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Hacia un catálogo de datos enlazados: relación de 
un recurso entre personas y entidades con rda

evelia santana chavarrÍa
Biblioteca Nacional de México
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Universidad Nacional Autónoma de México

marÍa de los ángeles espino rivera
Hemeroteca Nacional de México

Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Universidad Nacional Autónoma de México

INTRODUCCIÓN 

La representación de los recursos de información dentro 
de los catálogos bibliográficos es una actividad que los 
actuales catalogadores se replantean con la idea de opti-

mizar el almacenamiento y la recuperación de la información, 
lo que obedece al crecimiento incesante de recursos de infor-
mación en diversos soportes y a la necesidad de los usuarios 
para acceder a éstos. La organización documental se inserta 
en un ambiente global conforme a los nuevos requerimien-
tos funcionales demarcados por los avances tecnológicos que 
exigen llevar a otro nivel los catálogos automatizados. 

Los rasgos característicos o atributos distintivos de cada re-
curso con sus expresiones y manifestaciones son elemen-
tos que no pueden permanecer aislados; la descripción 
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bibliográfica con miras a un mayor y más activo control 
bibliográfico depende de los enlaces o relaciones que el 
catalogador sea capaz de realizar entre los recursos, mar-
cando con ello las rutas que el usuario podrá recorrer dentro 
de los catálogos, y que hace efectiva la función de navegar. 

La normativa Recursos, Descripción y Acceso (rda) plan-
tea como principio básico la asociación de los datos, de tal 
manera que el catálogo tenga la capacidad de reflejar rela-
ciones significativas entre un recurso y otro, o una entidad 
y otras entidades. Sin embargo, en algunos casos en cuanto 
a la aplicación de designadores de relación a través del uso 
de un listado abierto, esto representa un reto para los cata-
logadores, como lo es la aplicación de dichos designadores 
entre personas y entidades hacia un recurso de información.
En este sentido, el presente escrito tiene por objetivo pre-
sentar un marco general en torno a las relaciones, así como 
mostrar un ejemplo particular que implica el criterio del 
catalogador y su impacto en la toma de decisiones y políticas 
internas; presenta, asimismo, una propuesta a nivel nacional 
y regional, con algunas consideraciones sobre la práctica en 
el comportamiento de datos en las relaciones del Modelo de 
Referencia Bibliotecaria (lrm, por sus siglas en inglés).

CATÁLOGOS GLOBALES 

La búsqueda de nuevos mecanismos de representación y re-
cuperación dentro de los catálogos, donde se puedan expre-
sar mediante lenguajes documentales y los sistemas logren 
automáticamente búsquedas más específicas y eficientes, es 
un reto que los profesionales de la información y en especial 
los catalogadores deben asumir en la actualidad.

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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Las bibliotecas han colaborado durante décadas para crear 
catálogos compartidos que podrían sustentar un acceso 
más amplio al conocimiento de manera eficiente. Los tiem-
pos han cambiado y la tecnología ha avanzado. Los costes 
de mantenimiento del software propietario han aumentado, 
y la llegada de la tecnología basada en la nube ha creado la 
oportunidad de trabajar en un entorno de red distribuido 
donde se pueden eliminar flujos de trabajo repetitivos para 
compartir datos (oclc 2018).1

El principal objetivo de cualquier biblioteca independiente 
del tipo es el acceso a la información; en este sentido, las 
estrategias de normativas internacionales son un compromi-
so insoslayable que cada instancia debe asumir conforme a 
sus capacidades. Se sabe que una de las limitantes para que 
las bibliotecas se vayan sumando a proyectos globales es, 
sin duda, la infraestructura, pero ahora, más que nunca, se 
harán visibles las brechas, ya que quedarán aisladas aquéllas 
que no puedan continuar con una actualización e inserción 
a una globalidad. Por ello, es importante que cada biblioteca 
haga un esfuerzo para irse sumando a las nuevas formas de 
comunicación y acceso a la información, aunque esto sea 
lento y paulatino.

