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Introducción

En un mundo cada vez más 
conectado, los archivos se han 
convertido en los testigos silenciosos 
de nuestra historia colectiva. En 
cada documento almacenado, en 
cada fotografía resguardada, y 
en cada testimonio conservado, 
yace la memoria de la humanidad. 
Sin embargo, en esta era digital, 
los archivos no sólo se han vuelto 
más accesibles, sino también más 
vulnerables

Los archivos son la memoria de las sociedades, en ellos se in-
terpreta el pasado y permiten entender nuestro presente y 
futuro . Con esta idea en mente, es un privilegio poner a su 

consideración este libro: Contexto y prospectiva del quehacer y de-
sarrollo archivístico, donde exploramos el fascinante universo de 
los archivos, la memoria y su intrínseca relación con la sociedad 
contemporánea . El libro es resultado de un proyecto de investiga-
ción interinstitucional entre el iibi de la unam y la Fci de la uaslP, 
dos instituciones precursoras en estos estudios, y fue aprobado 
por parte del Consejo Interno del iibi el 27 de abril . Una vez apro-
bado, se fueron integrando reconocidos expertos, provenientes de 
importantes entidades académicas y de diversos países iberoame-
ricanos, como Argentina, Uruguay, Colombia, España y México, 
con lo cual se logró tejer una red global de voces que comparten 
un interés común: preservar y comprender el pasado a través de 
la lente de los archivos .
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En cada una de las contribuciones de nuestros especialistas, 
no solamente existen valiosas aportaciones teóricas para el avan-
ce de la disciplina, sino que se complementan con testimonios de 
relatos que van más allá de las fronteras geográficas, conectando 
experiencias y perspectivas que reflejan la diversidad de nuestra 
humanidad . Desde el trabajo minucioso de los archivistas, que de-
dican su vida a clasificar y preservar documentos, hasta la búsque-
da personal de individuos que desentrañan los secretos ocultos en 
los archivos familiares, exploramos las múltiples facetas que los 
archivos develan .

A medida que avanzamos históricamente hacia una época ca-
racterizada por la información digital, la forma en que archivamos 
y compartimos información está experimentando una revolución 
sin precedentes . Los archivos electrónicos y la realidad virtual de-
safían e invitan a repensar los límites de la memoria, mientras que 
la accesibilidad y el flujo de información plantean preguntas éti-
cas y sociales fundamentales . ¿Quién tiene acceso a los archivos y 
quién decide qué se archiva y qué se olvida? ¿Cómo influyen los 
archivos en la construcción de identidades y narrativas históricas?

A través de los testimonios de académicos, archivistas, his-
toriadores y otros profesionales relacionados con la gestión do-
cumental, este libro busca abrir un diálogo profundo sobre la 
importancia de los archivos en nuestra sociedad contemporánea . 
Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de pre-
servar y proteger nuestras memorias, para que las generaciones 
futuras puedan comprender su propio legado y aprender de los 
errores y triunfos del pasado .

Los ejes temáticos del presente libro son: Fundamentos de la 
archivística, los archivos y los archivistas; Práctica profesional y 
experiencias en archivo; y finalmente Desarrollo e innovación en 
la gestión documental . 

En el primer eje se incluye la presentación de cuatro contribu-
ciones que son: “Propuesta de adaptación el modelo de continui-
dad del documento, bajo el contexto de la archivística nacional”; 
“Diseño de una escala multidimensional para el estudio de la orien-
tación ética de los estudiantes de administración de archivos y  
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gestión documental”; “La investigación archivística: SIAMS”, y «Mi-
rada prospectiva del perfil del profesional en Archivística y Ges-
tión de la información Digital de la Universidad Distrital “Francisco 
José de Caldas”» . En este eje se habla de la gestión documental: 
sus procesos, instrumentos y estrategias, así como el tratamiento 
integral, controlado y eficaz de la documentación durante su ciclo 
vital, así como también de la administración de archivos desde di-
versos escenarios en acciones encaminadas al manejo de los re-
cursos materiales, financieros y de personal, haciendo hincapié en 
los dilemas morales dentro de los aspectos educativos y laborales 
para los estudiantes de archivo . 

En el segundo eje contamos con cinco capítulos, que son: “Aná-
lisis comparativo de archivos clínicos: un estudio de casos en La 
Paz-Bolivia”; “Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la In-
formación en Uruguay: análisis de la gestión documental en la di-
mensión institucional”; “Conservar y tratar archivísticamente los 
documentos: ocupación desde la legislación archivística”; «Identi-
ficación de tipos documentales en el grupo documental “Proyec-
tos”», y “Rescate Colección de Tango Horacio Loriente: experiencia 
desde la conservación preventiva” . En este eje se narra la expe-
riencia en el campo laboral de los archivistas en diferentes insti-
tuciones como son los establecimientos de salud, establecimientos 
de gobierno e incluso desde un sector privado, donde nos com-
parten las áreas de oportunidad que han encontrado, así como 
también los retos que han tenido que superar a la hora de no con-
tar con el material adecuado para ejecutar su labor archivística . 

En el tercer eje se muestran seis contribuciones, que son: “Ar-
quitectura de la información en la web: metodologías, métodos y 
herramientas tecnológicas”; “Tecnologías disruptivas y gestión do-
cumental”; “Sistema de gestión documental para el seguimiento de 
notas académicas como datos abiertos de gobierno”; “Elementos a 
considerar en el diseño de un sistema de información para la ges-
tión documental”; “Del B-Learning al E-Learning . Experiencia de 
actualización de la modalidad formativa de la Maestría en Gestión 
de la Información Documental de la Universidad de La Salle-Bo-
gotá”; “Preservación digital a largo plazo en Colombia: alcance e 
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implicaciones a considerar en las instituciones de archivo” . En es-
te apartado se habla del nuevo rumbo al que se dirige la gestión 
documental, a través de nuevos sistemas automatizados, tecnolo-
gías disruptivas y propuestas innovadoras considerando el ecosis-
tema digital, con el fin de lograr que las instituciones incorporen 
herramientas que faciliten procesos y reduzcan costos operativos 
en su administración .

Estamos seguros de que esta obra representará una fuente de 
información vital para el desarrollo de nuevas ideas en torno al 
fortalecimiento en la conformación de archivos y su organización, 
para un mejor servicio a cada una de las comunidades donde se 
albergan . Igualmente, consideramos que existen interesantes pro-
puestas que se encaminan a mantener a la vanguardia a los archi-
vos en esta sociedad del conocimiento y la documentación digital 
para confrontar la arraigada y equivocada idea social de que los 
archivos, si bien son necesarios, son entidades pasadas de moda . 
No nos olvidamos, tampoco, de otras de las metas primordiales 
de este tipo de esfuerzos, como lo son el aporte al desarrollo de 
la investigación archivística y el establecer lazos y redes de cono-
cimiento y construcción en la ciencia archivística, como base pa-
ra la construcción de la misma, la memoria y el crecimiento de la 
sociedad en su conjunto .

Este libro es una invitación abierta y permanente para estable-
cer diálogos con colegas del gremio archivístico y disciplinas afi-
nes . Nuestro objetivo final es mover a la reflexión para sostener 
nuestra premisa de que los archivos, la memoria y la sociedad son 
tres fuerzas entrelazadas que moldean nuestra forma de ver el 
mundo y construyen nuestro futuro .

Dra. Brenda Cabral y Dr. Juan Miguel Castillo
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Propuesta de adaptación del Modelo de  
continuidad del documento, bajo el  
contexto de la archivística nacional

miriam rosario tuFiño hernández

marina Jonguitud garcía

Institucion , país 

INTRODUCCIÓN 

La Archivística “es una ciencia en constante evolución, la cual 
tiene como objeto de estudio el binomio inseparable docu-
mento/archivo y a su vez una doble aplicación, por un lado, 

la gestión documental y por otro la administración de archivos”, 
como lo expone recientemente Antonia Heredia .

Esta doble concepción también queda señalada en la Ley Ge-
neral de Archivos, en los artículos siguientes: 4 fracción X; 11, 
fracciones II y VIII; 24; 25; 27 y 28, fracción VII . Partiendo de lo 
anterior y, para los fines del presente trabajo, enfocaremos la aten-
ción en gestión de documentos o gestión documental, la cual se 
define en la Ley General de Archivos como: “Al tratamiento inte-
gral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través de la 
ejecución de procesos de producción, organización, acceso, con-
sulta, valoración documental y conservación” .1

1 México . Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se expide la Ley 
General de Archivos . Artículo 20”



Contexto y prospectiva...

4

Antes de continuar, es conveniente dar una definición, a mane-
ra de propuesta, de Administración de archivos: Es el conjunto 
de planificaciones y actuaciones apoyadas en el proceso admi-
nistrativo y en la habilidad para el manejo eficiente del entor-
no organizacional, orientadas a consolidar y formalizar el sistema 
institucional de archivos, mediante la definición de la estructura 
orgánica o funcional-operativa, así como la administración de la 
infraestructura y los recursos materiales, humanos y financieros, 
para un adecuado funcionamiento de los archivos, que posibilite 
la gestión documental para mayor calidad y eficiencia del servicio 
archivístico de la institución .2

En resumen, la gestión documental se enfoca en las acciones 
para el manejo de los documentos (tratamiento integral, controla-
do, eficaz y sistemático de la documentación durante su ciclo vital, 
mediante los procesos archivísticos) y la administración de archi-
vos en las acciones encaminadas al manejo de estos (administra-
ción de los recursos materiales, humanos y financieros, gestión de 
la infraestructura, así como la formalización de la estructura orgá-
nica o funcional-operativa para un adecuado funcionamiento de 
los archivos) . En consecuencia, una es inseparable de la otra .

DESARROLLO 

Explicación del Modelo de gestión documental

La falta de dominio del vasto vocabulario o lenguaje archivísti-
co-documental provoca confusiones al momento de su estudio 
o aplicación, por ejemplo, suelen confundirse los conceptos de: 

2 Definición propia, inferida de: Red Nacional de Archivos de Instituciones 
de Educación Superior (Renaies), “Videocápsulas sobre Archivística y Ges-
tión Documental”, Youtube, 20 de agosto 2021 . https://www .youtube .com/
watch?v=Qlfz0VEDslY; y de Antonia Heredia Herrera, “Gestión de docu-
mentos y administración de archivos” . Revista Códice, 4, no . 2 (Julio - di-
ciembre de 2008): 43-50 .
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gestión documental o gestión de documentos; Sistema institucio-
nal de archivos; Sistema de gestión documental o Modelo de ges-
tión documental; Sistema de gestión documental electrónico . Es 
decir, se tratan indistintamente, cuando cada uno tiene su propia 
definición .

El Sistema institucional de archivos (sia), el cual en el caso 
de nuestro país, “[…] es el conjunto de registros, procesos, proce-
dimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que de-
sarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, 
de acuerdo con los procesos de gestión documental .”3 

Ahora bien, un Sistema de gestión documental (sgd) es 
aquel que dispone políticas adecuadamente documentadas, de 

3 México . Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se expide la Ley 
General de Archivos . Artículo 20” .

Diagrama 1. La Archivística

Elaboración propia, interpretado de la Red Nacional de Archivos de Instituciones  
de Educación Superior (Renaies), “Videocápsulas sobre Archivística y Gestión  
Documental”, Youtube, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Qlfz0VEDslY
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asignación de responsabilidades (compartidas entre los producto-
res o generadores de la información y el archivista), funciones y 
metodologías formalizadas para soportar los procesos de gestión 
de documentos físicos o electrónicos .4

Por su parte, el Modelo de gestión documental (mgd) es un 
modelo homogéneo para la operación de los sistemas archivísti-
cos, a través de normas generales a las que deben sujetarse las 
instituciones, a través de un esquema teórico que facilita la com-
prensión y la homogénea implantación de la gestión documental 
institucional . Es una propuesta de sistematización de la gestión 
documental institucional para formar las bases para la automati-
zación; es decir, la implementación de un sistema de gestión docu-
mental . Describe y concreta los principios teóricos, las funciones, 
procesos y roles en materia de gestión documental con el objetivo 
final de contribuir a la eficacia y eficiencia organizativa .5

Como se observa, estos tres conceptos están estrechamente 
vinculados y tienen la misma finalidad, es decir, el modelo de ges-
tión documental coadyuva a lograr la implementación de un sis-
tema de gestión documental y a su vez ambos forman parte del 
sistema institucional de archivos .

Por ello, un modelo de gestión de documentos se compone de: 
1) los instrumentos de control y consulta archivística, políticas y/o 
criterios de archivo que guíen y/o rijan el ciclo vital de los docu-
mentos, así como los procesos de gestión documental (señalados 
en el artículo 12 de la lga); 2) un sistema institucional de archivos 
ya establecido, con todos los recursos e infraestructura que ello 
implica, para poder llevar a cabo los procesos; y 3) la normativi-
dad en materia de archivos que dé sustento a todas las funciones, 
acciones y procesos archivísticos . 

En otras palabras, el mgd es la concepción básica que orienta 
la gestión documental de la dependencia o entidad, y describe la 

4 Asociación Española de Normalización, UNE, “UNE-ISO 15489-1:2016: In-
formación y documentación…”

5 España . Gobierno Vasco, Departamento de Gobernanza Pública y Autogo-
bierno, “Atención a la ciudadanía y servicios digitales”
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forma de hacer el trabajo para mejorar las buenas prácticas archi-
vísticas . En cada caso, se indicará el documento que regulará el 
proceso archivístico y el estándar que le aplica, puede ser una iso 
o una Norma . 

Partiendo de lo anterior, se muestra cómo se interrelacionan los 
elementos en el diagrama siguiente:

Diagrama 2. Modelo de gestión documental del Sistema Institucional de Archivos

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Las características y beneficios principales del sistema o modelo 
de gestión documental son:

 • Da respuesta a las obligaciones normativas .
 • Define a los responsables en materia de gestión documental .
 • Detalla el ciclo de vida de los documentos .
 • Describe las entidades y los procesos documentales .
 • Indica la infraestructura corporativa que debe utilizarse en 

la gestión documental .
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Cabe precisar que un Sistema de gestión documental elec-
trónico o sistema automatizado de gestión y control de documen-
tos se define como: aquellas herramientas informáticas de gestión 
y control, para la organización y conservación de documentos de 
archivo, tanto físicos como electrónicos,6 tal como se muestra en 
el Diagrama 2 .

Explicación del Modelo de continuidad del documento

Una vez expuesto qué es y en qué consiste un modelo de gestión 
documental, cabe señalar que existen varios modelos en: Estados 
Unidos, Quebec, Reino Unido, Francia y México; sobre este últi-
mo, recientemente un postulado archivístico ha cobrado relevan-
cia entre la comunidad archivística: el concepto del Modelo de 
continuidad de los documentos (Records continuum concept, en 
su acepción original), el cual es un paradigma australiano que fue 
enunciado por Frank Upward en 1996 y 1997 . 

El Modelo de continuidad del documento establece que en la 
vida de los documentos existe una continuidad y, en consecuen-
cia, la gestión de los documentos debe ser contemplada como un 
proceso continuo .

Se trata de un modelo inclusivo que proporciona el marco uni-
ficador para la archivística y la gestión de documentos, y enfatiza 
la capacidad de los documentos para funcionar como instrumen-
tos de gobernanza y responsabilidad, formar memoria, identi-
dad y proporcionar fuentes de información de valor añadido; está 
estrechamente relacionado con sus cualidades probatorias, su ges-
tión y contexto . 

En esta perspectiva, los documentos no pueden ser categori-
zados como prueba o como memoria . Son ambas cosas . Es su 
naturaleza probatoria la que los distingue de otras formas de in-
formación documental, y les permite jugar su particular papel en 
la formación de la memoria y de la identidad .

6 México . Secretaría de Gobernación, “Lineamientos para la creación y uso 
de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de documentos”
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El modelo es continuo y está construido en la doble dimensión 
de espacio y de tiempo, por lo que sus elementos pasan de una 
dimensión a otra .7

Tiene como finalidad representar gráficamente los elementos 
que intervienen en un sistema de gestión de documentos electró-
nicos, a través de un diagrama compuesto por cuatro ejes, cada 
uno con cuatro elementos que forman coordenadas, y la combina-
ción de las coordenadas que se interceptan entre sí forman cuatro 
anillos concéntricos o dimensiones que comprenden aspectos ar-
chivísticos y administrativos vinculantes . 

Derivado de lo anterior, se pueden plantear las siguientes in-
quietudes: ¿este postulado es equivalente al principio del ciclo 
vital del documento? ¿lo va a sustituir en nuestro país? ¿qué bene-
ficios aporta a la teoría y metodología archivística?

