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Un nuevo entorno para la organización  
de la información y la catalogación

filiBerto felipe martínez arellano
Universidad Nacional Autónoma de México

INTRODUCCIÓN

La emergencia sanitaria que experimentó la sociedad mexica-
na durante los años 2020 y 2021, motivada por la pandemia 
de CoVid-19, modificó tanto las actividades personales como 

las laborales. Muchas empresas, organizaciones, universidades, ins-
tituciones educativas y, por supuesto, las bibliotecas se enfrentaron 
al cierre total de sus instalaciones y espacios de trabajo, empezó a 
cambiar la manera de efectuar la prestación de servicios, pero tam-
bién la organización y catalogación de recursos de información, 
incrementando la adaptación de estas actividades en forma remota 
o a distancia. 

El establecimiento de la catalogación en forma remota no es to tal-
mente nuevo, pues empezó desde la década de 1960 con la creación 
de las bases de datos bibliográficas, lo que permitió a los biblio te-
carios compartir sus catálogos con los de otras bibliotecas. Actual-
mente, la tecnología proporciona acceso eficiente y global al catálogo 
de cualquier biblioteca con la finalidad de corroborar nom  bres de 
personas, organizaciones y de lugares, así como temas abordados 
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en los materiales bibliográficos, y de esta forma incre mentar la cali-
dad y uniformidad de los registros, pero además su utilización como 
fuentes para efectuar catalogación por copia o compartida. 

Lo anterior constituye el eje central del Control Bibliográfico Uni-
versal (CBu), el cual promueve compartir registros y datos que pue-
dan ser reutilizados a nivel nacional e internacional por diferentes 
bibliotecas con la finalidad de evitar la duplicación de trabajo y costos. 
Esto siempre ha parecido algo difícil de alcanzar, sin embargo, la 
situación que la catalogación enfrentó debido a la coyuntura sani ta-
ria y la tendencia del trabajo a distancia ha motivado que se re  pien se 
en el papel del CBu. 

Por otro lado, existen diversas fuentes y catálogos en donde se 
encuentran registros y datos bibliográficos, tal es el caso de las bi   -
blio grafías nacionales, los catálogos de editoriales comerciales y 
académicos y los repositorios institucionales. Asimismo, en la actua  -
lidad se cuenta con tecnologías que facilitan el intercambio de re-
gistros y datos bibliográficos de una manera eficiente, por lo que la 
catalogación compartida resulta una realidad viable. 

Por lo anterior expuesto, el objetivo de esta contribución es re-
flexionar sobre los cambios que la situación de trabajo a distancia 
ha motivado en la organización de la información y la catalogación, 
así como las tendencias de estas a futuro. 

MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LABORALES

Durante 2020 y 2021, se trastocaron las actividades personales y 
laborales a causa de la emergencia sanitaria mundial, lo cual desta-
có el trabajo a distancia o home office de una manera significativa. 

Por ejemplo, en 2020 las empresas mexicanas implementaron di-
ferentes modalidades de trabajo, desde la modificación física de las 
oficinas para garantizar el distanciamiento social y horarios fle  xi-
bles, hasta el trabajo remoto para toda la jornada. Así, el número de 
trabajadores laborando bajo ese esquema se incrementó de 39% a 
68% (Ortiz 2020). 
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Asimismo, la encuesta regional 2020: ¿Cómo se transformó el 
ámbito laboral y familiar? (ipade Business School 2020) encon-
tró que 69% de las empresas habilitó durante la pandemia el te-
letrabajo o home office, 24% organizó esquemas de turnos mixtos 
donde se combinaba el trabajo remoto con el presencial, y sola-
mente 4% trabajaba de manera normal. Cabe señalar que, antes 
de la pandemia, 34% de trabajadores laboraban de forma remota 
en tiempo completo y solamente 10% lo hacía algunos días a la 
semana. 