Por lo tanto, la visión global en las bibliotecas se dirige a 
que éstas sean partícipes de la red de conocimiento y que 
las colecciones sean visibles y accesibles universalmente por 
medio del principal servicio que ofrecen, “sus catálogos”, 
elevando su perfil y manteniendo vigente su relación so-

1 oclc. 2018. ¿Están tus bibliotecas conectadas a la red de co-
nocimiento global? https://www.oclc.org/content/dam/oclc/
syndeo/215971-WWES_RBI-Knowledge-Network-Report-Syndeo.
pdf
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cial con los usuarios. El concepto de “catálogos colectivos” 
ahora se transforma hacia esta visión global, ya que éstos 
pretenden rebasar los servicios básicos de búsqueda, con 
una infraestructura bibliográfica que cumpla con otras fun-
ciones; se trata, en esencia, de reconfigurar un sistema de 
control bibliográfico, lo que será un parteaguas para lo que 
se podría denominar el “Internet de las bibliotecas”, y las 
principales acciones que tendrán que valorarse son el alma-
cenamiento, la visibilidad y la recuperación.

RELACIONES ESTRATÉGICAS 

Las asociaciones de datos al interior de un catálogo local 
dentro de los propios registros, así como las interacciones 
con otros recursos independientes del lugar, el idioma, la 
forma, etcétera, deben ser estratégicas, ya que de ello de-
pende la visibilidad de los datos, de tal forma que los catálo-
gos puedan ser considerados un recurso equivalente con las 
dinámicas de recuperación de la red. Lo anterior podría ser 
el surgimiento y el desarrollo de Internet de las bibliotecas, 
lo que coloca al catálogo como una fuente de información 
confiable, en el que los usuarios pueden recurrir e interac-
tuar con la garantía de que son documentos verídicos con 
rigor académico y diversidad cultural, desde aspectos gene-
rales hasta los más especializados. 

Cada dato descrito dentro de los registros se vuelve valioso 
y el catalogador debe detectar este valor para que no queden 
aislados sus elementos de importancia, es decir: que la 
descripción bibliográfica con miras a un mayor y más activo 
control bibliográfico depende de los enlaces o relaciones 
que el catalogador sea capaz de realizar entre los documen-
tos, marcando con ello las rutas que el usuario podrá recorrer 

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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dentro de los catálogos, y que hace efectivo el uso de sus 
tareas, entre ellas la función de navegar. Por lo tanto, para 
establecer relaciones estratégicas que sean significativas, es 
decir, que los datos pueden ser recuperados en conjunto, 
independientemente del recurso y del lugar donde se en-
cuentre, y que cada dato tenga un significado relevante para 
el usuario, es fundamental realizar una tarea de capacidades 
intelectuales abstractas y complejas que no sólo dependen 
del conocimiento técnico y normativo, sino de una descrip-
ción de mayor profundidad y de poder pensar más allá de la 
disposición local del recurso que se integra a una dinámica 
de recuperación en red.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO SEMÁNTICO Y EL CONTROL DE 
AUTORIDADES

El uso de una inadecuada semántica es algo así como “hablar 
sin entender”. El hombre realiza mapas mentales para organi-
zar y estimular sus ideas, y las representa a través de palabras 
o conceptos ligados a una idea central. Esta representación 
es una red semántica que se desarrolla por las conexiones 
entre las porciones de información, por lo que cada hombre, 
dependiendo de su bagaje cultural y carga informativa, po-
drá estructurar de manera particular cada concepto. Cuando el 
conocimiento es representado individualmente, no implica 
mayor problema; sin embargo, cuando se pretende ligar el 
conocimiento colectivo, se vuelve un proceso más comple-
jo, ya que diversas expresiones pueden compartir el mismo 
referente, aunque significar cosas distintas.