Para resolver lo primero, el Modelo de continuidad del docu-
mento no es un principio específicamente relacionado a las vigen-
cias o plazos en el tratamiento de los documentos, sino que es un 
modelo de gestión de documentos electrónicos . Es decir, en lo ge-
neral un modelo de gestión documental tiene como base el prin-
cipio de ciclo vital del documento, que establece tres etapas para 
desarrollar los procesos archivísticos respectivos, mientras que el 
Modelo de continuidad del documento propone que el ciclo vital 
documental no haga distinciones en etapas y que sea por proce-
sos continuos .

Respecto al segundo cuestionamiento, en el contexto archivís-
tico nacional, el Modelo de continuidad del documento no puede 
sustituir al principio del ciclo vital del documento, toda vez que 
se encuentra enunciado en la Ley General de Archivos del 2018 y 
forma parte esencial de la teoría y metodología archivística, adop-
tada por el ente rector en la materia (el agn de México), para en-
fatizar las etapas por las que se da tratamiento a un documento .

Para la tercera interrogante, el mcd presenta una visión integral 
de elementos útiles para la comprensión y concientización de la 

7 José Ramón Cruz Mundet, “Principios, términos y conceptos fundamentales” .
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relevancia de los documentos de archivo y por ende de la gestión 
documental . Es por ello que resulta útil estudiarlo y analizarlo .

Explicación de la figura del Modelo de continuidad  
del documento 

El modelo teórico propuesto por Frank Upward8 representado en 
su diagrama original, ha sido adaptado por Cruz Mundet9, Cos-
ta Filho Cássio Murilo Alves10y el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
inai,11 como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 1. Comparación de las adaptaciones de los ejes, coordenadas y dimensiones

Upward Mundet Cássio Murilo inai

Nombres de los Ejes
Primer eje Recordkeeping Archivístico Mantenimiento 

de registros
Archivístico

Segundo eje Evidential Probatorio Evidencia Probatorio
Tercer eje Transactional Transaccional Transaccional Transaccional
Cuarto eje Identity Identitario Identidad Identidad

Nombres de las Coordenadas

Primer eje

Document
Records
Archive
Archives

Documento
Serie
Fondo
Archivo

Documento
Documento 
archivístico
Archivo
Archivos

Documento
Serie
Fondo
Archivos

8  − Frank Upward, “Structuring the Records Continuum (Series of Two Parts) . 
Part 1: Post Custodial Principles and Properties” .

 − Frank Upward, “Structuring the Records Continuum (Series of Two Parts) . 
Part 2: Structuration Theory and Recordkeeping” .

9 Cruz Mundet, “Principios, términos y conceptos fundamentales”, 30 .
10 Cássio Murilo Alves Costa Filho, Records continuum. Limitações do ciclo vi-

tal dos documentos na era pós-custodial e as contribuições da arquivologia 
australiana .

11 México . Instituto Nacional de Transparencia .
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Segundo eje

Representational 
trace
Evidence
Organiza-
tional/ individual 
memory
Collective me-
mory

Rastro de las 
acciones
Prueba
Memoria corpo-
rativa
Memoria colec-
tiva

Vestigio de las 
acciones
Evidencia
Memoria institu-
cional o individual
Memoria colec-
tiva

Rastro de las 
acciones
Evidencia / 
prueba
Memoria corpo-
rativa / individual
Memoria colec-
tiva

Tercer eje

Acts
Activities
Functions 
purposes

Acto
Actividades
Funciones
Propósitos

Actos
Actividades
Funciones
Misiones

Acciones
Actividades
Funciones
Fines / propósitos

Cuarto eje

Actors
Units
Organzation
Institution

Actor
Unidades
Organización
Institución

Actores
Unidades
Organización
Institución

Actores
Unidades
Organización
Institución

Nombres de las Dimensiones
Dimensión 1 Create Crear Crear Crear 
Dimensión 2 Capture Capturar Capturar Capturar 
Dimensión 3 Organise Organizar Organizar Organizar 
Dimensión 4 Pluralise Pluralizar Pluralizar Pluralizar 

 
Fuente: Elaboración propia.

En el inciso siguiente se explica la adaptación que se propone de la 
figura (diagrama) proporcionando el sustento para cada elemento .

d) Propuesta de adaptación del Modelo  
de continuidad del documento

Tomando como base el Modelo de continuidad del documento 
planteado por Frank Upward (modelo original), la adaptación de 
Cruz Mundet (visión española), lo expuesto por Cássio Murilo Al-
ves Costa Filho (visión brasileña), así como la versión del inai, se 
realiza la presente propuesta de adaptación del Modelo al contex-
to archivístico gubernamental en México, con sustento en la termi-
nología nacional de la Administración Pública y la Archivística, la 
metodología archivística (procesos de gestión documental estable-
cidos en la Ley General de Archivos), así como en las cuatro nor-
mas internacionales de descripción: Norma Internacional General 
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de Descripción Archivística, isad (G), Norma Internacional sobre 
los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, 
Personas y Familias, isaar (cPF), Norma internacional para la des-
cripción de funciones, isdF, y Norma internacional para describir 
instituciones que custodian fondos de archivo, isdiah . 

Ahora, después de analizar los elementos de los ejes bajo el 
contexto actual de la normatividad archivística y la administración 
pública, se proponen los nombres de los ejes y sus coordenadas 
como se muestra a continuación:

Tabla 2. Propuesta y sustento de nombres de ejes y coordenadas (elementos) 

Ejes Coordenadas
Nombre Nombre Sustento

Documento y expe-
diente

Los documentos se producen o generan de for-
ma secuencial lógica y cronológicamente por 
un mismo asunto, es decir, se integran en expe-
dientes (físicos, híbridos o digitales). 

Serie El conjunto de expedientes de una misma fun-
ción específica o proceso conforma una serie 
documental.

Sección y Fondo El conjunto de secciones (funciones generales 
o macroprocesos) y sus respectivas divisiones 
(serie, expediente, documento) conforman el 
fondo documental.
Nota: la Ley General de Archivos en su Artículo 
13 párrafo dos, señala que la estructura del cua-
dro general de clasificación archivística atende-
rá los niveles de fondo, sección y serie, sin que 
esto excluya la posibilidad de que existan niveles 
intermedios, los cuales serán identificados me-
diante una clave alfanumérica.
Por ello, se considera que en la primera coorde-
nada del eje archivístico no puede quedar solo 
el documento, y que en la tercera coordenada 
no puede quedar solo el fondo, por lo que la 
propuesta pretende visualizar las divisiones mí-
nimas del fondo establecidas en la Ley.

Archivos Se refiere a todos los archivos públicos, desde 
la perspectiva social nacional. Término tomado 
de Cruz Mundet.
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Segundo eje
Probatorio
(Valor probatorio)

Rastro de las ac-
ciones

Se usan indistintamente los términos rastro o 
vestigio para aludir a la huella documental que 
deja la actividad institucional. En la ISO 15 489 
se usa el término traza de las acciones para re-
ferir el registro de los procesos y documentos 
en un sistema informático desde su producción 
hasta su disposición final, por lo que no se pue-
de aplicar sólo en este nivel.  Para una mejor 
comprensión se opta por “rastro”.

Evidencia / prueba Los términos prueba o evidencia se aplican jun-
tos o separados al valor de los documentos para 
sustentar administrativa o legalmente hechos o 
decisiones.

Memoria institucio-
nal o individual

El término memoria corporativa nace en la admi-
nistración privada (empresa) para hacer referen-
cia al conjunto de conocimientos e información 
que dan valor a la corporación,12 por lo que para 
este modelo aplica más el término memoria ins-
titucional haciendo referencia al archivo históri-
co de una dependencia o entidad en el ámbito 
de la administración pública.

Memoria colectiva No hay propuesta de cambio.

Tercer eje
Gestión operativa
(Función)

Acciones y tareas Conforme a la norma internacional isdf, las fun-
ciones se subdividen en: procesos, actividades, 
tareas y acciones. La Secretaría de la Función 
Pública (sfp) señala las siguientes divisiones: 
macroprocesos, procesos, subprocesos, pro-
cedimientos, tareas.13 Ambos son compatibles.

Actividades y pro-
cesos
Funciones

Misiones Se retoma el término propuesto por Costa Filho 
Cássio Murilo Alves; toda vez que en la Admi-
nistración Pública no se hace referencia al pro-
pósito sino a la misión o, en su caso, objetivos 
institucionales.

12 Pablo L . Belly, “La memoria corporativa” .
13 México . Secretaría de la Función Pública, Guía para la Optimización, Estan-

darización y Mejora Continua de Procesos .
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Cuarto eje
Procedencia
(Productor)

Productores Si consideramos que para el año en que Upward 
publica este modelo, aún no se contaba con la 
isad-g, norma internacional que tiene entre sus 
objetivos el homologar el lenguaje documental, 
lo indicado sería el término “Productor”, cuya 
definición señalada en la norma es: “entidad, fa-
milia o persona que ha producido, acumulado y 
conservado los documentos en el desarrollo de 
su propia actividad”.

Unidades No hay propuesta de cambio, toda vez que se 
puede aplicar a las unidades administrativas de 
una dependencia o entidad.

Dependencia / 
entidad

En el lenguaje administrativo (gubernamental) 
nacional, es inusual usar el término “organiza-
ción” para referir a una dependencia o entidad. 
Si bien en el ámbito de tema de Sistema de 
control interno institucional aluden a ese térmi-
no, éste tiene origen en el lenguaje anglosajón 
y en la administración privada (empresa). Es así 
que, por ello, se propone usar Dependencia / 
entidad.

Instituciones No hay propuesta de cambio, sólo se usa en 
plural, toda vez que se puede aplicar a todas las 
dependencias o entidades de la administración 
pública que custodian y preservan documentos 
de archivo y los hacen accesibles al público.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para la comprensión de todos los elementos del dia-
grama desde una visión integral (conforme a lo señalado en la Ta-
bla 2), se presenta la tabla siguiente con los ejes y su respectiva 
perspectiva, para dar pie a la descripción de las dimensiones, en 
las cuales también se realiza una propuesta de adaptación en el 
nombre, conforme al contexto archivístico nacional, como se de-
talla en la tabla 3 .

Una vez expuesto el sustento de la presente propuesta de adap-
tación del modelo, como ya se mencionó, el diagrama tiene la fina-
lidad de representar de manera ágil los elementos que intervienen 
en el proceso de gestión documental, es así que, como resultado, 
se obtiene el diagrama 3 .
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Con ese modelo la responsabilidad de la gestión documental se 
comparte entre los productores o generadores de la información 
y el archivista . Si bien el modelo nace para un entorno digital, es 
decir para esquematizar el proceso de gestión documental electró-
nico (informático), se puede aplicar tanto en la sistematización co-
mo en la automatización de los procesos archivísticos .

CONCLUSIONES 

El Modelo continuo del documento (mcd), proporciona una visión 
amplia e integral de la interrelación estrecha y vinculante que 
existe entre el productor de los documentos, las funciones que 
dan origen, la información contenida en los documentos por sí 
mismos y el valor probatorio, para evidenciar la toma de decisio-
nes y las acciones útiles para la gestión operativa, la transparencia 
y rendición de cuentas, así como para su consulta por la sociedad, 
con la finalidad de conocer el actuar de la gestión gubernamental .

Más allá de conocer los cuatro ejes y sus elementos (coordena-
das), a través de la descripción de cada uno, lo más importante es 
la aportación de las dimensiones, que son las concepciones que 
plantean por un lado los procesos archivísticos de la gestión docu-
mental a lo largo del flujo documental o vida de los documentos, y 
por otro el nivel de aplicación o alcance del contexto institucional 
y social de los documentos .

Este postulado teórico en su conceptualización original (1996), 
o si se optara por la propuesta realizada en el presente documento 
(2022), tiene una gran utilidad para la construcción de la profesio-
nalización archivística y la homologación del lenguaje documental .

Este tema aún dará pie a más reflexiones o debates, al adaptar-
se al contexto teórico y normativo de cada país .

A consideración propia, no se contrapone al concepto del ci-
clo vital documental, porque puede acoplarse o complementarlo . 
Es decir, el uso de ambos es útil al momento de generar cultura 
archivística .
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Diseño de una Escala Multidimensional para  
el estudio de la orientación ética de los  

estudiantes de Administración de  
Archivos y Gestión Documental

ariel antonio morán reyes

Universidad Nacional Autónoma de México, México

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se presenta el diseño metodológico pa-
ra desarrollar un diagnóstico sobre los juicios éticos de los 
alumnos de la Licenciatura en Administración de Archivos y 

Gestión Documental (aaygd) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), con miras a la resolución de problemas en 
el ámbito académico y profesional . Para este fin, se desarrolló un 
instrumento que permitió examinar la orientación de sus delibe-
raciones, el cual se aplicó a los estudiantes inscritos en esta licen-
ciatura (en sus dos sedes y en las dos modalidades educativas en 
que se imparte, las cuales comparten el mismo plan de estudios) . 
En éste, se recurre preponderantemente a un enfoque deontológi-
co para la formación profesional (tanto en el abordaje de proble-
mas de la ética académica como de una ética de la información) . 
La deontología enfatiza la necesidad de que un profesionista se 
suscriba a deberes y principios normativos como un criterio efi-
caz para resolver si una acción es ética o no . Sin embargo, en su 
desenvolvimiento cotidiano, la orientación ética real de los estu-
diantes no suele seguir estas conjeturas llanas y deterministas . 
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Para constatar esto, además de otros retos y hallazgos, en este es-
tudio se recurrió al diseño de una Escala Multidimensional de Éti-
ca (eme), basada en una propuesta de medición que integra otras 
perspectivas, además de la deontología .

METODOLOGÍA

Como instrumento de recolección de datos, se diseñó un cuestio-
nario multiescalar basado en el enfoque de medición de la eme, 
para identificar una variedad de herramientas para la toma de de-
cisiones . El cuestionario fue enviado a los 248 alumnos inscritos 
en la Licenciatura en AAyGD de la unam, durante el ciclo escolar 
2021-2022, a quienes se les invitó a responder los reactivos con sus 
propias reflexiones . 

A partir de los datos recolectados, se determinó que el 34 .27% 
de los estudiantes (85) se encontraban inscritos en la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) y el 65 .73% (163) correspondía a la Escue-
la Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia (enes-m) . De 
esta última sede, 17 alumnos pertenecen al sistema escolarizado 
(6 .86%) y 146 al sistema a distancia (58 .87%) . En función de esto, 
se destaca que sólo el 41 .13% cursa sus estudios en la modalidad 
presencial . Si bien se buscó una aplicación censal del instrumen-
to entre toda la población, sólo 116 integrantes del padrón esco-
lar (46 .77%) participaron y procedieron a enviar sus respuestas . 
A pesar de esto, el porcentaje de participantes que resolvieron el 
cuestionario puede ser tomado como una muestra cuyo tamaño al-
canza un nivel de confianza del 95% (cuadro 1) .

Para este ejercicio, se les presentaron a los participantes una se-
rie de escenarios organizados en siete categorías, y en los cuales 
se plantearon dilemas morales de la educación universitaria y al-
gunos problemas cotidianos para los archivistas (véase cuadro 2) . 
Cabe mencionar que los casos mostrados fueron escenarios hipo-
téticos, en cuyo planteamiento se imbrica un problema ético con 
aspectos educativos y laborales, pero también otros de índole ju-
rídica, administrativa, social y psicológico-afectiva . Los escenarios 
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fueron expuestos aleatoriamente, con la finalidad de disipar y re-
ducir cualquier posibilidad de que los alumnos advirtieran alguna 
clase de intención deliberada en el orden de presentación .

Cuadro 1. Diseño muestral

Fuente: Elaboración personal.

Cuadro 2. Escenarios calificados por los estudiantes de AAyGD
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Fuente: Elaboración personal.

La calificación que los estudiantes determinaron para cada acción 
se registró a partir de valoraciones situacionales en una escala ti-
po Likert con un rango de siete puntos, bajo un criterio que partió 
de lo más ético a lo menos ético (aunque en algunos casos la pun-
tuación fue inversa, por lo que la seriación fue de lo menos ético 
a lo más ético, como se puede apreciar en el cuadro 3) . Se decidió 
que el rango de escalamiento fuera de siete puntos para que la va-
loración de los participantes tuviera una gradación más amplia, y 
evitar así la mirada reduccionista de los cinco niveles tradicionales 
(muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo) . La evaluación de 
cada escenario se generó en relación con catorce ítems .

Estos ítems fueron seleccionados del repertorio de treinta jui-
cios morales que integran la eme de Reidenbach y Robin, organi-
zados en cinco dimensiones (como se aprecia en el cuadro 4), que 
hacen referencia a cinco perspectivas normativas de la ética, a sa-
ber: la teoría de la justicia contemporánea, el relativismo moral, la 
perspectiva consecuencialista, el utilitarismo y la ética deontológi-
ca . Los cinco enfoques en los que se estructura la multiescala de 
Reidenbach y Robin poseen ya una tradición reconocida y amplia-
mente debatida (no sólo la deontología), tanto en sus proposicio-
nes teóricas como en su desenvolvimiento práctico, dentro y más 
allá de la filosofía moral . En total, cada participante realizó noven-
ta y ocho evaluaciones, que se desglosan en catorce calificaciones 
para cada uno de los siete escenarios planteados .
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Cuadro 3. Evaluación de los juicios éticos por los estudiantes  
de AAyGD en un rango de siete puntos

Fuente: Elaboración personal.