Durante la pandemia, el porcentaje de personas efectuando te-
letrabajo en tiempo completo se elevó a 68%, en tanto 11% con-
tinuaba laborando solo algunos días. Adicionalmente, 26% de los 
encuestados mencionó que era la primera vez que trabajaba en esa 
modalidad. También cabe destacar que, no obstante los inconve-
nientes de la emergencia, a 84% de las personas le había gustado 
la experiencia del teletrabajo, 76% lograba adaptarse a su puesto 
y 54% señaló que después de la emergencia le gustaría trabajar en 
las mismas condiciones. 

Los datos anteriores conducen a considerar que la pandemia de 
CoVid-19 transformó las actividades laborales, detonando el diseño 
y replanteamiento de nuevos modelos de trabajo, incorporar alter-
nativos procedimientos de acuerdo con las condiciones ideales 
para un trabajo flexible y productivo, sin dejar de lado las misio-
nes esenciales y razones de ser de las empresas, organizaciones e 
instituciones de diversos tipos. 

TRABAJO A DISTANCIA EN LAS BIBLIOTECAS 

La pandemia de CoVid-19 obligó a muchas bibliotecas y al perso-
nal bibliotecario a afrontar las realidades del trabajo remoto de una 
manera inesperada y sin precedentes. La planificación cuidadosa y 
los preparativos necesarios para una nueva situación laboral se de-
jaron de lado por la necesidad de confinar de forma intempestiva e 
inmediata a las personas para apoyar su salud y la de los usuarios. 
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La literatura reporta tanto los desafíos como los beneficios asocia-
dos con el trabajo distante en las bibliotecas. 

La International Federation of Library Associations and Institu-
tions (ifla 2020), en el sitio web “CoVid-19 y el Sector Biblioteca-
rio Global” da cuenta de una serie de acciones y actividades que 
las bibliotecas y bibliotecarios de distintos países efectuaron de for-
ma remota, entre las que se encuentran las siguientes: 

 • Establecimiento de medidas para la implementación del 
trabajo remoto para todo el personal. 

 • Implementación de planes para ofrecer servicios remotos, 
por ejemplo, préstamos electrónicos, apoyo al aprendizaje 
en línea o para clases remotas.

 • Comunicación con los usuarios sobre el uso de recursos y 
servicios bibliotecarios en forma remota. 

 • Organización de la hora del cuento en formato digital.
 • Promoción del uso de bibliotecas digitales y otros recursos 
similares.

 • Mayor inversión para adquirir contenidos y licencias digitales.
 • Concientización en torno a ofertas de recursos digitales de 
acceso abierto a través de sus sitios web. 

 • Ofrecimiento de prórrogas en los plazos para la devolución 
de libros físicos y aumento del número de libros electróni-
cos que los usuarios pudiesen solicitar en préstamo.

 • Desarrollo de servicios como “haz clic y retira tu libro” (click-
and-collect) o servicios de préstamo de materiales desde el 
vehículo sin tener contacto con los usuarios.

 • Incremento del Servicio de Referencia Virtual “Pregúntele 
al Bibliotecario”. 

Evidentemente, las actividades reportadas en este documento y en 
otros similares se enfocan en los servicios para los usuarios, sin 
embargo, lo relacionado con la organización de la información y la 
catalogación también se desarrolló en esta modalidad. 

Al respecto, el documento “Task List for Library Staff Working 
at Home” elaborado con la información de la fuente onet Online 
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Database del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(U.S.A. Department of Labor s. f.) enlista una serie de actividades 
que el personal de las bibliotecas podía desarrollar en forma dis-
tante, muchas de ellas centradas en los servicios al público, otras 
en la organización de la información y la catalogación, tales como:

 • Creación de registros bibliográficos con los requerimientos 
establecidos por el Programa de Catalogación Cooperativa 
pCC BiBCo, asignar encabezamientos de materia y elabora-
ción de registros de autoridad de nombres.