La semántica se vuelve un elemento medular para tener 
una visión más estructurada del conocimiento, asunto particu-
larmente importante en nuestra sociedad, donde este insumo 
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se encuentra en todas partes. En este contexto y de forma 
similar, cuando pensamos que este proceso es el mismo que 
pretendemos realizar en la construcción de relaciones es-
tratégicas para la conformación de un catálogo global, es 
entonces que se descubre que la tarea va más allá de ser una 
simple trascripción de datos, ya que busca obtener elemen-
tos productores de información; se toma en cuenta lo que 
los usuarios desean recuperar de todo un cúmulo de datos. 
Para ello, se requiere de operaciones mentales que logren 
extraer el sentido general o particular de una obra, repre-
sentar de forma sintética las ideas, la materia o materias, y 
analizar los términos para situarlos dentro de cada categoría 
en la forma de un árbol clasificatorio. Esto conlleva habili-
dades lógicas, de conocimientos previos, y la capacidad de 
raciocinio para plantear hipótesis y realizar inferencias que 
puedan determinar la finalidad (consciente o semiconsciente) 
de los usuarios, los cuales interpretarán los datos de acuerdo 
con sus habilidades y estrategias lectoras. Para comprender, 
inferir e interpretar un texto se debe integrar la información 
a un todo, y establecer las relaciones estratégicas que per-
mitan, primero, el orden del pensamiento y, después, de las 
entidades, sus manifestaciones, sus expresiones, ítems, entre 
otros aspectos.

La web semántica tiene diversas aplicaciones y se ha uti-
lizado ampliamente en bibliotecas con el propósito de definir 
metadatos que permiten la descripción adecuada de docu-
mentos. Las herramientas bibliotecarias buscan confluir con 
la tecnología de la web, lo cual se ha convertido en una de 
las principales propuestas para la representación. Es enton-
ces que, ligado a ello, se encuentra el trabajo de conformar 
y utilizar términos consistentes. Detrás de ello debe existir 
una fuente de información que muestre las formas 

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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autorizadas (control para presentar una sola forma estructu-
rada) para que pueda ser compartida y entendida por todos. 
En especial con las relaciones, deben ser pensadas conforme 
a las rutas que el usuario puede recorrer en su búsqueda 
de información. La conformación de un catálogo de autori-
dades ahora se piensa en la integración global de sus for-
mas de autorización: se trata de poder consultar y compartir 
respectivas bases de datos para integrar eficientemente la 
información, no sólo por coincidencias, sino por patrones 
y contextos. El control de autoridades debe proporcionar la 
forma única de recuperar personas, entidades o material, en 
un lugar donde se podrán localizar recursos como Internet, 
bases de datos, redes especializadas, etcétera. Se basará, en 
ese sentido, en un metalenguaje que debe ser entendido por 
todos y que pretende convertir la información en metainfor-
mación y conocimiento, de modo que el trabajo sobre el con-
trol de las existencias y el control de autoridades toma mayor 
relevancia dentro de la visibilidad y el trabajo de relaciones. 

RELACIONES EN RDA

La normativa rda plantea como principio básico la aso-
ciación de los datos, de modo que el catálogo tenga la capa-
cidad de reflejar relaciones significativas entre un recurso y 
otro, o una entidad y otras entidades, con sus manifestacio-
nes, expresiones y demás elementos. En la reconfiguración 
de un sistema de control bibliográfico, rda es un punto me-
dular para concretar las relaciones, el estándar, y está pen-
sado para promover las colecciones de las bibliotecas como 
fuentes de información importante, y poder acceder a ellas 
de manera rápida y fácil en bibliotecas cercanas o lejanas. 
Además, todos los procesos, desde la creación de registros, 
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su sintaxis, la visualización de datos y la ambientación web, 
están centrados en satisfacer las nuevas expectativas de los 
usuarios. Anteriormente, las normativas se encontraban 
diseñadas para el entendimiento de los bibliotecarios y sus 
necesidades, pero ahora no es que rda no las tome en con-
sideración, sino que se apega a ciertos principios que otros 
sectores han tomado en cuenta como estrategia de venta de 
sus servicios, por ejemplo, “el cliente es primero”. A decir 
verdad, las bibliotecas, aun dentro de su contexto cultural y 
social, son organismos que proporcionan servicios y depen-
den del uso de éstos. Por ello, que para continuar sirviendo 
a una población, deben ser reestructurados y reconfigurados 
con la tecnología y las formas de comunicación visibles en 
un mundo del conocimiento e información. Por consiguiente, 
el trabajo de los bibliotecarios, en especial el de los cataloga-
dores, es el de pensar ya no sólo en registros bibliográficos, 
sino en datos relacionados: pensar no sólo en los soportes 
impresos, electrónicos, digitales, sino en cómo poder hacer 
visible la información contenida en ellos, dentro de los nue-
vos preceptos de acceso abierto y datos compartidos. La idea 
es amplificar la naturaleza de cooperación bibliotecaria para 
crear colecciones más sólidas y efectivas basadas en datos.