Diseño de una Escala...

31

Cuadro 4. Los juicios éticos que integran la eme de Reidenbach y Robin,  
categorizados en cinco escalas de la ética

Fuente: R. Eric Reidenbach y Donald P. Robin. “Toward the development of a multi-
dimensional scale for improving evaluations of business ethics”, en Citation classics 
from the Journal of Business Ethics: Celebrating the first thirty years of publication, 

editado por Alex C. Michalos y Deborah C. Poff. Dordrecht: Springer, 2013, 48.

A partir de este listado, se eligieron sólo catorce juicos éticos 
(ítems), con la única condición inicial de que se cubrieran las cin-
co dimensiones de la eme: la escala de la justicia, la escala del rela-
tivismo, la escala del egoísmo, la escala del utilitarismo y la escala 
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de la deontología . Para no hacer demasiado extenso el cuestiona-
rio, se eligieron aquellas proposiciones que brindaban una mayor 
posibilidad de multidimensionalidad en el análisis de la orienta-
ción ética, y, por ende, un mayor abanico de hallazgos potencia-
les . Los juicios seleccionados para integrar la multiescala de esta 
investigación aparecen estructurados en el cuadro 5 .

Cuadro 5. Juicios categóricos elegidos para el diseño de la multiescala

Fuente: Elaboración personal.

Finalmente, para corroborar cuáles ítems estaban más fuertemen-
te asociados con la puntuación ética de los estudiantes, se utili-
zaron modelos lineales generalizados mixtos con ayuda de los 
módulos del software Statistical Analysis System . El análisis co-
rrespondiente consistió en revisar los coeficientes de regresión 
de estos modelos (como variables independientes), y su nivel de 
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significación en la prueba estadística, para determinar cuáles fue-
ron los juicios de la multiescala que se encontraban más relaciona-
dos con la evaluación de los participantes (es decir, qué tan éticas 
pensaron los estudiantes que eran las acciones efectuadas en los 
escenarios mostrados en el cuadro 2) .

RESULTADOS Y HALLAZGOS

La mayoría de instrumentos de medición escalar suelen recurrir 
exclusivamente al enfoque de la deontología, en vez de atenuarla 
con ojo crítico o tomarla sólo como un punto de partida para ro-
bustecer el análisis sobre juicios éticos . El problema de esta unidi-
mensionalidad es que la ética deontológica enfatiza la necesidad 
de que un profesionista se suscriba a deberes y principios norma-
tivos como un criterio eficiente para decretar si una acción es con-
siderada ética o no, ya sea que se quebrante un contrato o algún 
compromiso implícito . Pero haría falta investigar si la orientación 
ética de los estudiantes universitarios, en su desenvolvimiento co-
tidiano, se encamina realmente por esta dimensión normativa, 
pues “[…] los juicios éticos no se agotan en su justificación racio-
nal, sino que incluyen siempre un factor electivo y un compromi-
so personal” .1

Ante este panorama, es posible que con el plan de estudios 
actual para la Licenciatura en AAyGD (encauzado hacia la ética 
deontológica y el discernimiento funcionalista) no se prepare ade-
cuadamente a los alumnos para mantener actitudes y comporta-
mientos éticos adecuados en la práctica profesional, en detrimento 
de otros enfoques que son necesarios para los archivistas . Por 
ejemplo, la primera dimensión de la multiescala, la de la justi-
cia, se vuelve imprescindible para la misión social de los archi-
vistas, que exige que sean formados con valores propios de la 
justicia social, para que puedan reconocer que su labor constitu-

1 José Rubio, El hombre y la ética: Humanismo crítico, desarrollo…
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ye un cúmulo de acciones facilitadoras de procesos democráticos . 
Por lo mismo, otros enfoques que ponderen la justicia restaurativa 
−como la ética de la información− son trascendentales para ciertos 
escenarios . Por esta razón, se eligieron los tres juicios morales que 
componen esta dimensión, para integrarlos como ítems en la mul-
tiescala final, para determinar qué tan apegados están los juicios 
de los estudiantes a la influencia de los deontologismos .

En cuanto a la escala del relativismo, se eligieron dos ítems que 
examinan lo que el participante considera sobre una acción en su 
esfera individual, pero también la ponderación que él percibe del 
medio en el cual se desenvuelve sobre ese mismo acto . Esto pa-
reció estimular su juicio evaluativo y, al mismo tiempo, la liber-
tad para expresar un acuerdo o desacuerdo con respecto al de sus 
congéneres, y también para estimar si el ejemplo de los demás 
constituye uno de sus principios orientadores . A partir de esto, 
en la escala del egoísmo, se les invitó a evaluar si una determina-
da conducta involucra o no intereses de autopromoción, indepen-
dientemente de que para ellos autopromoverse pueda tener un 
cariz positivo o negativo . Asimismo, tuvieron que juzgar si llevar 
a la práctica tal acción, en términos estrictamente personales, les 
resultaba satisfactorio o no (ya que el grado de “satisfacción” pue-
de obtenerse de un elemento concomitante pero ajeno a la acción, 
como lo es una retribución o un obstáculo) . Precisamente porque 
resulta difícil en ocasiones discernir si la satisfacción detrás de 
una acción emana de su propia concreción o de otras variables, se 
decidió darle mayor peso a los ítems de la escala del utilitarismo .

El planteamiento clásico alrededor del pensamiento utilitarista 
consiste en la posibilidad de justificar determinadas acciones por 
sus ventajas o consecuencias . Desde luego, esto acarrea algunos 
problemas conceptuales y prácticos muy complejos para cualquier 
argumentación a favor o en contra . Piénsese en un escenario en 
el cual un colega de trabajo requiere ayuda de primeros auxilios, 
y uno de sus compañeros, en su precipitación por socorrerle, ter-
mina por causarle un daño mayor . Un juicio de corte consecuen-
cialista establecería que una acción así no puede ser vista como 
moralmente correcta ya que las consecuencias resultantes fueron 
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adversas . No obstante, existen posturas que podrían establecer 
que, al final, la intención es lo que cuenta (posición no exenta de 
polémica, pues es difícil defender que un acto con consecuencias 
funestas es moralmente conducente dada la intención del agente) . 
De hecho, en los entornos laborales y académicos existen algunas 
otras variables que deben sopesarse, más allá de la mera utilidad 
o la atención a los daños, como son las diversas dimensiones de 
responsabilidad o el beneficio colectivo de una acción . Por ello, se 
eligieron otros ítems de esta escala (que es la que mayor represen-
tatividad obtuvo para la medición multidimensional) .

Parte de la importancia de diseñar una multiescala es que se 
consiguen integrar varias perspectivas éticas, más allá de la postu-
ra deontológica clásica, y el resultado es un ejercicio que pondera 
el pluralismo ético . El análisis interpretativo en esta investigación 
retomó, como punto de partida, uno de los juicios de la escala de 
la deontología, que es quizá el ítem más sobresaliente (para los fi-
nes de esta investigación) por una razón: le inquiere al estudian-
te en forma directa si un acto es correcto o no lo es, en términos 
morales . A partir de este reactivo, se fueron involucrando aquellos 
elementos situacionales de las demás escalas, que son los que ex-
ponen lo complejo de un dilema ético y las razones que las per-
sonas esgrimen para considerar correcta o no una determinada 
conducta . Por esta razón en los siguientes cuadros, para este ítem, 
no se calcularon los coeficientes de regresión en la evaluación de 
los siete escenarios del cuadro, porque de este rubro sólo se es-
peró que los participantes hicieran un balance sobre si la acción 
correspondiente era ética o no . La intención fue poner mayor aten-
ción en el resto de los ítems y en las demás escalas, pues son las 
que aportan el carácter contextual sobre las razones morales de 
los juicios de los estudiantes . Esto no significa que se haya dejado 
de lado a la escala de la deontología, pues se utilizaron otros dos 
de sus ítems en el análisis de la multiescala (véase el cuadro 5) .
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Por lo tanto, según las calificaciones de los estudiantes, las ac-
ciones vinculadas con cada escenario que se consideraron más éti-
cas fueron: 

1 . Protección de datos sensibles;
2 . Incorrecta asignación de coautoría;
3 . Injusticia hermenéutica;
4 . Principio de obediencia ciega;
5 . Plagio;
6 . Favoritismo;
7 . Prácticas predatorias en la investigación .

El ítem que mostró mayor frecuencia con la puntuación ética, en 
seis de los siete escenarios, fue aquel que estima la posibilidad de 
que las acciones puedan justificarse por sus consecuencias, clasi-
ficado en la escala del utilitarismo . En cuanto a los ítems que se 
asociaron con menor frecuencia, y que obtuvieron los valores más 
bajos (algunos, incluso negativos), estos fueron la autopromoción 
y la satisfacción personal (juicios correspondientes a la escala del 
egoísmo) .

DISCUSIÓN

La jerarquía de los ítems, de mayor a menor frecuencia en la pun-
tuación ética, es la que se presenta a continuación:

1 . Está bien / No está bien si las acciones pueden justificarse 
por sus consecuencias .

2 . Justo / Injusto .
3 . Desigual / Imparcial .
4 . Individualmente aceptable / inaceptable .
5 . No viola / Sí viola un contrato .
6 . Conduce al menor / mayor bien para el mayor número .
7 . Sí da / No da como resultado una atribución equitativa en-

tre lo bueno y lo malo .
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8 . Produce la mayor / menor utilidad .
9 . Tradicionalmente aceptable / inaceptable .
10 . Viola / No viola una promesa tácita .
11 . Minimiza / maximiza los beneficios mientras maximiza / 

minimiza el daño .
12 . Satisface / No satisface a la persona que realiza la acción .
13 . Sí es / No es autopromoción para la persona que realiza la 

acción .

En esta jerarquización, tanto los primeros tres ítems como los úl-
timos dos ocupan el mismo lugar (designado por la frecuencia de 
los valores de los coeficientes de regresión en los cuadros 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y 12) . Si bien el juicio que mayor frecuencia obtuvo per-
tenece a la escala del utilitarismo, los dos siguientes hacen refe-
rencia a la escala de la justicia . Es importante notar que, según 
estos valores, los estudiantes tienen muy presente que dentro de 
su formación es importante tener claros los postulados de una teo-
ría de la justicia .

Esto expresa que las escalas del utilitarismo y la de la justi-
cia son los dos enfoques que definen los principios orientadores 
del sentido moral de los estudiantes de esta licenciatura . La terce-
ra fuente a la que recurren es la escala del relativismo, que fun-
ge como un enfoque de refuerzo para los ámbitos académico y 
profesional . Las escalas que menor incidencia tienen en la identi-
dad ética de los alumnos son las de la deontología y del egoísmo . 
Esto resulta interesante porque muchas propuestas contemporá-
neas vinculadas con la ética académica y con la ética profesional 
(pero también con teorías importantes para los archivistas como 
la ética de la información o el derecho a la memoria) retoman a 
las teorías de la justicia o sobre injusticias epistémicas, en contra 
de posiciones normativas y deontológicas (que es la perspectiva 
que se suele retomar para la formación ética de los estudiantes 
universitarios, en este caso para el plan de estudios de AAyGD) . 
Precisamente, la finalidad de la presente investigación es que los 
hallazgos obtenidos sirvan para diseñar y proyectar en la segun-
da parte del proyecto, en un mediano plazo, competencias éticas 
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para la formación universitaria de los archivistas enfocados en la 
justicia social . Pero, a pesar de que el enfoque de la justicia pare-
ce tener una relevancia manifiesta en los principios de rectores de 
los estudiantes de esta licenciatura, llama la atención que el utili-
tarismo sea el otro enfoque dominante .

Además de lo anterior, otro de los resultados apunta a que la 
acción considerada más ética fue la del caso de la “Protección de 
datos sensibles”, misma que fungió como un escenario de control 
para la validez estadística de la multiescala . El sentido ético de es-
ta acción está en consonancia con los principios de la ética de la 
información y la regulación vigente en materia del derecho a la in-
formación, sobre todo en dos sentidos: el acceso a la información 
relacionada con la atención de la salud (como el consentimiento 
informado), y la protección de los datos personales . La ética de 
la información “proporciona un marco general para la evaluación 
moral, no sólo una lista de mandamientos o prescripciones deta-
lladas (equipárese esto con el señalamiento que se hace contra el 
‘vacío’ de los enfoques deontológicos) .2

Resulta por demás revelador que los estudiantes hayan consi-
derado que la acción del escenario “Prácticas predatorias en la in-
vestigación” fuera la menos ética . Existen algunas razones para 
esto, pues se involucran factores de diversa naturaleza, como las 
competencias laborales o el falso activismo . En primer lugar, se 
trata de uno de los casos planteados que no involucran a un estu-
diante, aunque esto no significa que sea un escenario del todo le-
jano, pues se hace referencia a la conducta de un docente, por lo 
que esto puede ser un aliciente para calificar con otra perspectiva, 
e inclusive con mayor severidad . Esta idea se apoya en el hecho de 
que la evaluación de otro escenario (en la que también se involu-
cra la honestidad en la práctica de la investigación) fue muy distin-
ta, aunque esta vez acerca de dos estudiantes . Aunado a esto, no 
puede ignorarse que la calificación de los participantes expresa un 
descontento generalizado por parte del alumnado con respecto al 

2 Luciano Floridi, The ethics of information .
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desempeño de los docentes, como se evidencia en los resultados 
de los últimos Cuestionarios de Opinión sobre la Actividad Docen-
te en la FFyl y del Cuestionario de Evaluación de la Docencia en 
las Asignaturas Teóricas y Teórico-Prácticas de la enes-m . 

En el escenario del “Favoritismo” también se hizo alusión a 
una acción cometida por un profesor . Aunque los alumnos bien 
se pudieron identificar con la situación del estudiante beneficia-
do injustamente, es probable que hayan reflexionado con mayor 
atención sobre la posibilidad de estar en el papel de aquellos que 
se asumieron como perjudicados en el ámbito laboral, y eso ex-
plica porqué es la segunda acción considerada como menos ética . 
Aunado esto, y como ya se mencionó, existen manifestaciones de 
cierta insatisfacción hacia la conducta de algunos docentes, pero 
aun de estas situaciones se puede aprender algo: “Un profesor es 
una cosa, menos maleable que un libro, sin duda, pero se lo pue-
de aprender: observarlo, imitarlo, disecarlo, recomponerlo, expe-
rimentar su persona ofrecida” .3 Desde luego, el aprendizaje de 
estos ejemplos negativos deberá orientarse hacia un sentido de 
enriquecimiento, y no hacia la justificación de conductas no éticas . 
Por ejemplo, en el escenario de la “Incorrecta asignación de coau-
toría”, es posible que los alumnos hayan considerado como menos 
grave esta mala práctica en la elaboración de sus trabajos de fin de 
curso, dada la percepción continua sobre aquellos profesores y tu-
tores que incurren en esta conducta (y que son quienes finalmente 
califican sus trabajos) . Precisamente, uno de los puntos destaca-
bles de la propuesta metodológica de la eme de Reidenbach y Ro-
bin es el planteamiento de escenarios hipotéticos (tanto positivos 
como negativos), lo que permite flexibilidad para su implementa-
ción en los diferentes casos de las éticas aplicadas . La enseñanza 
de la ética no debe generarse sólo a partir de un condicionamien-
to conductual mediante meros deontologismos, sino a través de 
ejemplos y contraejemplos, algunos reales y otros diseñados . 

3 Jacques Rancière, El maestro ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipa-
ción intelectual, 164-165 .
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Otro factor implicado en el escenario “Prácticas predatorias en 
la investigación” es el de la ética en las publicaciones científicas, 
“[…] porque la publicación es fundamental para el desarrollo del 
investigador” .4 Por supuesto, esto requiere un mayor compromiso 
por parte de profesores y coordinadores, para involucrase más en 
el diseño de competencias éticas para la formación universitaria, 
como la honestidad en el ámbito de la investigación . Este aspecto 
se relaciona con la calificación que obtuvo la acción que se des-
cribió en el escenario de la “Incorrecta asignación de coautoría” 
(que fue la segunda acción estimada como más ética, sólo detrás 
del escenario de control) y es que, tal vez, los estudiantes no con-
sideraron que esta conducta fuera tan grave en comparación con 
el caso asociado con el “Plagio” (que fue la tercera acción menos 
ética) . Entre otras cosas, esto puede deberse a que, en el ejemplo, 
la estudiante X y el estudiante Y no copiaron ideas sin permiso, a 
pesar haya existido una atribución de autoría que no corresponde 
con el trabajo hecho . Pero, incluso, este aspecto pudiera no pare-
cer tan severo a juicio de los participantes, si se pondera el he-
cho de que hay consentimiento por parte de los dos compañeros . 
Desde la mirada de un docente esto quizá se aprecie en otro mo-
do, pero es posible que dicho comportamiento sea percibido por 
los estudiantes como una especie de estrategia para el trabajo en 
equipo (aunque no sea la esperada), y que intuyen los beneficia a 
ambos, a pesar de un cierto riesgo .