 • Captura de imágenes digitales de documentos, revisión de 
los requerimientos de calidad e ingreso de los datos en ho-
jas de cálculo o en un software.

 • Preparar registros con descripciones de documentos para 
permitir un fácil acceso a la información.

 • Investigar y registrar datos sobre los orígenes y el significa-
do histórico de los materiales de archivo. 

Por otro lado, es importante mencionar que en la Web existe toda 
una serie de información no sistematizada sobre este asunto, tra-
tándose de relatos y experiencias de catalogadores, por ejemplo: 
“Cataloging in the comfort of one’s own home: The Galleria Mar-
tano Project” (Fultz 2021), “A new normal: Korean Collection cata-
loging during the CoVid-19 pandemic” (Ryoo 2020), “An overview 
of a cataloging librarian’s remote work during the pandemic” (Liu 
2021), “Pandemic Cataloging Project” (Chhom 2020), “A renewed 
sense of purpose’: how the UC Berkeley Library is responding to 
the pandemic — and the lessons learned along the way” (Haugan 
2020), “Cataloging-from-scans Project” (Michigan State University 
Libraries 2021).

En todos estos documentos se describe la forma en la cual los 
catalogadores respondieron al reto de trabajar a distancia en activi-
dades relacionadas con la organización de la información y la cata-
logación en una situación sin precedentes en las bibliotecas y otras 
instituciones, donde estas labores forman parte esencial de ellas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Y CATALOGACIÓN REMOTA

La situación de los dos últimos años obligó a las bibliotecas a en-
frentar la realidad del trabajo remoto, constituyendo una opor-
tunidad para reconsiderar actividades y conceptos en torno a la 
catalogación, lo que no eran del todo nuevos, puesto que estos ya 
existían desde antes de la pandemia, aunque no habían sido total-
mente explorados. 

El concepto de catalogación remota o telecatalogación se re-
monta a la década de 1960, con la aparición del formato marC como 
estándar para codificar y automatizar los registros bibliográficos 
para la creación de bases de datos como la de oClC, lo cual permi-
tió a los catalogadores compartir su trabajo con otras bibliotecas 
en todo el mundo. Este concepto fue discutido en listas de interés 
de catalogadores como autocat e intercat. Adicionalmente, resulta 
notable la revisión de la literatura existente hasta 1973, que descri-
be prácticas de catalogación remota en bibliotecas de EE.UU. efec-
tuada por Black y Hyslop, publicado en 1995 (Cupeiro, Fernigrini, 
Fernández, N. y Fernández, O. s. f.).  

En plena época de la pandemia, Craft (2020) escribió el artículo 
“Remote Work in Library Technical Services: Connecting Historical 
Perspectives to Realities of the Developing CoVid-19 Pandemic” 
donde señala que, a mediados de la década de 1990, Leysen y Pelzer 
(1996) analizaron el desarrollo de la tecnología de catalogación, 
las tareas y los recursos necesarios para catalogar de forma re -
mota, así como las preocupaciones potenciales de esa modalidad; 
para ello, consultaron relatos de primera mano de catalogadores en 
la lista de correo electrónico autocat. Estos indicaron que el trabajo 
de ca  talogación remota pudo haber sido más común en ese mo -
mento de lo reportado en la literatura publicada, aunque también 
estuvo bajo discusión a nivel nacional durante esa época. 

El “Creative Ideas in Technical Services Discussion Group”, de la 
Association for Library Collections and Technical Services (alCts), 
organizó la sesión “Flexible staffing through use of telecommuting” 
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durante la reunión de invierno de la American Library Association 
Midwinter en 1997 (Johnson 1998). En ella proporciona una descrip-
ción general de la literatura previa a la pandemia sobre el trabajo 
remoto en los servicios técnicos, examinando brevemente la histo-
ria, la planeación, los estudios de casos, las preocupaciones sobre 
la tecnología y equidad, los desafíos y los beneficios potenciales. 
Señala que, si bien ha habido avances tecnológicos significativos y 
cambios en la catalogación en los años posteriores, muchas de las 
consideraciones identificadas en la literatura publicada con anterio-
ridad continuaron siendo válidas, ofreciendo direcciones para su 
discusión e investigación.