ESQUEMA DE DATOS ENLAZADOS RDA EN LA DESIGNACIÓN DE 
LA RELACIÓN PERSONA-ENTIDAD

Dentro de los retos que los bibliotecarios irán enfrentado 
después de la comprensión de los elementos abstractos, por 
ejemplo, los modelos y su relación con los principios, así 
como las estructuras y aplicaciones informáticas, será la 

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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representación del contenido y la nueva aplicación práctica. 
Por ello, en este último apartado presentamos, de acuerdo 
con nuestra experiencia, un tipo de relación con RDA cono-
cido como “entidad relación personas”, “entidad relación en-
tidad corporativa”, con el uso de los designadores expresa-
dos en el apéndice I de los capítulos 18-22 de las relaciones 
de rda.
Cuando nos referimos a recursos, inmediatamente hacemos 
referencia a los materiales que se organizan o se procesan 
en el trabajo diario, tanto físicos como digitales, y con los 
agentes, personas u organismos que tienen alguna respon-
sabilidad, bien en contenido, bien en publicación. En el pro-
ceso de catalogación de cualquier tipo de recurso, se pueden 
identificar las entidades y, en el análisis de datos de cada una 
de éstas, se van detectando las relaciones que hay entre el re-
curso con las personas o entidades corporativas. La relevan-
cia de estas relaciones es registrar los datos en donde esté 
clara la función o cómo está implicada la responsabilidad de 
los agentes con la creación o colaboración, ya sea de una 
obra, una expresión, una manifestación o un ítem. Una vez 
registrada esa función potencial, se cumple con la relación 
completa y surgen los datos enlazados que se visualizan en 
el proceso de búsqueda y recuperación. Sin embargo, para 
que estas tareas sean eficientes, hay que incluir términos 
que apoyen estas relaciones; dichos términos son los des-
ignadores de relación del apéndice I en rda. Las relaciones 
de este tipo con las cuatro entidades del primer grupo y con 
la entidad agente, que puede ser una persona o una enti-
dad corporativa, son de uso común dentro de las prácticas 
catalográficas aplicadas con los mismos principios que hasta 
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ahora, pero con una filosofía distinta, ya que con rda la 
descripción y la formulación de esas relaciones pueden dar 
más claridad cuando se registran términos adecuados y den-
tro de un contexto global. 

En la Biblioteca Nacional de México (bnm), se inició la 
aplicación de rda con todo tipo de recursos de información, 
por lo que fue necesario aplicar los designadores de relación 
correspondientes. Esto se muestra a continuación en las 
figuras 1 a 4.

Figura 1. Monografía impresa

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.2

2 Biblioteca Nacional de México. 2020. Catálogo de la Biblioteca Na-
cional de México. https://catalogo.iib.unam.mx/

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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Figura 2. Partituras

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.

Figura 3. Mapa

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.2
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Figura 4. Recursos de Archivo

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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Uno de los cambios con respecto a la normativa anterior 
—rca2 (Reglas de Catalogación Angloamericanas, en su se-
gunda edición)— es que sólo se podían incluir cuatro desig-
nadores de relación (ed.,tr., il., comp.,); si no caía en ninguno 
de esos cuatro, sólo se especificaban en la parte descriptiva, 
quedando incompletos los puntos de acceso con respecto 
a la responsabilidad como creadores o colaboradores. Por 
lo tanto, si se registran los datos correspondientes, quedará 
clara la relación, cumpliendo con los elementos de las tripletas 
de rdf (Resource Description Framework). Tales elementos se 
muestran en la figura 5.

Figura 5. Elementos de las tripletas de RDF

Fuente: Elaboración propia 2020.