En el caso del escenario de la “Injusticia hermenéutica” lo que 
se produce es un grave menoscabo a la condición de ser sujetos 
cognoscentes y potenciales partícipes de una comprensión social-
mente compartida (en este caso desde una perspectiva feminista), 
para conformar así lo que Miranda Fricker llama poder identi-
tario, que “[…] forma parte intrínseca del mecanismo del inter-
cambio testimonial debido a la necesidad que tienen los oyentes 
de utilizar estereotipos sociales en la estrategia heurística para la 

4 Agustín Domingo, Ética de la investigación: Ingenio, talento y responsabi-
lidad, 154 .
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valoración espontánea de la credibilidad de sus interlocutores” .5 
La consulta en algunos archivos está ceñida, por lo regular, al 
uso exclusivo de ciertas comunidades restringidas, como los gru-
pos científicos o las cúpulas gubernamentales, ya que se asume 
que son los únicos con capacidad para aprovechar los recursos 
informativos .

En estos escenarios particulares, lo que se desencadena es un 
proceso de marginación hermenéutica, ya que se genera y acen-
túa una desigual participación de ciertos sectores para alcanzar 
una interpretación adecuada de los recursos de información dis-
ponibles . Una injusticia hermenéutica es un tipo específico de 
injusticia epistémica . Existen dos clases básicas de injusticias epis-
témicas: las injusticias testimoniales y las injusticias hermenéu-
ticas . Éstas últimas hacen referencia a situaciones en las que se 
obstaculiza el desarrollo de la capacidad cognoscitiva de los suje-
tos, como son interferencias para la disposición e interpretación 
de bienes epistémicos (como bienes educativos) o de prácticas vin-
culadas con el acto informativo .

El siguiente escenario, el del “Principio de obediencia ciega”, 
también involucra la presencia de injusticias epistémicas, pero es-
ta vez en sus dos sentidos: como injusticias testimoniales y como 
injusticias hermenéuticas . Las llamadas injusticias testimoniales 
aluden a la imposibilidad a la que se ven sometidas algunas frac-
ciones marginadas al impedirles que su voz y experiencia puedan 
ser consideradas insumos de conocimiento . Al mantener un archi-
vo público resguardado por décadas se impide que los testimo-
nios registrados sean conocidos, por lo que se producen una serie 
de injusticias contra los emisores de esos testimonios, pero tam-
bién en contra de los miembros de la sociedad como potenciales 
receptores .

En los dos últimos escenarios, el archivista puede volverse un 
agente que contribuya, en diferentes grados, a acentuar ciertas 
condiciones de injusticia, en razón de sus decisiones y de su propia 

5 Miranda Fricker, Injusticia epistémica: El poder y la ética del conocimiento, 
40 .
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atribución de responsabilidad . Esto puede derivarse de un proceso 
de neutralización de los principios de equidad que deben prevale-
cer en su identidad ética y en el ejercicio de su labor en la procura-
ción del derecho a la información . De hecho, la relación entre los 
archivos y los derechos humanos es ahora un tema dominante en 
la literatura archivológica, y en el discurso profesional en general, 
lo que es sin duda un avance positivo para que los archivistas recu-
peren la conciencia de su papel social, anteriormente neutralizada . 

Los profesionales de los archivos no pueden supeditar su crite-
rio de conducta (ni su misión social) en favor de principios deon-
tológicos emanados de su mando inmediato, situación similar al 
adormecimiento de la moralidad de los “burócratas profesionales”, 
a los cuales evocó Hannah Arendt .6 Según su tesis de la banalidad 
del mal, algunos individuos que se conducen dentro de las normas 
del sistema al que se han adscrito, dejan de reflexionar sobre el 
impacto o las consecuencias de sus actos, por privar únicamente el 
cumplimiento de las órdenes de su autoridad inmediata . Basta re-
memorar algunos momentos de nuestra propia historia, y el papel 
que pueden jugar los archivos para propiciar un clima de justicia 
restaurativa, pues “[…] es sólo la ontología de la víctima la que real-
mente puede definir una acción como ‘correcta’, no la deontología 
del malhechor o del juez imparcial . De modo que una tendencia 
natural a cuidar el bienestar de la infoesfera y un deseo espontá-
neo de hacerla progresar pueden ser virtudes muy encomiables” .7 
Precisamente, los cursos de la Licenciatura en aaygd comenzaron 
en el agn en el momento en el que se promulgó la Ley General de 
Archivos y que se concretaron las declaratorias de apertura de al-
gunos fondos documentales relacionados con violaciones a dere-
chos humanos, como el periodo de la Guerra Sucia .

Una parte importante de las diatribas acerca del potencial im-
pacto de los archivos ha puesto la mirada sobre las esferas social, 
jurídica y económica, pero, en los últimos años, también se ha 

6 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del 
mal, 233 .

7 Luciano Floridi, The ethics of information, 77 .
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dado gran atención sobre su vínculo con el impacto educativo . És-
te se da a través de la formación de estudiantes universitarios en 
el proceso de análisis de fuentes de información primarias, con 
énfasis en habilidades de investigación como la observación, la in-
terpretación contextual y el desarrollo del juico evaluativo .8

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio muestran que los dos enfoques a 
los que recurren con mayor preponderancia los estudiantes de la 
Licenciatura en aaygd, para definir los principios orientadores de 
su identidad ética, son la escala del utilitarismo y la escala de la 
justicia, seguidas por la escala del relativismo, como enfoque de 
refuerzo, y en un grado marginal, las escalas de la deontología y 
del egoísmo . Esto evidencia que, al realizar un juicio evaluativo, los 
alumnos de esta opción profesional consideran principalmente las 
consecuencias y el impacto adverso de una acción .

Es posible que con el plan de estudios actual (encauzado hacia 
la deontología) no se prepare adecuadamente a los estudiantes pa-
ra mantener comportamientos éticos y actitudes adecuadas en la 
práctica profesional, en detrimento de otros enfoques necesarios 
para el archivista como el de la justicia . Muchas propuestas con-
temporáneas vinculadas con la ética académica, la ética profesio-
nal o la ética de la información, retoman a las teorías de la justicia 
o de las injusticias epistémicas, en contra de posiciones normati-
vas y deontológicas (que es la perspectiva que se suele retomar pa-
ra la formación ética de los estudiantes universitarios, en este caso 
para el plan de estudios de aaygd ) . Pero, a pesar de que el en-
foque de la justicia parece tener una relevancia manifiesta en los 
principios de rectores de los estudiantes de esta licenciatura, lla-
ma la atención que el utilitarismo sea el otro enfoque dominante . 
Precisamente, la finalidad de la presente investigación es que los 

8 Wendy M . Duff y Michelle Caswell, “Methodologies for archival impact stu-
dies”, 55 .
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hallazgos obtenidos sirvan para diseñar y proyectar, en un media-
no plazo, competencias éticas enfocadas en la justicia social, para 
la formación de los archivistas .
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INTRODUCCIÓN

Los archivos son el pilar de la transparencia, garante del ac-
ceso a la información y, ante todo, permiten la toma de de-
cisiones, lo que permite tener un buen gobierno y adecuada 

administración . Son fuentes de la memoria nacional a través de 
sus instituciones, permiten conocer y reconstruir la historia de 
toda una sociedad, la local y regional y en un punto el de la 
evolución humana, de sus derechos y de la identidad de quienes 
conforman todo un país .1

La investigación en todos los ámbitos es fundamental, y en el 
ámbito archivístico no es la excepción . Su importancia radica en 
que ésta es el medio que permite desarrollar una disciplina, pero 
también fomenta la innovación y difusión del conocimiento, con 
la finalidad de dar sustento y los cimientos de cualquier área del 
saber y de la sociedad en general .

1 Norma Catalina Fenoglio, “El archivo: su rol como memoria e identidad” .
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Sin embargo, Jaén señala que “[…] en América Latina no exis-
te una tradición investigadora en Archivística de manera formal, 
a partir de la academia por medio de centros y grupos de in-
vestigación”, [por lo que] es imprescindible que las carreras de 
Archivística incentiven, motiven y formen a los archivistas en la 
investigación científica” .2

Existe una gran cantidad de paradigmas en la Archivística que 
deben ser estudiados . Por un lado, en la actualidad hay una gran 
diversidad de usuarios que acuden a los archivos, pero también 
hay una cada vez mayor incorporación e incidencia de las tecno-
logías, nuevos formatos que contienen los documentos de archivo, 
servicios y productos archivísticos emergentes que requieren los 
usuarios; todo ello está generando un cambio de concepción y ne-
cesidades de investigación dentro del ámbito archivístico .

Debido a ello, vimos necesario contar con un seminario de 
investigación, integrado por expertos en la materia que pudie-
ran responder a las interrogantes de la disciplina desde diferentes 
contextos internacionales .

PROPÓSITOS DEL SEMINARIO

Los propósitos planteados fueron ahondar en las nuevas tenden-
cias de la Archivística, tanto a nivel nacional como a nivel de Ibe-
roamérica, y delimitar temáticas de estudio a partir de diferentes 
variables: la parte educativa, lo profesional y la parte de investi-
gación . Hay diversas temáticas relacionadas con los archivos, co-
mo por ejemplo la relación de éstos con los derechos ciudadanos, 
o aspectos de transparencia que se exige a las administraciones 
públicas o privadas; también en lo que atañe al rescate del patri-
monio documental o la evolución de las tendencias administrati-
vas de control interno y de calidad, sólo por mencionar algunos .

2 Luis Fernando Jaén García, “La formación archivística y la investigación” . 
51-61 .
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Todos estos temas, además de llevarnos a bordar el estado del 
arte de los archivos y la archivística, nos puede llevar a identificar 
áreas de oportunidad o de investigación .

INTEGRANTES DEL SEMINARIO

El seminario está integrado por reconocidos expertos en la mete-
ría y que tienen tanto conocimientos en la Archivística como ex-
periencia en la práctica profesional:

 • Dr . Juan Miguel Castillo Fonseca, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México .

 • Dra . Brenda Cabral Vargas, iibi, unam, México .
 • Dr . Johann Pirela Morillo, Universidad de La Salle, Bogotá, 

Colombia .
 • Dra . Mayra Mena, Cuba .
 • Dra . Alejandra Villar, Universidad de la República, Uruguay .
 • Magister Alfredo Fabián Hernández Muñiz, Uruguay .
 • Dra . Ruth Helena Vallejo Sierra, Universidad, Universidad 

Distrital, Colombia . 
 • Dr . Luis Fernando Sierra Escobar, La Salle, Bogotá, Colombia .
 • Dra . Yamely Almarza Franco, La Salle, Bogotá, Colombia .
 • Dr . Agustín Vivas Moreno, Facultad de Ciencias de la Docu-

mentación y la Comunicación de la Universidad de Extre-
madura, España .

Entre las características que tienen estos expertos están:

 • Un sentido crítico de la realidad en la que están insertos y 
del medio que rodea sus archivos o las actividades profe-
sionales relacionadas con los archivos .

 • Capacidad para organizar, administrar y evaluar los siste-
mas archivísticos de la institución donde se labora . 
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 • Una habilidad relevante para investigar sobre los nuevos 
servicios y productos archivísticos, así como de los usuarios 
de los archivos . 

Además, estos profesionales cuentan con las competencias y co-
nocimiento necesarios sobre metodología para incursionar en la 
investigación archivística .

ENFOQUE DE LA ARCHIVÍSTICA E IMPORTANCIA  
DE LA INVESTIGACIÓN

Las prácticas archivísticas, desde su praxis y su desarrollo episte-
mológico hasta sus necesidades sociales, están cambiando y están, 
además, siendo propulsados por una integración cada vez mayor 
de la tecnología en las redes de investigación; asimismo, estas 
tendencias han ganado espacios y reconocimiento dentro de las 
Ciencias de la Información y Documentación, con lo cual hay re-
flexiones que realizar y desafíos que atender de forma inmediata .

Hay que reafirmar el papel protagónico que los archivos pue-
den llevar a cabo en la concreción de un concepto tan potente, y a 
menudo tan etéreo, como es la sociedad de la información . “Su ca-
rácter de depositarios de la memoria colectiva, de baluartes en la 
defensa de los derechos de las instituciones y de los ciudadanos, 
y de instrumentos del control democrático les confiere una impli-
cación extraordinaria y valga la imagen, la posibilidad de contri-
buir a hacer más provechoso el tránsito por las autopistas de la 
información” .3 

Por lo tanto, los archivos son espacios del conocimiento para 
difundir la cultura y la información a la sociedad en general y a 
todas las personas en equidad de condiciones; esto coloca a la Ar-
chivística como una vértebra fundamental para el desarrollo de la 
investigación con mayor profundidad y alcance .

3 Ramón Alberch I Fugueras, Los archivos, entre la memoria histórica y la 
sociedad del conocimiento . 3 .
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INVESTIGACIONES EN 2021 SOBRE ARCHIVÍSTICA  
A NIVEL GLOBAL

En una publicación reciente (julio 2021) se menciona un estudio 
transversal de los planes estratégicos de 154 archivos nacionales 
del mundo . Adicional a la dificultad de localizar información ac-
tualizada y transparente, el estudio menciona que las tendencias 
en las misiones de los archivos son: 

 • la preservación y conservación . 
 • la gestión de archivos y documentos . 
 • garantizar el acceso y uso del material .

Un estudio sobre la prospectiva de la profesión archivística en Chi-
na y en el mundo menciona tendencias a lograr para el año 2025 . 
Los estudios seguirán basados en grandes áreas como la gestión, 
la tecnología y las humanidades . Pero, más específicamente, las 
tendencias en 5 años serán la existencia de: 1) Ciencia archivísti-
ca virtual, 2) Aplicaciones de Inteligencia Artificial y otras tecno-
logías disruptivas para archivos y registro de documentos, 3) Ética 
en la aplicación de esas tecnologías, 4) Rendición de cuentas algo-
rítmica, 5) Continuidad digital y 6) Memoria digital .

En cuanto a la Archivonomía, la Society of American Archivist 
publicó una serie de publicaciones al respecto . Según esta asocia-
ción los temas tratados cubren aspectos ignorados en la literatura 
archivística . Esta serie se centra en:

 • Organización y descripción .
 • Derechos en la era digital .
 • Confiabilidad .
 • Enseñanza con recursos primarios .
 • Preservación digital .
 • Tasación y adquisición .
 • Estándares de descripción .
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Un recurso de investigación que se recomienda ampliamente 
para consultar es la revista especializada Archival Science, que 
busca posicionar a la Archivología como una disciplina autónoma 
e incluye artículos sobre teoría, metodología y práctica de expe-
riencias de todo el mundo . La edita Springer Nature con una pe-
riodicidad cuatrimestral .

Por otra parte, se hace necesario considerar el impacto y las 
áreas de oportunidad que brinda a la formación archivística el sur-
gimiento y auge de campos de estudio en materia de tecnologías 
de la información, por ejemplo, la inteligencia artificial, la ciencia 
de datos y el acceso abierto .

Otra cosa interesante que se pudo encontrar en la literatura so-
bre investigación archivística es las competencias que se espera 
deben tener los expertos en archivos . Dichas competencias son:

Competencias profesionales
 • Resolución de problemas: 

 ‐ Realizar decisiones informadas, 
 ‐ Pensamiento Analítico, Pensamiento creativo y 

estratégico .
 • Habilidades interpersonales:

 ‐ Colaboración con otros, Colaboración con organizacio-
nes de otras latitudes, Construcción de relaciones labo-
rales, Construcción de redes y alianzas .

 • Ejecución y Resultados:
 ‐ Responsabilidad demostrada, Rendición de cuentas co-

mo meta, Logro de resultados, Orientado a resultados
 • Servicio a los usuarios:

 ‐ Enfoque en el cliente, Provee servicio a los usuarios, 
Promueve la satisfacción de los usuarios, Fomenta una 
cultura hacia el usuario .

 • Comunicación:
 ‐ Comparte información, Comunicación abierta, Enfatiza 

la comunicación, Comunicación con impacto .
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Los empleadores buscan estas habilidades en los archivistas: 

 • Capacidad para trabajar en equipo o en forma personal .
 • Atención a los detalles .
 • Creatividad .
 • Curiosidad innata .
 • Conocimientos sólidos en computación .
 • Conocimiento de la cultura local .