Ciertamente, la catalogación remota o catalogación a distancia se 
encuentra de manera estrecha ligada con la catalogación comparti-
da, por lo que estos dos conceptos son abordados de manera com-
plementaria a partir de este punto en el presente documento.

Sin duda, un hito en el desarrollo de la catalogación remota y 
la catalogación compartida deviene en el surgimiento en 1967 de 
Ohio College Library Center (oClC), después cambió su nombre 
y organización a Online Computer Library Center, Inc., en 1981. 
oClC se creó originalmente como un centro bibliotecario de las 
universidades de Ohio, fundado por los presidentes de distintas 
fa cultades para desarrollar un sistema automatizado, por medio del 
cual sus bibliotecas pudieran compartir recursos y reducir costos. 
La primera biblioteca que automatizó su catálogo fue la Alden Li-
brary de la Universidad de Ohio en 1971 (Alos-Moner y Méndez 
2008). Con el paso del tiempo, oClC evolucionó de ser un sistema 
informático con un catálogo regional para convertirse en una red 
internacional de bibliotecas, con WorldCat como eje principal.

El acceso a WorldCat permite conectarse a los registros de más 
de 522 millones de recursos de información globales en todos los 
formatos: monografías, publicaciones seriadas, revistas y libros elec -
trónicos, artículos basados en la web, grabaciones de audio y video, 
y muchos otros tipos de materiales disponibles entre los numerosos 
registros históricos incluidos, pudiendo ser utilizados para la cata-
lo gación por copia. Así como para obtener registros marC completos 
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a un costo óptimo con el servicio CatExpress (oClC 2022a). Inde-
pendientemente de los costos inherentes a los servicios de cata-
logación por copia de oClC, los que requieren ser analizados de 
acuerdo con la situación particular de cada biblioteca representan 
una opción para compartir datos y, en consecuencia, para la re-
ducción de los tiempos en que se efectúa la catalogación. 

Al facilitar que las bibliotecas intercambien metadatos de las bi-
bliotecas y registros bibliográficos de gran calidad, WorldCat ha 
ayudado a que los bibliotecarios reduzcan enormemente el tiem-
po que invierten en la catalogación original. En 2020, los biblio-
tecarios de las bibliotecas miembro de oclc catalogaron por 
copia 95% sus materiales de WorldCat, ahorrando un prome-
dio de 10 minutos por título. Estos bibliotecarios catalogaron 
17 101 022 títulos en ese año, de modo que, considerado en con-
junto, ahorraron alrededor de 3 millones horas (oClC 2022b [ne-
gritas originales]).

Resaltan otros conceptos que inciden en la catalogación comparti-
da: el Control Bibliográfico Universal (CBu) y el papel las bibliogra-
fías nacionales. El Control Bibliográfico Universal fue el resultado 
de varios años de debates sobre la importancia del intercambio in-
ternacional de datos bibliográficos para reducir los costos y fomen-
tar una mayor cooperación a nivel mundial. En la década de 1970, 
la ifla estableció la Oficina Internacional del Control Bibliográfico 
Universal y marC. La idea en que se sustentó el CBu era que cada 
agencia bibliográfica nacional catalogaría las obras publicadas en 
su propio país y, además, establecería los nombres de sus autores 
para posteriormente compartir esos datos con la finalidad de ser 
reu tilizados en todo el mundo. En la actualidad, las tecnologías de 
la Web ofrecen nuevas posibilidades para compartir entre las biblio-
tecas datos a escala global y más allá del ámbito bibliotecario (Inter-
national Federation of Library Associations and Institutions 2012).