Apéndice I. Designadores de relación: relaciones entre un 
recurso y personas, entidades, familias y entidades corpora-
tivas asociadas con el recurso y marc 21.

Sobre el alcance del apéndice I, rda indica lo siguiente:

Este apéndice proporciona pautas generales sobre el uso 
de designadores de relación para especificar la relación en-
tre un recurso y una persona, familia o entidad corporati-
va asociada con ese recurso y enumera los designadores de 
relación utilizados para ese propósito (American Library 
Association, Canadian Library Association y Chartered Ins-
titute of Library and Information Professionals [ala, cla y 
cilip] 2015).3 
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Este apéndice incluye los términos específicos que se 
pueden aplicar a los creadores y colaboradores de todo tipo 
de recursos. En la práctica, es fácil detectar, en la mayoría de 
los casos, cuál es la responsabilidad y la relación que existe 
con los recursos de información. En cuanto a la descripción 
de datos cuando se registran los nombres de personas o 
entidades que tienen alguna participación con el recurso, 
siguiendo las directrices de la descripción, no existe prob-
lema alguno, ya que se registran tal como aparecen. Por otro 
lado, al registrar los nombres de las personas o entidades, 
también se siguen las directrices para realizar los puntos de 
acceso controlados. Sin embargo, al aplicar los términos de 
designación de relación, según lo que menciona rda en el 
apéndice I, que es una lista bastante amplia con términos 
de designación para obras, expresiones manifestaciones e 
ítems, pareciera que dichos términos son los suficientes para 
todos los recursos. En la figura 6, se presenta una captura de 
pantalla de la lista de designadores del apéndice I.

Figura 6. Designadores de relación en el apéndice I

Fuente: ALA, CLA y CILIP 2015.

3 American Library Association, Canadian Library Association y Char-
tered Institute of Library and Information Professionals. 2015. 
RDA Toolkit: Resource Description & Access. https://access.rdatoo-
lkit.org/

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de rda...
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Sin embargo, RDA indica: “si ninguno de los términos lis-
tados en este apéndice […] es apropiado o suficientemente 
específico, utilice otro término conciso para indicar la na-
turaleza de la relación” (ala, cla y cilip 2015). Esta pauta 
parece solucionar el problema, y el catalogador, en coordi-
nación con la agencia que crea los datos, puede registrar el 
término que no encuentra, con la finalidad de que la sintaxis 
de las relaciones entre entidades se pueda cumplir.

En el formato marc existe una lista de términos de 
relación que incluye, además, otro tipo de entidades. Con 
referencia al caso que se está mencionando, algunos coin-
ciden y otros tienen la misma función, pero es diferente el 
término. El formato marc tiene algunas referencias para su 
aplicación y, además, los términos de relación tienen un código. 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

En la Biblioteca Nacional de México, se registran los desig-
nadores de relación siguiendo las pautas que establece el 
apéndice I; sin embargo, se han encontrado situaciones que 
deben ser analizadas para su aplicación y queden claras las 
relaciones, para que el catálogo local siga siendo consistente 
y los datos puedan ser compartidos sin problema. Algunos 
términos que no se han detectado son los que se muestran 
en las figuras 7 a 9. En estos casos, la bnm sigue la siguiente 
pauta: “utilice otro término conciso para indicar la naturaleza 
de la relación” (ala, cla y cilip 2015).
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Figura 7. Términos no detectados en el apéndice I

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.

Otro caso que no se ha encontrado en recursos manuscritos 
es el término “escribano” y que no equivale al término 
“autor”; también, cuando encontramos “versión” y que 
puede interpretarse como “edición” o “traducción”, surge, 
por lo tanto, un conflicto al no existir uniformidad desde 
los recursos. En otros casos, sólo se ha registrado a nivel de 
descripción, pues está en duda cuál pude aplicarse.
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Figura 8. Términos no detectados en el apéndice I

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.

Figura 9. Términos no detectados en el apéndice I

Fuente: Biblioteca Nacional de México 2020.