Competencias genéricas
 • Negociación e influencia con grupos sociales .
 • Gestión y dirección de equipos .
 • Gestión de proyectos .
 • Adopta el aprendizaje continuo .
 • Utiliza la tecnología basada en computadoras .
 • Inteligencia corporativa y de empresa .
 • Gestiona contratos y convenios .

Además de estas competencias, se espera cierta responsabilidad so-
cial del archivista y aunque no se considere de esa manera, la in-
vestigación aplicada puede servir para resolver problemas actuales 
que se presenten en al ámbito archivista . Sumado a ello, como men-
cionó un grupo de bioeticistas,4 en los proyectos de investigación 
deben considerarse características esenciales observables y clara-
mente descritas buscando garantizar mínimos éticos, tales como:

 • Valor social de la investigación,
 • Validez científica,
 • Selección justa de sujetos,
 • Balance favorable de riesgo-beneficio,
 • Revisión independiente a través de un comité de ética ajeno 

a los intereses del investigador,
 • Consentimiento informado,

4 Ezekiel J . Emmanuel, et al . Whats Makes Clinical Research Ethical?” .



Contexto y prospectiva...

60

 • Respeto a los participantes, quienes:
 ‐ Garantizan la integridad, la credibilidad y la calidad de 

los resultados científicos .
 ‐ Fomentan el respeto, la confianza y la colaboración en-

tre los investigadores y la sociedad .
 ‐ Previenen o minimizan los riesgos de daños, fraudes o 

mala conducta en la investigación .
 ‐ Contribuyen al avance del conocimiento y al beneficio 

social .

El archivista, al identificar problemas actuales y considerar los jui-
cios éticos, será un determinante en mantener y proporcionar un 
seguimiento de prevención y protección de los derechos humanos 
individuales y colectivos a través de la gestión adecuada de los do-
cumentos archivísticos, de manera que su labor sea un aporte pa-
ra superar las vulnerabilidades y dificultades de acceso, así como 
fomentar el progreso y desarrollo de las personas .

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA,  
MEMORIA Y SOCIEDAD

El Seminario de Investigación Archivística, Memoria y Sociedad, 
además de buscar fomentar la investigación en estas temáticas, 
busca la difusión y la formación en materia archivística . 

Asimismo, el seminario le da una prioridad especial a la parte 
de investigación, y para ésta, se parte de los siguientes plantea-
mientos del problema:

a) ¿Por qué no existe un Seminario de Investigación y gestión 
documental en México y América Latina? 

b) ¿Por qué la producción científica y académica es limitada y 
dispersa en publicaciones, con lo cual se limita la construc-
ción de marcos teóricos para la ciencia archivística? 

c) ¿Por qué no existe un grupo de investigación colegia-
do que genere producción archivística de alto calado, en 
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los diferentes multiversos de conocimiento que se pueden 
desarrollar?

Por lo anterior, una de las actividades principales del Seminario de 
Investigación en Archivística y Gestión Documental ha sido inte-
grar un grupo de especialistas en archivística que desarrolle pro-
ducción científica de alto nivel en México e Hispanoamérica a fin 
de generar marcos teóricos, científicos y académicos que atiendan 
los diferentes contextos, multiversos y escenarios temáticos rela-
cionados a la Archivística y a la gestión documental .

Bajo este contexto se realizó el 1er . Seminario en Investiga-
ción Archivística, en agosto del 2022, de manera virtual en el iibi, 
unam, el cual buscó transmitir y formar en los archivistas a nivel 
iberoamericano habilidades y destrezas para:

a) Identificarse y actualizarse con las tecnologías emergentes .
b) Aplicar metodologías para la investigación prospectiva con-

siderando tres elementos básicos:
 ‐ Creatividad .
 ‐ Análisis .
 ‐ Capacidad de integrar deseos y futuros esperados con 

las condiciones actuales .

Además, buscó orientar en la investigación, en temas como los 
siguientes:

 • Inteligencia artificial .
 • Ciencia de Datos .
 • Generación y transferencia de conocimiento en las 

organizaciones .
 • Datos Biométricos .
 • Acceso y protección de datos personales .
 • Reingeniería de procesos .
 • Robótica .
 • Soportes emergentes para el resguardo de la información .
 • Repositorios digitales .
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Entre las primeras actividades del seminario estuvo realizar re-
uniones con los expertos que integran el seminario con la finali-
dad de organizar el 1er . Seminario de Investigación Internacional 
sobre Archivística, el cual tuvo como tema abordar el contexto y 
prospectiva del quehacer y desarrollo archivístico; éste se realizó 
el 29, 30 y 31 de agosto de 2022 .

Los ejes que dieron forma a este 1er seminario fueron:

 • Fundamentos de la archivística, los archivos y los archivistas .
 • Práctica profesional y experiencias en los archivos .
 • Desarrollo e innovación en la gestión documental .

Este primer seminario nos permitió ser un foro para conocer que 
la Archivística está siguiendo un rumbo vertiginoso y vimos que 
se tienen que considerar de manera sistémica aspectos como la 
docencia, investigación, la tecnología y la práctica profesional, só-
lo por mencionar algunas .

Se pudo observar que este tipo de eventos académicos nos per-
mite propiciar el surgimiento de diferentes líneas de investigación, 
que consisten en aquellas áreas temáticas de actualidad suscepti-
bles de ser investigadas .

CONCLUSIONES

Es importante resaltar la importancia de la investigación archivísti-
ca para el desarrollo de la disciplina, ya que permite generar nue-
vos conocimientos, metodologías y técnicas para el tratamiento, 
conservación y difusión de los documentos de archivo .

La investigación en la archivística se enfrenta a nuevos retos 
y oportunidades con el impacto de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (tic), que plantean nuevos escenarios para 
la gestión, el acceso y la interoperabilidad de los archivos, tanto 
en formato analógico como digital . No obstante, para realizar in-
vestigación en el ámbito archivístico se requiere de una formación 
profesional sólida y wactualizada, que integre los fundamentos 
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teóricos, los principios éticos y las competencias prácticas necesa-
rias para el ejercicio de la investigación aplicada y para fortalecer 
la disciplina .

Es transcendental la colaboración de expertos en Archivística 
para desarrollar proyectos comunes; se resalta como ejemplo, la 
conformación del Seminario de Archivística, Memoria y Sociedad 
establecido recientemente en el Instituto de Investigaciones Bi-
bliotecológicas y de la Información, unam, ya que este seminario 
además de estar realizando trabajos de investigación, ha llevado a 
cabo eventos académicos como el 1er . Seminario en Investigación 
en Archivística, en el que se logró analizar la necesidad e impor-
tancia de desarrollar investigación científica en el área archivísti-
ca, así como la atención a mejorar la formación y actualización de 
los archivistas, como medio que permita la generación de nuevo 
conocimiento . 

De la misma manera creemos que eventos de este tipo permi-
ten la socialización y el compartir avances dentro de la Archivísti-
ca y la gestión documental en distintos países, así como conocer 
el rumbo que está siguiendo la Archivística en todos los ámbitos: 
la docencia, investigación, la tecnología o la práctica profesional, 
sólo por mencionar algunos .
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INTRODUCCIÓN

Partiendo de la idea de que el perfil profesional se define co-
mo el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que orientan la formación académica de los egresados de 

las instituciones de educación superior y estructuran las experien-
cias de aprendizaje, se considera entonces que el perfil constituye 
la variable estratégica de los procesos de construcción, evalua-
ción y gestión microcurricular . En este sentido, el objetivo gene-
ral de este documento es exponer tendencias que podrían ayudar 
a configurar una mirada prospectiva del perfil del profesional en 
Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universi-
dad Distrital “Francisco José de Caldas”, Colombia . Para ello se 
aborda un estudio con enfoque cualitativo y método de investiga-
ción documental, sustentado en técnicas de análisis documental 
de contenido . 

Los principales hallazgos apuntan a destacar tendencias teóricas 
y prácticas sobre la comprensión de ámbitos típicos y emergentes 
de la Archivística actual y del futuro . Dentro de los campos típicos 
o estructuradores de esta área de conocimiento, será importante 
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mantener aspectos tales como la gestión documental, sus proce-
sos, instrumentos y estrategias, así como también la administra-
ción de archivos, desde diversos escenarios organizacionales, en 
articulación con el acceso a la información y la transparencia; sin 
embargo, resulta vital generar tránsitos hacia la gestión documen-
tal “datificada”, que permite conectar las prácticas archivísticas 
con procesos y herramientas para realizar análisis masivo de da-
tos, sustentados en la implementación de tecnologías disruptivas 
para la ciberseguridad de la información, la realidad aumentada, 
el internet de las cosas y la inteligencia artificial .

Otros campos emergentes propenden por producir diálogos 
entre los procesos archivísticos con la Ciencia Abierta, las Huma-
nidades Digitales, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
la preservación digital a largo plazo y la reconstrucción de memo-
rias colectivas, considerando no sólo los archivos de las entidades 
públicas y privadas, sino los archivos y documentos de las comu-
nidades, lo cual descentra la racionalidad archivística del ámbito 
únicamente organizacional y se muestra en sintonía con la posi-
bilidad de plantear archivos colaborativos y abiertos, al tomar en 
cuenta memorias de sujetos y escenarios sociales invisibilizados . 

Las conclusiones señalan la necesidad de evaluar permanente-
mente los perfiles profesionales, sobre todo de ámbitos de cono-
cimientos y prácticas tan dinámicos como el de la Archivística y 
la Gestión de la Información Digital, enfatizando no sólo su pers-
pectiva disciplinar sino inter y transdisciplinar, lo cual, sin duda, 
contribuirá de forma decisiva en la formación de profesionales en 
Archivística en sintonía con las tendencias actuales y futuras . 

DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROGRAMA DE ARCHIVÍSTICA Y 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”, COLOMBIA

La formación profesional exige una permanente dinamización de 
los currículos, porque implica reconocer los cambios disciplinares, 
las tendencias de desarrollo social, tecnológico y por supuesto 
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reconocer los cambios en las formas de educación y en las mane-
ras de aprender de los estudiantes . Construir nuevas propuestas 
formativas implica entonces armar un rompecabezas que como el 
cubo de Rubik debe poder girar independientemente, pero debe 
también mezclarse para lograr resolver los problemas del entor-
no desde una mirada integral e interdisciplinaria hacia los futuros 
profesionales .

Este texto presenta los primeros avances que se han logrado en 
el programa de Archivística y Gestión de la Información Digital de 
la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, institución pú-
blica de la ciudad de Bogotá, Colombia . 

La revisión documental nos permitió abordar tres categorías in-
dispensables para construir el perfil profesional . Inicialmente, re-
visar los ejes de acción universitaria, que son la base sobre la cual 
debe partir el desarrollo de cualquier propuesta curricular que se 
plantee; seguidamente el desarrollo teórico de la archivística y su 
papel en la sociedad del conocimiento; y  finalmente las realida-
des mundiales en términos estratégicos, tecnológicos y laborales 
que enmarcan unos escenarios diferentes de actuación de los fu-
turos profesionales .

En segundo lugar, la “generación, gestión y construcción social 
del conocimiento” que exigen innovar en el desarrollo de la dis-
ciplina, construyendo soluciones a las problemáticas del entorno 
y que su ejercicio se convierta en una acción transformadora de 
la gestión de la información y los datos en los diferentes entornos 
tanto en organizaciones públicas, como privadas, y en archivos de 
comunidades .

Por último, en tercer lugar, la “formación humana, ciudadana y 
profesional”, no sólo a partir de las prácticas éticas y responsables 
del quehacer profesional, sino ampliando los alcances de la profe-
sión más allá de las organizaciones, haciendo una apuesta por la 
formación ciudadana y política de estos profesionales .
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La Archivística, como lo plantea Martín Pozuelo,1 tiene como 
propósito la evidencia informacional, toma de decisiones, salva-
guarda de derechos y el progreso de la ciencia y la cultura; sobre 
esto último, nos impone la reflexión actual sobre la ciencia como 
un bien común, y que la práctica archivística a través de sus he-
rramientas y metodologías incentiven facilitando el uso, reúso, la 
colaboración y la preservación del patrimonio científico . 

Debemos tomar en cuenta también la resignificación de los ar-
chivos públicos y nacionales para entender sus fondos como bie-
nes públicos que trascienden la memoria, la historia como bienes 
de gran reputación, pero de bajo uso, por lo cual son poco reco-
nocidos en las políticas y presupuestos públicos, como lo expli-
ca Serra .2 Es importante partir de resolver preguntas como las 
que plantea Casellas:3 ¿Cómo facilitar una aproximación plural a 
los archivos en una sociedad con multiplicidad de identidades y 
sensibilidades? 

Hay que considerar el tópico de acceso a la información en un 
marco de transparencia, responsabilidad, buen gobierno y garan-
tía de derechos ciudadanos, lo que implica que los archivos van 
más allá de ser fuente de memoria, patrimonio, de evidencia; esto 
en la lógica de Ribeiro,4 donde sólo el acceso público a la informa-
ción justifica la custodia y preservación .

La mirada archivística debe ser apropiada por las comunidades 
para reconocerse en los fondos que construyen los archivos en sus 
diferentes procesos de organización y descripción . De esta mane-
ra, se debe construir una “archivística ciudadana” que promueva 
el desarrollo de los archivos integrando a los ciudadanos en una 
construcción colectiva de los fondos, selección, descripción y de 

1 Ma . Paz, Martín,  “El futuro inmediato de la investigación y la formación en 
archivística: tres decálogos para el debate” .

2 Jordi Serra, “Tendencias en la gestión digital” .
3 Lluís-Esteve Casellas i Serra, “Archivos, identidades, servicios: repensar los 

archivos para construir identidades basadas en servicios” .
4 Fernanda Ribeiro, “La archivística como disciplina aplicada en el campo de 

la ciencia de la información” .
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las memorias; esta participación abierta contribuye a la apropia-
ción social de los archivos como instituciones y como conjunto de 
documentos .

Por otra parte, hay que sumar la “generación, gestión y cons-
trucción social del conocimiento”, que exigen innovar en el desa-
rrollo de la disciplina, construyendo soluciones a las problemáticas 
del entorno y que su ejercicio se convierta en una acción transfor-
madora de la gestión de la información y los datos en los diferen-
tes entornos, tanto en organizaciones públicas, como privadas, y 
en archivos de comunidades .

La realidad de los archivos en el país implica superar la archi-
vística instrumental, en relación con que la realización de herra-
mientas archivísticas como los cuadros de clasificación, las tablas 
de retención entre otros, se convirtieron en el centro del queha-
cer archivístico sin que en muchos casos esto se viera reflejado en 
una organización adecuada de los fondos o que los archivos fue-
ran epicentros de la gestión púbica . 

Se busca el desarrollo de la Archivística, mediado por la inno-
vación tecnológica, reconociendo que la tecnología disruptiva pa-
ra la ciberseguridad de la información, la realidad aumentada, el 
internet de las cosas y la inteligencia artificial entre otras, son só-
lo un medio en permanente evolución que no puede superar las 
bases científicas de la disciplina . Tal como lo explica Morato,5 no 
hablamos de una nueva disciplina sino de una actualización tec-
nológica de las herramientas . 

Pero también se busca la “formación humana, ciudadana y pro-
fesional”, no sólo a partir de las prácticas éticas y responsables 
del quehacer profesional, sino ampliando los alcances de la profe-
sión más allá de las organizaciones, haciendo una apuesta por la 
formación ciudadana y política de estos profesionales . Asumir la 
responsabilidad social en la construcción de la sociedad y la me-
moria, esto es, entender un ejercicio profesional mediado por la 
ética y que se vea reflejado en buenas prácticas .

5 Jorge Morato et al . “Tendencias en el perfil tecnológico del profesional de 
la información,” .



Contexto y prospectiva...

72

Los usuarios son el centro del accionar de la archivística . En 
palabras de Vásquez,6 la diversidad de usuarios reconfigura el tra-
tamiento archivístico y da sentido al archivo . Los profesionales en 
Archivística y Gestión de la Información Digital deben entender 
su papel como generadores de contextos, en esa mediación que 
realizan entre los fondos y sus usuarios .7

Los avances teóricos vienen mostrando que hoy se ha traslada-
do nuestro objeto de estudio de los documentos a la información 
y datos archivísticos . Más allá de la función histórica hoy estamos 
pensando en la función social, la memoria y la identidad: La infor-
mación como fenómeno social implica que la Archivística estudia 
el proceso documental (flujo y ciclo social de la información) den-
tro del sistema informativo documental .8

La consolidación científica de la disciplina es relevante para su-
perar la fase custodial, cuyo objeto de estudio, de centrarse en el 
archivo, cambiaría de paradigma a un enfoque postcustodial, cu-
yo centro sería la información (archivística, orgánica) . Sería impor-
tante priorizar un modelo de gestión documental que responda las 
realidades y problemáticas del país .