Sin duda, el concepto del CBu continúa siendo válido, persis-
tiendo más allá de los tiempos de la pandemia, ya que a través de 
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este se pueden compartir registros y datos bibliográficos de las pu-
blicaciones generadas en cada país y hacerlos accesibles de mane-
ra universal, evitando que una misma publicación se catalogue en 
diferentes lugares, lo que acontece con frecuencia, y eliminando de 
esta forma la duplicación de esfuerzos y costos de la catalogación.

El complemento del Control Bibliográfico Universal son las bi-
bliografías nacionales. Las bibliografías nacionales de cada país son 
esenciales para el Control Bibliográfico Universal (CBu), siendo el 
elemento clave para facilitar el intercambio y reutilización de los da-
tos. Están constituidas por el conjunto de registros normalizados y 
completos de la producción nacional de un país, siendo elaboradas 
de forma regular y con el menor retraso posible. Son elaboradas por 
una Agencia Bibliográfica Nacional (aBn), en muchos casos la Bi-
blioteca Nacional de un país, siguiendo normas internacionales de 
catalogación (International Federation of Library Associations and 
Institutions, 2009).1

Una aBn tiene la responsabilidad de proporcionar datos biblio-
gráficos normalizados para las publicaciones de su país y hacer 
que estos estén disponibles para otras aBn, bibliotecas y comuni-
dades (por ejemplo, archivos y museos), a través de servicios ade-
cuados y oportunos con el objetivo de incrementar el acceso a los 
datos bibliográficos. Las aBn también tienen la responsabilidad de 
crear y documentar los puntos de acceso autorizados para las per-
sonas, familias, organizaciones y nombres de lugares de las obras 
relacionadas con su propio país y poner esos datos de autoridad a 
disposición de otras bibliotecas y comunidades (International Fe-
deration of Library Associations and Institutions 2012). En nuestro 
país, la Agencia Bibliográfica Nacional encargada de la elabora-
ción de la Bibliografía Mexicana es la Biblioteca Nacional de Méxi-
co, por lo que dentro de su Plan de Desarrollo se considera como 
una de las líneas estratégicas. 

1 International Federation of Library Associations and Institutions. 2009. Na-
tional Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions. 
ifla Working Group on Guidelines for National Bibliographies. ifla Series 
on Bibliographic Control Vol. 39, edited by Maja Zumer.
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Además, existen diversas fuentes a través de las cuales se pue-
den compartir registros y datos bibliográficos para evitar la dupli-
cidad de trabajo y apoyar la catalogación de materiales, tanto in 
situ como en forma remota o a distancia; una de ellas se refiere a la 
Catalogación en la Publicación (Cip), que consiste en la incorpora-
ción de registros catalográficos en la página legal o reverso de la 
portada de los materiales, previamente a su publicación. 

Uno de los programas de Catalogación en la Publicación más 
conocidos es el de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
(Library of Congress 2019):

 
 • El propósito del Programa de Catalogación en Publicación 
es suministrar servicios de catalogación a las bibliotecas del 
país y catalogar libros antes de que se publiquen.

 • El editor entrega las solicitudes por medio del sitio web de 
Library of Congress.

 • La Biblioteca crea un registro bibliográfico para cada publi-
cación y lo envía al editor.

 • El editor imprime un registro (conocido como registro de 
Catalogación en Publicación) en la contraportada.

 • De esta manera, el registro de Catalogación en Publicación 
está disponible para cada biblioteca que adquiere un ejem-
plar del libro.

 • Library of Congress también distribuye estos registros sema-
nalmente en forma legible por máquina a bibliotecas gran-
des, servicios bibliográficos y libreros en todo el mundo.

 • Muchas de estas organizaciones redistribuyen estos registros 
en productos y servicios diseñados para avisarle a la comu-
nidad bibliotecaria de las publicaciones próximas y para fa-
cilitar adquisiciones.

