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Organización y catalogación de recursos electrónicos

FILIBERTO FELIPE MARTÍNEZ ARELLANO
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, UNAM

Uno de los problemas al que actualmente nos enfrentamos es 
la organización de recursos electrónicos, los cuales pueden 
ser definidos de dos maneras: los que existen y pueden ser 

manipulados físicamente, como es el caso de los discos compactos, y 
los que únicamente se encuentran disponibles para accesarse en red. 
Ambos tipos de recursos presentan una serie de problemáticas para 
su organización y catalogación. Sin embargo, en esta exposición, úni-
camente me referiré a los segundos, es decir, a los que pueden ser 
accesados a través de la conexión a una red, como puede ser Internet 
o una red de acceso local. 

Actualmente existen en Internet toda una amplia gama de recursos 
electrónicos: obras de referencia, textos electrónicos de literatos, re-
vistas electrónicas, materiales de interés para la investigación académi-
ca como las memorias de congresos, entre otros. Todo este cúmulo de 
recursos de información poseen una gran riqueza para apoyar las acti-
vidades de investigación, docencia y esparcimiento; sin embargo, para 
que éstos sean de utilidad es necesario organizarlos adecuadamente.  

Además de ser una cantidad sorprendente, la serie de recursos 
electrónicos que se encuentran en Internet se caracterizan, entre 
otras peculiaridades, por la facilidad para su obtención u adquisición; 
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esto ha motivado que algunos piensen que toda la información accesi-
ble a través de Internet es gratuita, surgiendo una gran utopía expre-
sada en la siguiente frase: “Internet lo tiene todo y además es gratis”, 
siendo este asunto motivo de múltiples y extensas discusiones que no 
se abordarán en esta participación.

Ciertamente, la gran cantidad de recursos de información que son 
accesibles a través de Internet, las facilidades que existen para su ad-
quisición u obtención, además de la existencia de interrelaciones en-
tre los diferentes recursos de información por medio del hipertexto e 
hipervínculos, permiten una cobertura más amplia de las necesidades 
de información de los usuarios sobre los temas de su interés. Sin du-
da alguna, las características de los recursos electrónicos representan 
una serie de ventajas para el usuario; sin embargo a nosotros, como 
organizadores de la información, nos han traído una serie de proble-
mas y retos por resolver a fin de continuar manteniendo firmes los 
principios de localización, identificación, valoración y acceso a los re-
cursos representados en un catálogo u otro sistema de recuperación 
de la información. 

Actualmente la existencia del hipertexto permite que el concepto 
entidad o unidad de información sea difícil de definir. Una entidad 
de información ya no es un objeto único; ahora es posible que en una 
entidad de información se dé la coexistencia e interrelación de varias 
entidades. Ya no se trata de un solo objeto de información sino de 
un conjunto interrelacionado en donde es difícil saber dónde empie-
za uno y dónde termina el otro. Adicionalmente, en un mismo docu-
mento o entidad de información existen diversos formatos, como en 
el caso de los multimedia, donde se encuentran presentes diversas 
manifestaciones de la información, ya sea en forma de texto, imáge-
nes, sonido y video. De una u otra forma, esta situación afecta y tiene 
repercusiones en la localización e identificación de las entidades de 
información. Asimismo, esta situación genera una problemática para 
su descripción.

Otro aspecto de este asunto es la falta de normalización en la presen-
tación de los recursos de información electrónica. Conceptos que ha-
bíamos identificado fácilmente y manejado de manera uniforme como 
el título y el autor de un documento, ahora ya no son tan uniformes en 
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las páginas web. En este tipo de documentos, la ubicación y presen-
tación de tales elementos no siempre es uniforme, pues cada autor 
o creador las presenta y maneja de distinta manera. Adicionalmente, 
estos elementos son conceptualizados de diferente forma. 

Las descripciones de las características físicas y del contenido de 
las unidades de información se han incluido, tradicionalmente, en los 
registros de un catálogo o sistema de información como elementos de 
valoración para que el usuario pueda tomar la decisión si le es o no de 
utilidad; sin embargo, ahora que las entidades de información ya no 
son tangibles y se caracterizan por una gran variabilidad en sus con-
tenidos y ubicación, la funcionalidad de estos elementos para tomar 
una decisión acerca de su valoración y utilidad ha sido cuestionada. 

De igual manera, la gran movilidad que este tipo de recursos pre-
senta hace que su obtención se dificulte, además de existir restriccio-
nes para su acceso, pues no todos los recursos son de acceso libre. 
Otros problemas relacionados son la estabilidad y movilidad de los 
recursos de información en Internet, por lo que podemos mencionar 
que se han originado y propuesto una serie de alternativas para en-
frentar esta situación. Además de la utilización de URLs se han diseña-
do y propuesto otras opciones como el PURL (Persistent Uniform Re-
source Locator) desarrollado por OCLC. Esto consiste en una dirección 
que no representa una ubicación, sino que se trata de un código para 
identificar el recurso al cual un URL está ligado. Esta es una opción 
nueva cuyo uso no ha sido ampliamente utilizado, donde igualmente 
se requiere el desarrollo y mantenimiento de una base de datos de 
PURLs ligada a URLs, lo que todavía no es una tarea fácil. 