Los procesos de evaluación documental implican ir más allá de 
los modelos de valoración con una visión histórica con los valo-
res primarios y secundarios de los documentos, para reconocerlos 
desde su perspectiva social y de contexto .

Hay que pugnar que las tendencias en información digital, que 
presenta Serra,9 se refieran a las personas: servicio al usuario a 
través de industrias 4 .0; el tiempo, en relación con las organizacio-
nes y soluciones ágiles; la evolución del documento, es decir or-
ganizaciones basadas en los documentos a los datos y el control, 
pues existirá un gobierno integrado de la información . 

6 Manuel Vásquez, Manual de archivología: guía de estudio .
7 Jordi Serra, “Tendencias en la gestión digital” .
8 Miguel Ángel Rendón, La archivística y la ciencia de la información docu-

mental: autonomía e interdependencias .
9 Jordi Serra, “Tendencias en la gestión digital” .
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En la actualidad, la práctica archivística no puede ser ajena a 
las transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnoló-
gicas que van a cambiar la realidad del ejercicio profesional y que 
nos obliga a repensar la función social de los archivos . Aquí algu-
nos puntos a considerar:

 • La agenda mundial está actualmente volcada en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) . 
Como lo indica Vallejo,10 los archivos y la información ar-
chivística se encuentran en el centro de los ods, no sólo 
en términos de seguimiento, rendición de cuentas, transpa-
rencia y acceso a la información, sino que algunos tienen 
entre sus indicadores aspectos directamente relacionados 
con la archivística como: Garantizar el acceso público a la 
información (ods 16), proteger y salvaguardar el patrimo-
nio cultural (ods 11), promover el empoderamiento de las 
mujeres (ods 5) .

 • La Unesco, a partir de sus “recomendaciones de ciencia 
abierta”, ha iniciado un proceso de cambio en la manera de 
producir y divulgar los resultados de la investigación finan-
ciada con recursos públicos, en la que se habla, entre otras 
cosas, de apertura de todo el proceso de investigación, la 
preservación del patrimonio científico, las infraestructuras 
para el acceso abierto a la información y la colaboración; 
su base son los principios y procesos de la información y 
datos archivísticos .11 

 • Un referente importante sobre el futuro de los empleos es 
la encuesta elaborada por el Foro Económico Mundial en el 
2020, que señala que las habilidades que están en aumento 
según los empleadores son el pensamiento crítico y análisis 

10 Ruth Helena Vallejo, “Los archivos y la información archivística en el centro 
de los ods” .

11 Ruth Helena Vallejo, “Los archivos y la información archivística en el centro 
de los ods” .



Contexto y prospectiva...

74

y la resolución de problemas, así como el uso y desarrollo 
de la tecnología . Y en el caso de los roles, se proyectan los 
analistas de datos y científicos, inteligencia artificial y espe-
cialistas en transformación digital .

 • Hay que considerar también el informe de tendencias de la 
iFla, que en el 2017 nos hablaba del problema de la nece-
sidad de combatir la desinformación, del impacto de las in-
dustrias 4 .0 en los procesos de gestión de la información, 
la privacidad y protección de los datos .

 • Es importante revisar el Proyecto Futuro de la Educación 
y las Habilidades 2030, de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde), que reconoce 
cuatro tipos diferentes de conocimiento: disciplinario, in-
terdisciplinario, epistémico y procedimental, y plantea que 
los conocimientos y las habilidades están interconectados 
y se refuerzan mutuamente; asimismo “aprender a apren-
der” a lo largo de la vida, así como habilidades sociales y 
emocionales .

En el mercado laboral está proyectado un crecimiento importante 
en profesionales que apoyen la transformación digital, lo cual exi-
ge competencias tecnológicas y habilidades digitales para los fu-
turos archivistas, especialmente en la gestión de datos, la creación 
de contenidos y las experiencias de los usuarios .

A partir de estos elementos analizados y con el objeto de es-
tablecer algunos elementos preliminares que permitan construir 
la mirada prospectiva del perfil del profesional en Archivística 
y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distrital 
“Francisco José de Caldas”, se proponen cuatro competencias y 
una matriz de resultados de aprendizaje que orientarán los proce-
sos de formación en esta institución de educación superior . 

La primera competencia se centra en elementos que fundamen-
tan del campo archivístico: gestiona información archivística produ-
cida y recibida por organizaciones públicas y privadas, garantizando 
su organización, preservación, acceso y uso estratégico, con base 
en criterios de calidad, transparencia, efectividad, responsabilidad  
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social y ética . De ello se espera que los estudiantes logren resulta-
dos de aprendizaje como se observa en la tabla 1 . 

Tabla 1. Resultados de aprendizaje: campo científico

1.  Define los conceptos fundamentales de la Teoría Archivística como horizontes de sentido 
que permiten la valoración de los avances disciplinares de este campo en el contexto de 
las organizaciones y las comunidades.

2.  Relaciona los conceptos esenciales del campo archivístico con las prácticas gestión 
documental en las organizaciones. 

3.  Conoce los modelos de gestión documental aplicables a las organizaciones, consideran-
do su naturaleza y alcances.

4.  Organiza documentos y archivos considerando la normatividad nacional y estándares in-
ternacionales para garantizar el acceso a la información, como base de la transparencia. 

5.  Gestiona integralmente la información archivística en el marco de principios de efectivi-
dad, responsabilidad social y ética. 

6.  Diseña sistemas de gestión documental para organizaciones públicas y privadas articu-
lados con criterios de calidad y oportunidad. 

7.  Valora los fundamentos de la gestión documental como base para la planeación de ac-
ciones estratégicas y de compromiso social de las organizaciones. 

La segunda competencia se define del siguiente modo: Aplica tec-
nologías de información y comunicación para la gerencia de los 
procesos de gestión documental, de la información y el conoci-
miento de apoyo a la estrategia de diversas organizaciones, lo-
grando el posicionamiento en los ámbitos de influencia donde se 
insertan . Su propósito de aprendizaje se observa en la tabla 2 .

La tercera competencia es administrativa y de gestión: Gerencia 
recursos informacionales, financieros, tecnológicos y talento hu-
mano para el manejo integral de los archivos, con base en herra-
mientas administrativas innovadoras y sostenibles, contribuyendo 
al logro de objetivos misionales de las entidades públicas y priva-
das . Los resultados de aprendizaje se observan en la tabla 3 .
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Tabla 2. Resultados de aprendizaje: campo tecnológico

1.  Reconoce las tecnologías de información y comunicación como soportes estratégicos y 
elementos habilitadores esenciales para el acceso a la información de calidad.

2.  Evalúa aplicaciones y herramientas para el diseño de sistemas de gestión de documen-
tos electrónicos de archivo, de acuerdo con la normatividad nacional y estándares inter-
nacionales.

3.  Establece modelos de metadatos para el diseño, implementación y evaluación de repo-
sitorios digitales que maximicen la organización, acceso y uso de la información archivís-
tica.

4.  Participa activamente en procesos de transformación digital en las organizaciones, des-
tacando el aporte diferencial de la gestión documental y de archivos. 

5.  Formula políticas institucionales relacionadas con procesos de seguridad de la informa-
ción, preservación digital y analíticas de datos. 

6.  Valora las tecnologías de información y comunicación como elementos dinamizadores 
de la organización, acceso y uso de la información.

Fuente: Elaboración personal.

 

Tabla 3. Resultados de aprendizaje: campo administrativo y de gestión

1.  Caracteriza los modelos gerenciales y su aplicación a la administración de archivos en 
diversos escenarios organizacionales. 

2.  Administra recursos informacionales y tecnológicos de apoyo a la gestión documental y 
de información digital en organizaciones públicas y privadas.

3.  Implementa estrategias gerenciales para asegurar el manejo integral de los archivos en 
organizaciones públicas y privadas, teniendo en cuenta criterios de eficiencia y eficacia. 

4.  Lidera procesos de formación permanente y capacitación del talento humano dedicado 
a la gestión documental y la administración de archivos. 

5.  Participa activamente en la formulación de planes, políticas y lineamientos para el mejo-
ramiento continuo y la calidad de la gestión documental y administración de archivos. 

6.  Reflexiona sobre la importancia de la gerencia de archivos e información digital como una 
acción compleja que, sustentada en el pensamiento sistémico, impacta los escenarios 
organizacionales, en diálogo con la competitividad y la innovación social.

 
Fuente: Elaboración personal.

La cuarta competencia, en el campo social, es: Lidera proyectos 
archivísticos enmarcados en los principios de participación so-
ciocultural, y salvaguarda el patrimonio en sus diversas mani-
festaciones para la reconstrucción de memorias institucionales y 
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comunitarias, fomentando la generación de plataformas para el ac-
ceso, uso social y construcción de ciudadanías . Los propósitos de 
aprendizaje se pueden ver en la tabla 4 .

Tabla 4 . Resultados de aprendizaje: campo social

1.  Identifica las interacciones entre archivos, memoria y sociedad como una estrategia de 
reconocimiento del impacto sociocultural de los registros de información en escenarios 
digitales. 

2.  Preserva el patrimonio documental para garantizar su acceso, difusión y apropiación 
social, logrando la construcción de memorias comunitarias y procesos de afianzamiento 
de identidades y ciudadanías. 

3.  Diseña proyectos archivísticos con enfoque inter y transdisciplinar, generando alternati-
vas de construcción de saberes y prácticas sobre el patrimonio en sus diversas expre-
siones.

4.  Participa en equipos de investigación y desarrollo inter y transdisciplinares para el acce-
so y apropiación social de información archivística de tipo cultural, social, económica y 
política. 

5.  Valora la dimensión social y ciudadana de la Archivística como estrategia de reconoci-
miento de la importancia del patrimonio documental y las memorias colectivas. 

 
Fuente: Elaboración personal.

CONCLUSIONES

El ejercicio de construcción de una mirada prospectiva del perfil 
del profesional en Archivística y Gestión de la Información Digital 
se basó en la integración de tendencias disciplinares, que se tra-
ducen en modos emergentes de traducir las perspectivas concep-
tuales en prácticas propositivas y novedosas que enriquecen los 
programas académicos responsables de la formación de los archi-
vistas como profesionales de la información, quienes no sólo ten-
drán que fortalecer aspectos tales como los fundamentos teóricos 
y epistemológicos de la Archivística en conexión con la informa-
ción digital, sino que también dialogue con la transWformación 
social de los entornos en donde dichos archivistas se insertarán . 

La formación de futuros profesionales implica renovación per-
manente y considerar diferentes aristas para lograr construir un 



Contexto y prospectiva...

78

perfil adecuado; sin embargo, y como lo plantea Jaramillo,12 se 
requiere, por un lado, que la academia cuente con docentes con 
vocación, comprometidos con la formación e involucrados con el 
medio laboral y, por otro, que los estudiantes asuman su forma-
ción como profesionales con categoría y reconocimiento social . 
Ello tiene importantes repercusiones relacionadas no sólo con el 
hecho de que la propuesta formativa sea innovadora y disruptiva, 
sino que para garantizar la implementación efectiva de las pro-
puestas se deben considerar un conjunto de elementos que las ins-
tituciones de educación superior deben asegurar, sobre la base de 
criterios de calidad .

12 Orlanda Jaramillo, “Pertinencia del perfil de los profesionales de la infor-
mación con las demandas del mercado laboral” .
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Análisis comparativo de archivos clínicos:  
un estudio de casos en La Paz-Bolivia

Jenny ramos mendoza

Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

INTRODUCCIÓN

El archivo clínico, como lo mencionan Mingo y Sánchez,1 es 
una unidad que se encarga del préstamo, archivado y custo-
dia de la historia clínica para su utilización por el personal 

autorizado . Asimismo, podemos afirmar que este espacio se en-
carga de garantizar la integridad física y técnica de la documenta-
ción clínica para brindar un servicio fidedigno y único al paciente .

Por otro lado, su importancia radica en su organización do-
cumental, es decir, que este espacio de resguardo debe estar to-
talmente organizado con la finalidad de garantizar el flujo y la 
disposición de la información en forma ágil y oportuna, lo cual 
simplifica trámites, para de esta manera evitar la acumulación in-
necesaria de información de las historias clínicas y la dificultad de 
búsqueda de los expedientes clínicos . 

De manera que este trabajo está enfocado en el análisis com-
parativo de los archivos clínicos de los establecimientos de salud 
“Hospital de Clínicas y Hospital Obrero”, que se encuentran en 
la ciudad de La Paz y que son considerados instituciones de sa-
lud con un tercer nivel de atención . Las problemáticas que se ha 
identificado en los archivos de estos establecimientos de salud se 
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encuentran relacionadas con dificultades y necesidades sobre la 
infraestructura para el resguardo documental, la falta de normas 
archivísticas, el personal, la falta de aplicación de procesos archi-
vísticos para el manejo documental, la falta de medidas preventi-
vas, etc ., lo cual conduce a un servicio ineficiente para el usuario . 

Con respecto a la metodología, se aplicó un método cualitativo 
con el fin de realizar un análisis subjetivo de la información reco-
lectada por medio de las técnicas de la entrevista y la observación 
directa, además, se hizo la combinación de los tipos de investiga-
ción analítica y descriptiva, esto con el propósito de describir el 
aspecto situacional en que se encuentran los archivos estudiados 
y posteriormente analizar las necesidades que presentan .

DESARROLLO O DISCUSIÓN 

Para la realización del análisis e interpretación de datos se toma-
ron en cuenta aspectos estudiados en los dos archivos de los es-
tablecimientos de salud, como son infraestructura, personal de 
archivo, tratamiento y conservación documentales . 

Cuadro 1. Infraestructura

Análisis comparativo de la infraestructura

  Archivo del hospital de 
clínicas universitario

Archivo del hospital obrero 
n°1

Infraestructura No es adecuada No es adecuada
Nivel de ubicacíón del 
archivo

Planta baja
20 metros x 8 metros

Primer piso
15 metros x 12 metros

Iluminación natural Por medio de trece ventanas Cuenta con seis ventanas
Iluminación artificial 16 focos fluorescentes, encen-

didos por 10 hrs.
18 focos fluorescentes, 
encendidos por 12 hrs

Ventilación natural Ingresa por las puertas, 
ventanas

Ingresa por las puertas, 
ventanas

Ventilación artificial No No

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los archivos  
del Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero N°1
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En el cuadro 1 se observa que la infraestructura en ambos ar-
chivos de los dos establecimientos de salud no cumple con las 
condiciones de edificación, almacenamiento y medidas de seguri-
dad que garanticen el resguardo de los expedientes clínicos .

Además el nivel de ubicación de ambos archivos no se encuen-
tran en un espacio recomendable para el resguardo de la docu-
mentación clínica, debido a que el Archivo del Hospital de Clínicas 
Universitario se encuentra en la planta baja del establecimiento de 
salud, que limita con una de las principales avenidas de la zona de 
Miraflores de la Ciudad de La Paz y las ventanas del archivo, que 
están ubicadas sobre la avenida Saavedra, permiten el ingreso de 
la contaminación vehicular de los automóviles que transitan por 
este espacio, por lo que va causando deterioros en los expedientes 
clínicos resguardados . 

Además, el espacio en metros cuadrados es de 20 metros x 8 
metros, lo cual resulta ser un espacio no adecuado para el almace-
namiento de 379 .442 expedientes clínicos . Por otro lado, el archi-
vo del establecimiento de salud del Hospital Obrero se encuentra 
en el primer piso de la edificación del hospital, el cual también 
resulta ser un espacio inadecuado para el almacenamiento de la 
documentación; se encuentran expedientes desde los años 1990 y 
por problemas de presupuesto y de las autoridades no se han des-
tinado otros espacios para las instalaciones del archivo .

Con respecto a la iluminación natural en ambos archivos, de 
los dos establecimientos de salud se ha podido observar que los 
depósitos se encuentran expuestos a los rayos solares, las instala-
ciones del Archivo del Hospital de Clínicas Universitario cuentan 
con 13 ventanas y el Archivo del Hospital Obrero con 7 venta-
nas, de manera que los expedientes clínicos están en constante 
exposición a la luz solar directa y la ultravioleta e infrarrojo de 
estos rayos solares que rompen las cadenas moleculares de las fi-
bras de celulosa, provocando deterioros y daños en los fondos 
documentales .

Asimismo, la iluminación artificial en los dos archivos del Hospi-
tal de Clínicas Universitario y el Hospital Obrero N° 1 se encuentra 
instalada con focos fluorescentes, los cuales no son recomendados 
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para el archivo, porque esta iluminación presenta una equivalen-
cia de intensidad de iluminación que es de 200 lux y están en-
cendidas por alrededor de 10 a 12 horas y lo recomendable es la 
incorporación de focos de 50 lux de baja intensidad para evitar el 
calor . Además, El Repositorio Normativo del Archivo General de 
Colombia 2 menciona que la radiación visible lumínica debe ser 
menor a los 100 lux y que debe contener filtros ultravioletas .