Cabe señalar que en la actualidad los registros Cip son también co-
nocidos como cip data (Datos Cip), pues se ha dejado de lado el 
tradicional formato de tarjeta catalográfica, siendo ahora la pre-
sentación una versión abreviada de los datos marC que se encuen-
tran en los registros de la base de datos o catálogo L. C. Los Datos 
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Cip incluyen etiquetas para cada uno de los campos del registro, 
tales como nombres, título(s), temas e identificadores. Entre estos 
se incluye un lCCn Permalink, el cual es el url de un identificador 
permanente que permite acceder al registro completo en el catálogo 
de la Biblioteca del Congreso (Library of Congress 2019). Ejemplos de 
Datos Cip pueden ser localizados en la siguiente dirección: https://
www.loc.gov/publish/cip/techinfo/databook.html.

La Biblioteca Nacional de México (Bnm) ha retomado su Progra-
ma de Catalogación en la Publicación para ofrecer a las edito riales 
mexicanas la posibilidad de generar Datos Cip para sus publica-
ciones, considerando un identificador único, el número del registro 
en el catálogo Nautilo de la Bnm, a través del cual otras bibliotecas 
podrán acceder al registro completo en formato marC. Esta opción 
será de gran utilidad para optimizar el trabajo de la catalogación com -
partida y la catalogación remota, de esa forma se evita la dupli ca-
ción de esfuerzos. 

Otra de las fuentes que incluyen datos para la catalogación com-
partida y, por ende, para la catalogación remota son los catálogos de 
las Agencias Nacionales del isBn. Un International Standard Book 
Number (isBn) es un código internacional normalizado para la iden-
tificación de libros utilizado por editores, libreros, tiendas en línea 
y otros participantes en la cadena comercial y de distribución de 
libros impresos y digitales. El editor de un libro es quien debe soli-
citar siempre el isBn a una Agencia Nacional del isBn, la cual tiene 
entre sus funciones: “Crear, gestionar y mantener registros de los 
isBn, de los metadatos del isBn, y de los datos administrativos”, 
así como “Poner los isBn y sus metadatos asociados a disposición 
de otras agencias de registro y de los usuarios del Sistema del isBn de 
acuerdo con las políticas establecidas por la Agencia Internacional 
del isBn” (isBn 2021). 

En México, la Agencia Nacional de isBn está a cargo del Insti-
tuto Nacional de Derecho de Autor (indautor). Para solicitar el 
isBn de una publicación, los editores deben llenar un formato2 en 

2 https://www.indautor.gob.mx/isbn/documentos/ISBN-01.pdf.
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el cual se les solicitan los datos de la publicación, tales como: auto-
res, título o títulos, subtítulo, lugar de edición, número de edición, 
número de páginas y, en el caso de los electrónicos, tipo de formato 
(html, pdf, exe, oebps, entre otros), así como los temas aborda-
dos en las publicaciones de acuerdo con la Clasificación Decimal 
Dewey. Cuenta con un catálogo en línea3 de las publicaciones a las 
cuales se les ha asignado isBn, en donde estas puedan ser locali-
zadas por autor, título, tema, año de publicación formato, área te-
mática de acuerdo con la Clasificación Decimal Dewey y palabras 
clave. Los registros incluyen los metadatos anteriores, lo que per-
mite la identificación de los libros. Desde luego, estos metadatos 
son similares y compatibles con los utilizados por las bibliotecas, 
por lo que la Biblioteca Nacional de México (Bnm) celebró un con-
venio con el indautor para el intercambio de estos metadatos a 
partir de abril de 2021. Esto se normalizó en la Ley General de Bi-
bliotecas, publicada en junio de 2021. 

Cada mes, el indautor envía a la Bnm archivos en formato csv 
(Excel), los metadatos de las publicaciones a las cuales se les asig-
nó isBn, los que son mapeados a formato marC para su ingreso en 
la Bibliografía Mexicana. Además, estos archivos serán utilizados 
por la Bnm para identificar el cumplimiento por parte de las edi-
toriales del depósito legal e incrementarlo. A futuro, este intercam-
bio de datos entre indautor y la Bnm redundará en el aumento 
de registros que conforman la Bibliografía Mexicana, incidiendo 
en la conformación de una fuente que apoye la catalogación en las 
bibliotecas del país. 