Además de las peculiaridades que caracterizan a los recursos elec-
trónicos, otro de los factores que inciden en su organización y catalo-
gación es su proliferación. Ante esta situación una de las principales 
interrogantes a responder es: ¿Qué recursos debemos catalogar? Cier-
tamente, ésta adquiere prioridad sobre ¿Cómo catalogar los recursos 
electrónicos? 

Indudablemente, el principal problema a considerar en la organiza-
ción de los recursos electrónicos es determinar, en primer lugar, qué se 
va a catalogar. Muchos de los recursos de información que anteriormen-
te eran publicados en forma impresa ahora están tendiendo a publicarse 
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solamente en formato electrónico, como sucede en los casos de las 
revistas y las publicaciones gubernamentales. Sin embargo, en el pri-
mero de ellos, es difícil que todas las instituciones cuenten con los 
recursos necesarios para su adquisición; asimismo, en el segundo, 
aunque las publicaciones que son producidas por las dependencias de 
los distintos gobiernos generalmente son de distribución gratuita (do-
naciones o acceso libre), ciertamente no todas satisfacen las necesida-
des de información de una determinada comunidad de usuarios. Por 
lo tanto, un aspecto que se tiene que considerar antes de organizar los 
recursos electrónicos es su selección, así como su adquisición a través 
de la compra y la donación —que en el caso de los recursos electróni-
cos se convierte en el acceso libre—. Al existir una gran cantidad de 
recursos de acceso libre su selección cobra mayor importancia, si ésta 
se ignora se incluirán en el catálogo recursos electrónicos que tienen 
poco o ningún valor para la comunidad de usuarios que una bibliote-
ca sirve. 

Lo anterior nos obliga a pensar que nuestra tarea como organiza-
dores de la información electrónica no es catalogar toda aquella que 
existe en la Internet. Se tienen que catalogar únicamente aquellos 
recursos que hayan sido adecuadamente seleccionados y adquiridos 
para satisfacer las necesidades de información de una comunidad. So-
lamente los registros correspondientes a este grupo de recursos de 
información deberán ser incorporados en el catálogo, base de datos o 
sistema de información pertinente. La selección y la catalogación de 
recursos electrónicos son dos elementos que se encuentran estrecha-
mente interrelacionados.

El punto de partida para la selección de los recursos electrónicos 
pueden ser las políticas de desarrollo de colecciones establecidas pre-
viamente, pero ampliadas hacia sus características particulares. Sobre 
los criterios que son aplicables a la selección de recursos electrónicos, 
el tipo de contenido continúa siendo un elemento de gran utilidad; 
sin embargo, han surgido elementos nuevos que deben ser considera-
dos: como el tener una adecuada presentación gráfica y un grado de 
estabilidad confiable; por ejemplo, los sitios educativos, gubernamen-
tales o de organizaciones académicas tienen mayores posibilidades de 
estabilidad. Es recomendable evitar la inclusión en la “colección” de la 
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biblioteca información proveniente de aquellos sitios que no presen-
ten un autor personal, una organización responsable de su generación 
o un editor o “productor”.

Una vez que se han determinado y adquirido aquellos recursos 
de utilidad es necesario elaborar los registros correspondientes. Esto 
implica determinar los puntos de acceso necesarios para su localiza-
ción, así como la descripción de sus características físicas y la repre-
sentación de su contenido, lo cual permitirá identificarlos, evaluarlos 
y tomar decisiones sobre su obtención. Por lo tanto, la organización y 
catalogación de recursos electrónicos no puede circunscribirse a la 
elaboración de listados. El objetivo primordial de un catálogo u otro 
sistema de información es localizar materiales, pero además incluir 
aquellos elementos necesarios para tomar una decisión acerca de si 
son o no de utilidad. Toda esta serie de planteamientos ha traído para 
nosotros como catalogadores una serie de problemas y retos. 

Se ha mencionado reiteradamente que la descripción de las carac-
terísticas de las entidades de información es de primordial importan-
cia para que un usuario tenga elementos de valoración para tomar una 
decisión sobre su utilidad; sin embargo, en ocasiones resulta difícil re-
presentar en forma adecuada la naturaleza cambiante de los recursos 
electrónicos. Por ejemplo, este tipo de recursos no tienen una etapa 
de conclusión, sino que se caracterizan por tener una continuidad, 
adicionalmente estos recursos se modifican de manera continua. Es-
ta situación es similar a la que se encuentra presente en las publica-
ciones seriadas; sin embargo, aunque existen similitudes, también se 
encuentran presentes algunas diferencias. Los recursos electrónicos 
no son publicados en partes sucesivas, ni tampoco presentan una se-
cuencia numérica o cronológica.