La ventilación natural ingresa al archivo por medio de las puer-
tas y ventanas, de manera que se va acumulando una cantidad de 
polvo en los expedientes clínicos, lo cual es imposible evitar pues-
to que estos depósitos se encuentran rodeados de ventanas por 
todo el archivo . Asimismo, en ambos archivos de los dos estable-
cimientos de salud no existen ventiladores artificiales que eviten 
la contaminación atmosférica . 

Cuadro 2. Personal de archivo

Análisis comparativo del personal de archivo

  Hospital de Clínicas 
Universitario

Hospital Obrero N°1

Personal interino como 
encargado del archivo

Técnico Superior en Esta-
dísticas 

Ingeniera de sistemas 

Funciones que desempeña 
el encargado de archivo

Verificación de salidas de los 
expedientes clínicos, 
búsqueda y seguimiento de 
los expedientes clínicos 

Manejo de base de datos,
administración del archivo,
jefatura

Capacitaciones que ofrece 
el archivo al personal
sobre el tratamiento docu-
mental 

No No

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los archivos  

del Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero N°1

En el cuadro 2 se observa que los encargados del archivo en am-
bos archivos de los establecimientos de salud pertenecen a pro-
fesiones ajenas a la administración de archivos . En el Archivo del 
Hospital de Clínicas Universitario el encargado es un profesional 
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Técnico Superior en Estadísticas y en el Archivo del Hospital Obre-
ro N° 1 el archivo se encuentra a cargo de una ingeniera de siste-
mas, por lo que se afirma que estos profesionales no tienen una 
formación archivística y las funciones que desempeñan están en-
focadas en tareas de control físico e informático del expediente 
clínico . En este sentido la autora Alicia Casas de Barrán1 afirma 
que el principal recurso para el buen funcionamiento de un ser-
vicio archivístico es su personal, asimismo indica que no es sufi-
ciente tener recursos económicos, tecnológicos y aún normativos 
si los recursos humanos con que se cuenta no tienen formación 
archivística . Es por ello que el trabajo en archivos debe ser desa-
rrollado por un profesional en archivística .

Con respecto a las capacitaciones al personal, en ambos archi-
vos éstas no se llevan a cabo; estas actividades son de gran im-
portancia para desarrollar acciones tendientes a la preparación y 
actualización del personal con respecto a la administración y la 
organización documental . 

Cuadro 3. Tratamiento documental

Análisis comparativo del tratamiento documental

Identificación 
Fondo productor

Archivo del Hospital de 
Clínicas Universitario

Archivo del Hospital Obrero 
N°1

Subfondo 37 especialidades 27 especialidades 
Series documentales Expedientes clínicos Expedientes clínicos creados 

por la misma institución, 
expedientes clínicos que 
provienen de las transferen-
cias de los policlínicos (Cajas 
de salud)

1 Alicia Casas de Barran, Nuestra Palabra; textos archivísticos panamerica-
nos: Personal de Archivos, formación profesional integral .
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Organización
Clasificación 

Método convencional, códi-
gos numéricos correlativos 

Expedientes clínicos:  por 
especialidad,
emergencias, consulta exter-
na y transferencias

Ordenación Método alfanumérico, 
Fecha de nacimiento y los 
iniciales de los apellidos y el 
nombre del paciente

Ordenación interna La ordenación interna se 
realiza   en base a criterios 
propios de la institución 

La ordenación interna se 
realiza en base a criterios 
propios de la institución

Descripción instrumentos 
de consulta

Registro de control de prés-
tamos y devoluciones,
Registro de consulta en la 
base de datos sice

Registro de control de 
préstamo,
Registro de consulta en la 
base de datos siis

Valoración NO NO
Acceso a la información Servicio de consulta, présta-

mo, reprografía 
Consulta, préstamo, repro-
grafía y fedatario

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los archivos  
del Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero N°1

En el cuadro 3 sobre el tratamiento documental del proceso de 
identificación se observa: 

Fondos productores: Los dos establecimientos de salud, Hos-
pital de Clínicas Universitario y el Hospital Obrero N°1, perte-
necen a un tercer nivel de atención, es decir son hospitales que 
atienden problemas de salud que requieren un mayor conocimien-
to o tecnología específica . La diferencia entre estos establecimien-
tos de salud es que el Hospital de Clínicas Universitario brinda 
atención médica a la población de bajos recursos, aquellos que no 
cuentan con un seguro de salud, sin embargo el Hospital Obrero 
N°1 ofrece la atención médica a los asegurados del sector público 
y a su vez pertenece a la Caja Nacional de Salud . 

Subfondos: Las especialidades médicas que ofrecen para la 
asistencia médica, en el caso del Hospital de Clínicas Universita-
rio, son 37 y del Hospital Obrero N°1 las especialidades para el 
servicio de asistencia médica son 27 .
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Series documentales: Las series documentales que se iden-
tificaron en el Archivo del Hospital de Clínicas Universitario son 
expedientes clínicos creados por la misma institución y en el Ar-
chivo del Hospital Obrero son expedientes clínicos creados por la 
misma institución y otros expedientes clínicos que provienen de 
las transferencias de otros policlínicos que se encuentran relacio-
nadas con este establecimiento de salud . El proceso de identifica-
ción de las series documentales, para Aguilera, M .,2 es el principio 
de jerarquización de las funciones y actividades en categorías, que 
parten de los conceptos más genéricos hasta los más concretos y 
sustentan la estructura del fondo .

Por lo tanto, este proceso de identificación es la operación pre-
via a la clasificación que conduce al conocimiento del estableci-
miento de salud y las áreas de salud del hospital que producen 
documentos . En el caso de los archivos de los dos establecimien-
tos de salud, la identificación está reflejada de la siguiente manera . 
Fondo: el establecimiento de Salud; Subfondo: las especialidades o 
áreas de los dos hospitales; Series documentales: los expedientes 
clínicos y las historias clínicas . 

Con respecto al proceso de la organización documental, como 
Cruz Mundet3 afirma, organizar el fondo documental de un archi-
vo consiste en dotarlo de una estructura que reproduzca el proce-
so mediante el cual los documentos han sido creados . De manera 
que en el Archivo del Hospital de Clínicas Universitario el proceso 
de la organización documental clínica con respecto a la clasifica-
ción y la ordenación lo realizan aplicando el método convencional, 
el cual se caracteriza por la asignación de un código numérico a 
cada paciente, por lo que cada expediente clínico personal per-
manece con esta numeración como un código de identificación . 
Sin embargo, en el Archivo del Hospital Obrero la clasificación 
se realiza tomando en cuenta la procedencia de los expedien-
tes clínicos, es decir: expedientes clínicos por especialidad, expe-
dientes clínicos que provienen de las atenciones de emergencia, 

2 Ramón Aguilera, “Identificación de las series documentales” .
3 José Ramón Cruz, Manual de archivística .
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expedientes clínicos de consulta externa y expedientes clínicos de 
transferencias y se encuentran clasificados de esta manera . La or-
denación externa de los expedientes clínicos se realiza aplicando 
el método alfanumérico, el cual consiste en la asignación numéri-
ca de la fecha de nacimiento y los apellidos del paciente .

 Además, la ordenación interna del expediente clínico en am-
bos archivos de los dos establecimientos de salud se realiza bajo 
criterios propios, puesto que en Bolivia contamos con directrices 
de la Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico,4 un 
instrumento, que fue elaborado por el Ministerio de Salud el año 
2008, determina que el expediente clínico debe estar ordenado en 
siete secciones donde deben estar ordenadas todas las evolucio-
nes médicas:

 • En la primera sección: Documentos básicos . 
 • Segunda sección: Informes de los exámenes complemen-

tarios al diagnóstico como de laboratorio, endoscopia, eco-
grafías e imagenológicos .

 • Tercera sección: Las notas de evolución e interconsul-
tas, informes, certificados médicos, resultados de juntas 
médicas .

 • Cuarta sección: Protocolos de procedimientos como los 
protocolos quirúrgicos, protocolos anestesiológicos, copias 
de informes médicos, documentos de transferencia a otros 
establecimientos de salud .

 • Quinta sección: Hojas de indicaciones médicas, hojas de 
tratamiento .

 • Sexta sección: Documentación que corresponde al trata-
miento de enfermería como notas de reporte, notas de re-
gistro de medicamento y tratamientos cumplidos .

 • Séptima sección: Documentos como: administrativos 
de egreso, protocolo de autopsia, copia de certificado de 
defunción .

4 Bolivia . Ministerio de Salud y Deportes, “Norma técnica para el manejo del 
expediente clínico” .



Análisis comparativo...

91

En la actualidad estos establecimientos de salud no aplican esta 
directriz para el ordenamiento de las evoluciones médicas y su ex-
pediente clínico tiene de cuatro a cinco secciones . Vale mencio-
nar también que en estos dos archivos de los establecimientos de 
salud, el Hospital de Clínicas Universitario y el archivo del Hospi-
tal Obrero N°1, el personal no tiene el conocimiento en cuanto al 
proceso de identificación que se realiza aplicando el tratamiento 
archivístico y los términos que se emplean para describir este pro-
ceso como fondo documental, subfondo documental y series do-
cumentales, etcétera .

La identificación es un proceso relevante en el tratamiento ar-
chivístico . Por ejemplo, La Torre Merino (2000) menciona que la 
identificación es la primera fase del tratamiento archivístico, que 
consiste en la investigación del sujeto productor y del tipo docu-
mental . Además, el objetivo está enfocado en el conocimiento ex-
haustivo de la institución que produce el documento . También 
indica que el resultado de esta fase es la organización del fondo, 
determinando la clasificación y la ordenación de las series docu-
mentales, para posteriormente realizar la valoración y descripción . 

En cuanto a los instrumentos de descripción en ambos archivos 
de los dos establecimientos de salud, Hospital de Clínicas Universi-
tario y Hospital Obrero N°1 cuentan con un registro de control de 
préstamos y devoluciones y un registro de consulta en la base de 
datos en el sistema informático . El Archivo del Hospital de Clínicas 
Universitario registra la información de pacientes, quienes solicitan 
la asistencia médica en una base de datos llamado sice (Sistema de 
Información Clínico Estadístico) cuyo objetivo principal es integrar 
en un solo lugar todos los registros médicos del establecimiento de 
salud Hospital de Clínicas Universitario (Ministerio de Salud, 2015) . 
Por otro lado, el Archivo Clínico del Hospital Obrero N°1 cuenta 
con un registro de consulta en la base de datos siis (Sistema in-
tegrado de información en salud), este sistema permite gestionar 
y administrar las prestaciones de salud que ofrecen los estableci-
mientos de salud que pertenecen a la Red de Salud del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz . El proceso de valoración, a decir 
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de Simón Cuba,5 es la fase de tratamiento archivístico que consis-
te en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de 
las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso 
y conservación o eliminación total o parcial . En el caso de los ar-
chivos de estos establecimientos de salud, no se realiza la identifi-
cación, valoración, selección y disposición final de los expedientes 
clínicos, es decir, no se aplica el proceso de valoración, es por eso 
que en los archivos de estos establecimientos se va generando el 
problema de espacio y además que en Bolivia no existe una ley 
que determine la eliminación documental .

Respecto al acceso a la información, tanto en el Archivo del 
Hospital de Clínicas Universitario como en el Archivo del Hospi-
tal Obrero, se ofrece el servicio de consulta, préstamo, reprogra-
fía y fedatario a los usuarios internos, en algunos casos a usuarios 
externos . 

Como se puede ver en el cuadro 4, los dos archivos de los esta-
blecimientos de salud Hospital de Clínicas Universitario y Hospital 
Obrero N° 1 no cuentan con un plan de medidas de prevención 
de desastres, que les permita actuar y prevenir ante una posible 
emergencia .

Asimismo, no cuentan con detectores de incendio para identifi-
car un posible riesgo de incendio, además no existen en los depó-
sitos de resguardo de documentación clínica extintores de polvo 
que les permitan prevenir incendios .

No cuentan con un plan de evacuación ante una posible emer-
gencia o incendio del archivo . Es necesario contar con un plan 
escrito, así como conjunto de acciones para estar preparados y ac-
tuar ante una emergencia .

5 Simón Cuba, Manual de Gestión documental y administración de Archivos I,
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Cuadro 4. Medidas de prevención de desastres y mantenimiento

Análisis comparativo de las medidas de prevención de desastres y mantenimiento

Hospital de Clínicas 
Universitario

Hospital Obrero N°1

Plan de prevención de 
desastres

No No

Detectores de incendios No No

Extintores de polvo para 
archivo

No No

Planes de evacuación No No

Señalización No No

Control de insectos No Sólo fumigación

Control de roedores No Sólo fumigación

Mantenimiento y 
limpieza a los documentos 
y estantería

No No

Limpieza del piso Si Si

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los archivos  
del Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero N°1. 

Las áreas del archivo y los espacios de los archivos activo/pasivo 
no cuentan con una señalética que les permita identificar sobre la 
documentación clínica que se encuentran en estos espacios . 

En el Archivo del Hospital de Clínicas Universitario no se rea-
liza el control de insectos y roedores, sin embargo, en el Archivo 
del Hospital Obrero se procede a la fumigación para evitar la apa-
rición de algún agente biológico .

En cuanto al mantenimiento y limpieza a los documentos, no 
se aplica el procedimiento de limpieza a los expedientes clínicos 
ni limpieza a la estantería en ninguno de los dos archivos mencio-
nados; estas acciones son necesarias para la conservación preven-
tiva y conservación documental . Solamente se realiza la limpieza 
de piso en los dos archivos .
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Según el Instructivo de Limpieza de Archivos del Archivo Ge-
neral de la Nación de Colombia,6 el mantenimiento y la limpieza 
consiste en preservar el espacio de resguardo tomando acciones 
de limpieza para todas las instalaciones del archivo, como la lim-
pieza a la estantería, además, la limpieza a los expedientes clíni-
cos como el retiro de elementos metálicos, como ganchos, grapas, 
clips, etcétera, que generan deterioro en la documentación clínica . 

Cuadro 5. Información del archivo

Análisis comparativo de la información del archivo

Hospital de Clínicas 
Universitario

Hospital Obrero N°1

Normativas para el manejo 
documental clínico

Norma Técnica para el Mane-
jo del Expediente Clínico del 
Ministerio de Salud

Norma Técnica para el Mane-
jo del Expediente Clínico del 
Ministerio de Salud

Tipos de archivo de acuer-
do al ciclo vital 

Activo, pasivo Activo, pasivo  

Número de expedientes 
clínicos 

379 442 expedientes clínicos 
creados desde los años 2010 
hasta 2022

750 000 expedientes clínicos, 
desde los años 1990 hasta 
2022

Instalación física de los do-
cumentos en las unidades 
de conservación 

Carpetillas,
Legajos,
Sobres

Sobres,
Legajos,
En la estantería

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los archivos  
del Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero N°1.

En el cuadro 5 Se observa que tanto el Archivo del Hospital de 
Clínicas Universitario como el Archivo del Hospital Obrero N°1 
desarrollan el trabajo del manejo documental con base a la Nor-
ma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico del Ministe-
rio de Salud, no obstante, se ha podido observar que el trabajo 
del manejo documental es desarrollado bajo criterios propios en 
ambos establecimientos de salud . Además, al hacer una revisión 

6 Colombia . Archivo General de la Nación de Colombia, “Instructivo de Lim-
pieza de Archivos” .
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de los artículos de la Norma Técnica para el manejo documen-
tal (2008), con respecto al trabajo documental, se ha identificado 
que son muy pocos los artículos que indican cómo realizar el tra-
bajo documental en el archivo . En este sentido se presentan los 
siguientes:

En el capítulo VII, “Archivo y manejo administrativo del Expe-
diente Clínico”, en el artículo 30 del Archivo del expediente clí-
nico indica que cada establecimiento clínico debe custodiar los 
expedientes clínicos en una Unidad de Archivo y Estadísticas divi-
dida en dos grandes secciones: activo y pasivo .

En el Artículo 31, “Conservación del expediente clínico”, el con-
tenedor para la conservación y archivo del expediente clínico, ya 
sea durante la internación o para su mantenimiento indefinido en 
la Unidad de Archivo y Estadísticas, debe ser de material imper-
meable, opaco, impenetrable a rayos solares, con cierre hermético 
que evite la caída o pérdida de documentos, con un recuadro ex-
terior que permita consignar los datos más importantes para fines 
de ordenamiento y clasificación y de un tamaño grande para con-
tener toda la información, incluyendo placas radiográficas o tomo-
grafías de formato mayor .