Otra de las fuentes que contienen metadatos de publicaciones 
la conforman los catálogos de las editoriales, tanto las comerciales 
como las de instituciones académicas y gubernamentales. En la ac-
tualidad, en los sitios web de las distintas editoriales mexicanas 
se puede encontrar información sobre sus publicaciones. Entre los 
co rrespondien tes al primer grupo se menciona el de la Editorial 

3 https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php.
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Trillas4 y el de Siglo xxi Editores;5 y, entre los segundos, el de la 
Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México, Altex-
to6 y el de Libros unam.7 En todos estos sitios y catálogos se loca-
liza la siguiente información sobre de cada una de sus publicaciones: 
autor, título, número de edición, año de publicación, colección o 
serie, isBn, así como la temática que abordan. Esta información 
constituye los metadatos básicos para efectuar la catalogación de 
estos materiales. Además, cabe señalar que para muchas publicacio-
nes se incluye una descripción textual del contenido o resumen, lo 
que hoy se presenta en los catálogos como un elemento que permi-
te al usuario tomar una decisión sobre la utili dad de un material, 
siendo este un elemento que responde a uno de los principios de la 
organización de la información: ofrecer datos que posibilite la eva-
luación y selección de los recursos de información. 

Tras considerar que estos datos resultan útiles para optimizar el 
proceso de catalogación, la Biblioteca Nacional de México ha esta-
blecido dentro de sus políticas y procedimientos que los ma  te ria les 
que le son entregados en cumplimiento del depósito legal sean acom -
pañados de los metadatos generados por las editoriales, los cuales 
deben contenerse en hojas de datos de Excel para su trans  for mación 
a archivos CsV y mapeo al formato marC para su incor po ra ción al 
catálogo Nautilo, después de efectuar los ajustes co  rrespondientes 
en la catalogación descriptiva y temática. 

Al hacer referencia a los catálogos de las editoriales, debe men-
cionarse el formato onix, el cual constituye un estándar internacio-
nal diseñado para la codificación y el intercambio electrónico de 
información bibliográfica y comercial orientada a la industria del 
libro. onix es un estándar abierto, basado en xml, creado y man-
tenido desde sus inicios por representantes del sector editorial. 
Hoy en día funge como referencia para el intercambio de información 

4 https://etrillas.mx/material/LandingCatalogo4/landingCatalogo.html.
5 https://sigloxxieditores.com.mx/.
6 https://catalogo.altexto.mx/.
7 http://www.libros.unam.mx/.
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bibliográfica en entornos digitales al que refrendan noventa enti-
dades de diecisiete países. onix permite un marcado completo de la 
obra: datos bibliográficos, de comercialización y distribución, jun-
to con otros contenidos (resúmenes, fragmentos, críticas, premios, 
biografías, cubierta y otras imágenes, audios y videos) (Distribui-
dor de Información del Libro Español en Venta 2022). onix puede 
ser mapeado a otros formatos, entre ellos marC.

Finalmente, cabe destacar el papel de los repositorios institu-
cionales como fuentes de metadatos para apoyar las actividades 
de catalogación compartida y a distancia; además de lograr su pro-
pósito de compilar, organizar y difundir las publicaciones digita-
les de sus académicos. Si bien es cierto que la mayor cantidad de 
recursos que se encuentran en estos corresponden a artículos y 
tesis, también se han incluido libros publicados por diversas ins-
tituciones académicas, los que son organizados y catalogados con 
base en el esquema de metadatos Dublín Core, el cual es del todo 
compatible con el formato marC.