Por otro lado, los documentos electrónicos son recursos cuya lec-
tura depende del equipo informático con el que se cuenta, lo que nos 
conduce a plantearnos cuestionamientos tales como: ¿Es necesario con-
signar los requerimientos del hardware y software dentro de los regis-
tros del catálogo? Cuando el acceso a un mismo documento puede ser 
a través de distintos protocolos, ¿se deben identificar todas las platafor-
mas de acceso? Los documentos electrónicos poseen un alto grado de 
movilidad, pueden cambiar de dirección y de servidor constantemente, 
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por lo que también nos cuestionamos ¿cómo incluir toda esta infor-
mación en los registros catalográficos? Adicionalmente, las páginas 
web carecen de elementos físicos que se puedan medir, entonces, 
¿omitimos el área cinco de descripción física?, o bien, ¿se consigna el 
tamaño del archivo? Aunados a los anteriores, surgen otros cuestio-
namientos como los siguientes: ¿Puede considerarse un Webmaster 
como una mención de responsabilidad? ¿cuál es el verdadero título de 
una página web? ¿cuál es el lugar de edición? ¿la institución? ¿el host 
que alberga la página? ¿es importante consignar de alguna manera la 
fecha de acceso? Ciertamente, toda esta serie de cuestionamientos, y 
muchos otros, surgen en el momento de identificar y tratar de repre-
sentar las características de este tipo de documentos en los catálogos.

Una de las alternativas que se han planteado, a fin de encontrar 
solución a la problemática de la catalogación de los recursos electró-
nicos, es la adaptación de las Internacional Standard Bibliographic 
Description (ISBD) a las peculiaridades de este nuevo tipo de entida-
des de información, surgiendo las ISBD (ER). Otro de los intentos de 
solución a la catalogación de estas nuevas entidades de información 
es la revisión de las Reglas de Catalogación Angloamericanas, la que 
será concluida el próximo año con el surgimiento de un nuevo código 
de catalogación denominado: Descripción y Acceso de los Recursos 
(Resource Description and Access, RDA). 

Otra alternativa que se ha desarrollado para buscar solución al pro-
blema de la organización de los recursos electrónicos son los Sistemas 
de Metadatos, comúnmente conocidos únicamente con el término 
Metadatos, los que en muchas ocasiones se encuentran imbuidos den-
tro de los mismos recursos electrónicos. El más representativo de los 
metadatos es el Núcleo de Dublín que es un conjunto de datos míni-
mos que pueden ser utilizados para describir un recurso electrónico. 
La utilización de éste y de otros sistemas de metadatos en la organiza-
ción de recursos electrónicos se encuentra presente en los catálogos, 
bases de datos y otros sistemas de almacenamiento y recuperación de 
la información.

La utilización de metadatos en la organización y catalogación de los 
recursos electrónicos, también ha traído consigo una amplia discusión 
acerca de su eficiencia como elementos de organización y recuperación 
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de la información, lo cual ha propiciado el planteamiento de la si-
guiente cuestión: ¿Catalogación o Metadatos? 

La respuesta a este planteamiento no está en elegir entre una al-
ternativa u otra; aunque ambas pueden ser utilizadas para organizar 
los recursos electrónicos, cada una corresponde a fines distintos. El 
reemplazo de los estándares de catalogación y su manejo con el for-
mato MARC por sistemas de metadatos como el Núcleo de Dublín, no 
es la respuesta. La alternativa es una combinación de ambas opciones 
para organizar la información electrónica. Los recursos adquiridos 
por la biblioteca continuarán siendo representados en el catálogo, en 
donde se podrán incluir toda una gama de datos descriptivos. Los re-
cursos de acceso gratuito que se encuentran en la Internet pueden no 
requerir una representación bibliográfica tan completa, por lo tanto, 
será posible utilizar un sistema de metadatos como el Núcleo de Du-
blín y sus registros almacenados en una base de datos diferente. Sin 
embargo, para que el usuario pueda localizar este tipo de recursos, 
los que son registrados en dos sistemas de recuperación diferentes, 
se tendrán que desarrollar interfaces que localicen y recuperen infor-
mación en ambas fuentes. Esto significa, el desarrollo de una nueva 
forma de catálogo que sea transparente para el usuario, pues éste no 
necesita saber de dónde se van a recuperar los registros, si del catálo-
go o de la base de datos de un sistema de metadatos.

A manera de conclusión, se puede mencionar que, con base en to-
do lo anteriormente expuesto, el surgimiento de nuevas entidades de 
información —como es el caso de los recursos electrónicos— ha traí-
do consigo un replanteamiento de las alternativas que durante mucho 
tiempo han sido utilizadas para organizar y catalogar los materiales 
existentes en los acervos de las bibliotecas y otras unidades de infor-
mación. Los estándares y normas de catalogación se encuentran en 
una etapa de adaptación a las características de estas nuevas entida-
des de información. Asimismo, han surgido otras alternativas para su 
organización como los metadatos. Sin duda alguna, ambas opciones 
tienen ventajas implícitas para la organización de este tipo de recur-
sos y la decisión puede inclinarse al uso de una u otra alternativa. Sin 
embargo, independientemente de la opción elegida, no debe perder-
se de vista que la finalidad de la catalogación es localizar, identificar y 
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contar con elementos para evaluar un recurso de información a fin de 
tomar una decisión sobre su utilidad y, en caso de que esta sea positi-
va, su fácil obtención.
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