Otro problema que surge es cuando existen dudas en la 
definición, por ejemplo, entre los términos entidad editora y 
editor, que en el apéndice I se definen como sigue:
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Entidad editora: una persona, familia o entidad corporati-
va que publica una obra, tal como el órgano oficial de una 
entidad.
Editor: una persona, familia o entidad corporativa que 
contribuye a una expresión de una obra revisando o acla-
rando el contenido, por ejemplo, agregando una introduc-
ción, notas u otro material crítico. Un editor puede también 
preparar una expresión de una obra para su producción, 
publicación o distribución. Para revisiones mayores, adap-
taciones, etcétera (ala, cla y cilip 2015).

En este caso, en la bnm se ha usado el término “editor”; sin 
embargo, surgen dudas sobre los casos en que se usa en-
tidad editora. 

Otro ejemplo es cuando se decide cambiar un término que 
existe en el apéndice I por otro ya usado con anterioridad 
o por ser el más usado, por ejemplo, usar el término “pro-
loguista” por el de “escritor de prólogo”, indicado en la figura 
10. En la bnm, decidimos usar este término, por dos razones: 
la primera porque ya se venía usando desde la normativa 
anterior, aunque con abreviatura, y la segunda, porque el 
término es más usado.

Figura 10. Términos del apéndice I sustituidos en la BNM

Fuente: ALA, CLA y CILIP 2015.
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La duda es también porque en el designador general se usa 
la palabra “autor” y en algunos designadores específicos se 
consigna “autor” o “escritor”. Por otro lado, también el análi-
sis de datos debe ser cuidado al registrar el designador y no 
confundirlo con el creador o colaborador, como es el caso 
de los términos “cartógrafo” como creador y “cartógrafo” (ex-
presión) cuando es colaborador. 

Los ejemplos anteriores son algunos de los casos que se 
han presentado en la práctica. Sin embargo, cuando se con-
sultan otros catálogos, se perciben las mismas situaciones, 
por lo que, como se ha mencionado, para otros casos de 
aplicación de rda, es necesaria una participación de las en-
tidades que generan los datos, así como de aquellas que los 
organizan, con la finalidad de compartir los términos que 
se necesitan, para dar uniformidad y no generar problemas 
en la cooperación con otros catálogos que están aplicando 
los designadores de relación. La participación puede ser, en 
primer lugar, a nivel nacional y, posteriormente, a nivel regional. 

Con lo expresado en este escrito, surge la interrogante so-
bre lo que debemos hacer con los registros en donde se usó 
la normativa anterior, en donde se observa el uso de los cu-
atro designadores (traductor, editor, compilador e ilustrador) 
de forma abreviada. La duda es, también, cómo se compor-
tarán los datos y las relaciones en puntos de acceso en donde 
no hay asignados otros designadores. Por consiguiente, éste 
es también uno de los retos en la aplicación de rda y en la 
visualización de los registros en los opac. De momento, a 
pesar de las situaciones expuestas, tener registros con dife-
rente normativa no afecta la recuperación de información a 
nivel local, pero se considera que, si vamos hacia entornos 
de datos enlazados, que es otro nivel, debe existir uniformi-
dad al aplicar la normatividad.



242

CONCLUSIONES

Es necesario registrar los términos de designación de 
relación usando el apéndice I, para que se cumplan o queden 
de manera completa las relaciones entre las entidades que 
tienen la responsabilidad con otra entidad. 

Los términos que no se encuentren en la lista deben ser 
informados a los grupos de trabajo rda de cada país, con la 
finalidad que puedan ser agregados para ampliar dicha lista, 
con base a las necesidades y decisiones tomadas por las in-
stituciones o entidades que generan los datos.

La compilación de esos términos nuevos o la interpretación 
de éstos debe ser coordinada por una entidad bibliográfica 
que regule dicha actividad; se sugiere que sean las bibliote-
cas nacionales de cada país.

Se sugiere, asimismo, que los términos de designación pu-
edan unificarse a nivel nacional; de esta manera, puede ex-
istir una lista con términos controlados, que apoye al Control 
Bibliográfico Universal.

Finalmente, los datos que se encuentran preparados en 
cuanto a una sintaxis y estructura serán los que puedan 
cumplir con las expectativas reales del establecimiento de 
relaciones, tal como se mostró en los casos expuestos.
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