En la actualidad, México cuenta con el Repositorio Nacional, aus     -
piciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que consta 
de 3 236 libros con su respectivo registro. Por su parte, la Uni  ver-
sidad Nacional Autónoma de México (unam) dispone del catálogo 
de libros electrónicos “Libros unam Open Access”,8 con más de 
2 000 libros publicados por sus distintas entidades académicas. Au-
nado a ello, estas han desarrollado repositorios institucionales, me-
diante el uso característico del esquema de metadatos Dublin Core, así 
como el software DSpace, que incluye el protocolo oai/pmh, per-
mitiendo la cosecha u obtención de los metadatos de las publi -
ca cio nes por medios automatizados. Considerando lo anterior, la 
Bi  blioteca Nacional de México ha identificado 15 repositorios de 
la unam con alrededor de 10 000 registros de libros y ha empeza-
do la cosecha automatizada de sus metadatos para incluirlos en el 
catálogo Nautilo. La gran ventaja que ello supone no solamente recae 
en el resguardo de los metadatos descriptivos de los libros, sino 

8 http://www.librosoa.unam.mx/.
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también con el acceso al texto completo de estos. En esta forma se 
alcanzarán tres de los principios de la organización de la informa-
ción y de la catalogación: contar con registros que le permitan al 
usuario la localización de recursos; ofrecer elementos que le per-
mitan la evaluación de su utilidad; y la oportunidad de obtener esos 
recursos en formato digital. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La situación de pandemia enfrentada durante los dos últimos años 
constituyó una oportunidad para reconsiderar conceptos y activi-
dades relacionadas con la organización de la información y la ca-
talogación que surgieron desde tiempo atrás. Asimismo, demandó 
enfrentar realidades de trabajo remoto de una manera inesperada y 
sin precedentes, a fin de vislumbrar nuevas alternativas para apli-
car esos conceptos en un nuevo entorno en donde la catalogación 
remota y la cooperación para lograrla juegan un papel importante.

Como se ha mencionado, la catalogación remota es una actividad 
practicada desde hace tiempo; se han registrado en la literatu ra pro -
fesional experiencias sobre las ventajas y necesidades tecnológicas y 
profesionales para efectuarla adecuadamente, las que volvieron a 
emerger en el entorno de la pandemia. 

Por otro lado, conceptos como el del Control Bibliográfico Uni-
versal (CBu), el papel de las bibliografías nacionales, así como su 
ventaja para evitar la duplicación de esfuerzos en la catalogación, 
tienen que ser repensadas, aunque los principios en que se susten-
tan siguen siendo válidos. 

Existen diversas fuentes con metadatos bibliográficos de utili dad 
para efectuar la catalogación, ya sea en forma presencial o remota, 
entre las que se encuentran la Catalogación en la Publicación (Cip), 
los catálogos de las editoriales y los repositorios institucionales, sin 
embargo, es importante considerar que el paradigma del intercam-
bio de información catalográfica ha cambiado. En la actualidad ya 
no se comparten únicamente registros, sino que ahora es posible 
compartir datos generados en distintos formatos y poder mapearlos 
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al formato marC y a su nueva versión, el marC xlm. Además, las po  -
sibilidades del intercambio de metadatos bibliográficos emplean 
nuevas alternativas como la aplicación del esquema Resource Des-
cription Framework (rdf).

Después de enfrentar y superar la situación emergente surge una 
serie de cuestionamientos: ¿hacia dónde vamos?, ¿cuál es el futuro de 
la catalogación?, ¿esta seguirá existiendo? La respuesta a estas dos 
úl  timas interrogantes es afirmativa, siempre y cuando se logre un 
cam  bio de actitud mental y cultural. Resulta imprescindible re  pen  sar 
y valorar la necesidad de compartir registros y datos bibliográficos 
a partir de las condiciones y tecnologías actuales; reflexionar e in -
vestigar sobre los cambios que la situación de trabajo a distancia ha 
motivado en la catalogación cooperativa y la catalogación a dis  tan-
cia, así como el futuro de la organización de la información en éstas. 
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