Solamente en estos dos artículos de la Norma Técnica para el 
Manejo Documental se observa que existen directrices relaciona-
das al archivo y a la conservación del expediente clínico . De ma-
nera que se observa la inexistencia de otras disposiciones para el 
tratamiento documental, basado en procesos archivísticos . 

Con respecto a los tipos de archivo de acuerdo al ciclo vital 
con las que cuentan estos establecimientos de salud Hospital de 
Clínicas Universitario y Hospital Obrero N°1, se observa que en 
los depósitos de ambos archivos se encuentran los espacios para 
el archivo activo y el archivo pasivo, sin embargo, se ha podido 
identificar que no cuentan con un archivo histórico, un espacio 
para expedientes clínicos de carácter histórico e investigativo . En 
el caso del Hospital de Clínicas Universitario, sería una gran ini-
ciativa contar con esta sección destinada para el archivo histórico, 
con el fin de fomentar la investigación científica para los estu-
diantes de medicina de la usa, puesto que el Hospital de Clínicas 
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Universitario y la Facultad de Medicina de la usa forman parte de 
un convenio institucional . De este modo, los estudiantes comen-
zarían a realizar investigaciones y trabajos para la producción in-
telectual y científica .

La cantidad de expedientes clínicos que se resguardan en los 
archivos de los dos establecimientos de salud mencionados son: 
los expedientes clínicos que se encuentran bajo el custodio del Ar-
chivo del Hospital de Clínicas Universitario, que alcanzan un nú-
mero de 379 442 y fueron creados desde los años 2010 hasta la 
actualidad; y 750 000 expedientes clínicos que resguarda el Archi-
vo del Hospital Obrero N°1, desde los años 1990 hasta la actuali-
dad . Son muchos los expedientes que se resguardan desde años 
anteriores, esto se debe a que en Bolivia no existe una ley que de-
termine la eliminación documental . 

Con respecto a la instalación física de los expedientes clínicos 
en las unidades de conservación, en el Archivo del Hospital de 
Clínicas Universitario los expedientes clínicos se encuentran en 
carpetillas, legajos y sobres, en cambio en el Archivo del Hospital 
Obrero N°1 los expedientes clínicos se encuentran en sobres y le-
gajos en la estantería . 

CONCLUSIONES

En los archivos de los establecimientos de salud de tercer nivel en 
La Paz se puede observar que la infraestructura no es adecuada 
para el resguardo de la documentación clínica, debido que estos 
espacios son instalaciones improvisadas, además no cumplen con 
las condiciones de edificación, almacenamiento y medidas de se-
guridad que garanticen el resguardo de los expedientes clínicos .

El manejo documental en los dos archivos de los establecimien-
tos de salud, Hospital de Clínicas Universitario y Hospital Obrero 
N°1, es desarrollado bajo criterios propios de la institución, sin la 
aplicación de un sistema de procesos archivísticos, es decir que es 
realizado de una manera empírica y por ende el acceso de la in-
formación no es inmediato .
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Asimismo, cuentan con personal inadecuado, ya que los encar-
gados de archivos son profesionales con otras formaciones que no 
están relacionadas a la archivística, y es por ello que el trabajo que 
desempeñan no es el óptimo, debido a la falta de conocimientos 
sobre la administración y la organización documental .

Hace falta de capacitación al personal; los encargados de archi-
vo, al no ser profesionales con una formación especializada en ar-
chivos, no desarrollan temáticas para poder brindar la capacitación 
adecuada al personal del archivo; es de gran importancia llevar a 
cabo acciones para la preparación y actualización del personal con 
respecto a la administración y la organización documental .

Hacen falta políticas y normas para la administración y organi-
zación documental, pues ambos archivos de los establecimientos 
de salud no cuentan con manuales ni reglamentos internos para 
desarrollar la organización documental .

Propuestas

Incorporar en los archivos clínicos a profesionales del área de ar-
chivística, porque son el principal recurso para el buen funcio-
namiento del archivo, y cuentan con conocimientos en gestión 
documental archivística .

Realizar capacitaciones al personal para alcanzar un desempe-
ño eficiente en las funciones que se desarrollan en el archivo, y 
lograr buenos resultados con respecto a la organización documen-
tal, por lo que las temáticas que deberían tomarse en cuenta en 
dichas capacitaciones son relacionadas al tratamiento archivístico, 
gestión documental, legislación archivística, etc .

Implementar manuales y reglamentos para la administración y 
organización documental, para que estos puedan establecer linea-
mientos y directrices en la gestión documental archivística .

Establecer acuerdos con las autoridades del establecimiento de 
salud para realizar el proceso de valoración con el fin de reducir el 
problema de espacio que presentan los archivos, es decir, realizar 
acuerdos internos que involucren a autoridades del establecimien-
to de salud como autoridades del Ministerio de Salud .
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Implementar medidas preventivas que les permitan controlar y 
enfrentar los riesgos que se presentan en el archivo y, de esta ma-
nera, mantener la integridad física de los soportes de la documen-
tación clínica .
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INTRODUCCIÓN

El presente texto corresponde a la ponencia presentada en el 
Seminario de Investigación Archivística, Memoria y Socie-
dad, “Contexto y prospectiva del quehacer y del desarrollo 

archivístico”, dentro del eje temático titulado Desarrollo e innova-
ción en la gestión documental . El evento académico fue llevado a 
cabo entre el 29 al 31 del mes de agosto de 2022, bajo la modali-
dad virtual .

El trabajo se inscribe en la línea de investigación Internaliza-
ción del Modelo de Gestión Documental promovido por la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (mgd_rta) y las Guías 
técnico-metodológicas de gestión documental de la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública (uaip), en los sujetos obligados de 
la Ley 18.220, de 20/12/2007 . Su desarrollo está a cargo del grupo 
de investigación autoidentificado en la Comisión Sectorial de In-
vestigación Científica de la Universidad de la República, Políticas 
de Información, Gestión Documental, Transparencia y Acceso a 
la Información en Uruguay . El texto se centra en el Índice Nacio-
nal de Transparencia y Acceso a la Información (intai) llevado a 
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cabo por la Unidad de Acceso a la Información Pública (uaiP) de 
Uruguay, en el marco del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto para los años 2018-2020 .

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo principal propuesto en esta in-
vestigación, dirigido a demostrar la vinculación estrecha que pre-
senta la legislación archivística y de gestión documental con el 
derecho de acceso a la información pública, visualizada por me-
dio del intai 2019-2020, se analizan, de manera comparativa, sus 
resultados a la luz de la existencia del Sistema Nacional de Archi-
vos, al tiempo que se interpreta su impacto en tanto insumo para 
la generación de las políticas públicas archivísticas en Uruguay . 

El abordaje metodológico aplicado corresponde al tipo mixto, 
puesto que la naturaleza compleja de la información objeto de es-
tudio requiere de una interpretación tanto de índole documental 
como de campo . En ese sentido, presenta un fuerte componen-
te exploratorio y descriptivo, devenido del análisis de fuentes de 
información y datos estadísticos extraídos de las dimensiones de 
transparencia activa, pasiva e institucional . Al mismo tiempo, la 
investigación es de tipo no experimental y, por el uso del tiempo, 
es de corte transversal .

GESTIÓN DOCUMENTAL EN VINCULACIÓN CON EL DERECHO  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY

En el Uruguay del siglo xxi se vienen desarrollando acciones nor-
mativas que posibilitan la vida en una sociedad interconectada 
y terciada por las tecnologías de la información y comunicación . 
Con un fuerte componente en el gobierno digital, se han potencia-
do las relaciones entre ciudadanos y el Estado, entre este último 
y los privados, así como las transacciones internas de los organis-
mos públicos que lo conforman, al tiempo que se economiza en 
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burocracia y tiempos en las actividades y trámites de la adminis-
tración . Fundamentalmente, hay una emergente reducción de las 
asimetrías y brechas entre los distintos sectores de la sociedad .

Entre las apuestas que dan cuenta de los significativos avances 
del país en el marco del Gobierno Abierto, con más de diez años 
de promulgada su ley de Derecho de acceso a la información pú-
blica, nº 18 381 del 17 octubre de 2008, se encuentran el desa-
rrollo de acciones para el fortalecimiento en el pleno derecho de 
acceso a la información y transparencia pública nacional, así como 
en la lucha contra la corrupción .

Con tal alcance, el país continúa rankeando como líder en la 
región según se verifica en Índice de Percepción de la Corrupción 
del año 2021 .

En 2017 Uruguay lideró el ranking en la región, en 2018 también 
lo hizo con un total de 70 puntos, en 2019 aumentó un punto, du-
rante el 2020 se mantuvo y en 2021 aumentó dos puntos .
El buen posicionamiento de Uruguay en el ranking obedece, en 
gran medida, al desarrollo de políticas sostenidas de promoción 
de la cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pú-
blica en el país .1

Para ello, fue creada la Unidad de Acceso a la Información Pública 
(uaiP), en tanto órgano desconcentrado de la Agencia para el De-
sarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (agesic), con autonomía técnica, 
y conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la anterior ley . 

Ese contexto situacional se complementa con una nueva forma 
de entender la relación entre los ciudadanos y la administración, 
que se ha manifestado en el mundo con fuerza en los últimos años 
y en donde los conceptos de eficacia, eficiencia y transparencia 
están estrechamente relacionados con el concepto de Gobierno  

1 Uruguay . Unidad de Acceso a la Información Pública, “Uruguay continúa 
siendo líder en la región en materia de transparencia” .
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Abierto, entendido éste, como una forma de gobernar y llevar 
adelante la gestión pública basada en los pilares de transparencia .2

Como requisito para el mejor desarrollo de políticas que el Go-
bierno Abierto obliga, entre otros beneficios, es necesario trabajar 
de forma eficaz y eficiente el capital informacional en poder del 
Estado y de esa forma, ofrecerlo de manera proactiva a las perso-
nas . Luego, ellas podrán usar esa información o no, disponer de 
ella de forma libre; pero el cambio positivo, la evolución real, se 
logra si esa información es información de calidad, si es posible 
recuperar, usar y controlar la producción de toda la información 
que el Estado genera . Eso se logra utilizando la gestión docu-
mental, los principios y la metodología archivística . Si únicamente 
usamos los principios de Gobierno Abierto como un aspecto me-
diático o cultural del deber ser de la transparencia, desconociendo 
las soluciones que desde allí aportan a una mejor gestión interna, 
entonces tendremos soluciones parciales a un abordaje que debe-
ría ser más integral .

Más adelante, Villar3 señala que el Gobierno Abierto tiene co-
mo uno de sus pilares fundamentales la transparencia . La transpa-
rencia considerada en sus tres aspectos: el primer lugar, el derecho 
de las personas de acceder a la información que se encuentra en 
poder del Estado (transparencia pasiva) . Luego, la obligación de 
los gobiernos de poner a disposición de las personas, de forma 
proactiva, oportuna, completa, accesible, veraz y sencilla, aquella 
información que recoge de las actividades realizadas por la admi-
nistración, la forma de uso de los recursos, así como los resulta-
dos obtenidos (transparencia activa) . Finalmente, la liberación de 
información sobre temas específicos en poder del Estado, en for-
matos abiertos, como una manera de contribuir al logro de obje-
tivos institucionales y fortalecer el proceso de toma de decisiones 
(transparencia focalizada) .4 

2 Alejandra Villar, “Acceso a la información pública y gestión documental: la 
experiencia uruguaya” .

3 Alejandra Villar, “Acceso a la información pública”, 7 .
4 Alejandra Villar, “Acceso a la información pública”, 7 .
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En todos esos aspectos relacionados con la transparencia, obvia-
mente, la gestión documental juega un papel sustantivo . Organi-
zar, recuperar, conservar y disponer finalmente de la información, 
además de ser procesos fundamentales de la gestión de documen-
tos, todos ellos contribuyen al mejor ejercicio del derecho de acce-
so a la información pública y redunda en beneficios no sólo para 
los organismos del Estado, sino para las personas que ejercen su 
derecho .

ANTECEDENTES DEL ÍNDICE NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (intai)

El intai se enmarca en las acciones que el país viene desplegando 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 16 de 
“promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” .5 

El índice tiene tres dimensiones con diferente ponderación so-
bre un total de 100%, como se puede apreciar en la figura1: trans-
parencia activa (35%), transparencia pasiva (40%) y dimensión 
institucional (25%) . Interesa destacar el contenido de este último 
punto, pues es en el que se aborda el tema de la gestión documen-
tal en su relación con el acceso a la información pública .6 Esta di-
mensión institucional “evalúa los instrumentos y procedimientos 
internos con los que cuenta cada organismo para producir, publi-
car y difundir información, a fin de generar visibilidad de sus ac-
tividades y gestión, logrando así mayor conocimiento, contacto y 
acercamiento con el ciudadano” .7

5 Uruguay . Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento, “Plan de Acción nacional de Gobierno Abierto 
2018-2020” .

6 Uruguay . Unidad de Acceso a la Información Pública, “Cuestionario web 
intai” .

7 Uruguay . Unidad de Acceso a la Información Pública, “Metodología del Ín-
dice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información” .
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Figura 1. Modelo de medición: dimensiones del intai

Fuente: Uruguay. Mirador de Gobierno Abierto, 2021.

Si bien hay consenso en ponderar los pesos de las diferentes di-
mensiones del Índice considerando el orden transparencia pasi-
va, activa e institucional, se considera importante destacar en la 
dimensión institucional los procesos de gestión documental y ad-
ministración de archivos abordados en todos los soportes, analó-
gicos y digitales .

En esa dimensión en particular, del 25% del peso total asigna-
do, se otorgó el 45% a los temas de Gestión Documental y Archivo; 
y dentro de ese porcentaje, se dio más valor a aquellas preguntas 
que recogen obligaciones preceptivas para los sujetos obligados, 
según lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, tal 
como se aprecia en la tabla 1:



Índice Nacional...

107

Tabla 1. Cuadro de Distribución del porcentaje en la Dimensión Institucional 

Institucional (25%)

Gestión Documental 
y Archivo

(45%)

Instrumentos y pro-
cedimientos internos

(30%)

Datos Abiertos
(15%)

Capacitación
(10%)

GDA 1 a 9: Pregun-
tas Ley 18.220 y su 
decreto reglamenta-
rio No. 355/012 del 
31/10/012
(15 % preguntas 1.2, 
1.8 y 1.9
cada una, restantes
preguntas, 9,17% 
cada una)

1:  Instrumentos y 
procedimientos 
con los que 
cuenta el organis-
mo para producir 
información (50%)

2.  Instrumentos y 
procedimientos 
internos con los 
que cuenta el 
organismo para 
publicar y difundir 
información (50%)

DA1: Disposición de 
información general o 
estadística en forma-
tos reutilizables en el 
sitio web (40%)
DA2: Disposición de 
información específi-
ca de transparencia 
activa en formatos 
reutilizables en el sitio 
web (60%)

C1: Capacitación 
a funcionarios en 
Participación,
Transparencia, y  
acceso a la informa-
ción (100%)

Fuente de Información: Cuestionario Referentes 2020

 

Fuente: Marco metodológico UAIP, 2019.

Este índice se aplicó de manera piloto en el año 2019, en una 
muestra de veinticinco organismos públicos, sujetos obligados de 
la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, pertene-
cientes a todos los niveles administrativos de gobierno .

RESULTADOS DEL INTAI 2019 

Dentro de resultados del piloto desarrollado en el año 2019, se 
destaca un mejor cumplimiento las áreas de transparencia activa 
y pasiva, en las que la uaiP viene trabajando desde hace mucho 
tiempo y realizando fiscalizaciones frecuentes, frente a la dimen-
sión institucional, en la que por primera vez se incorporan as-
pectos relacionados con la gestión de documentos y archivos . En 
el informe producido por la uaiP, se indica que la subdimensión  



Contexto y prospectiva...

108

“Gestión Documental y Archivo” es la “más rezagada del estudio, 
y con resultados dispares en cada uno de los aspectos evaluados” .8

Figura 2. Representaciones gráficas del promedio por dimensiones  

Fuente: Uruguay. Mirador de Gobierno Abierto, 2021.

De los resultados, surge que el 76% de los sujetos obligados de es-
te piloto cuenta un fondo documental y un espacio digital acondi-
cionado para el funcionamiento de los archivos digitales .9 

Por otra parte, la provisión de espacios físicos preparados para 
el funcionamiento de los archivos está presente en el 72% de los 
sujetos obligados, al igual que la existencia de sistemas de seguri-
dad de los documentos en soporte digital .10

Sin embargo, el grado de cumplimiento baja sustantivamente 
en lo referente a la posesión de sistemas de seguridad de los do-
cumentos en soporte físico (analógico, papel), con únicamente un 
48% de cumplimiento entre los sujetos obligados y solamente un 
40% en la normalización de los procesos de reproducción de los  

8 Uruguay . Unidad de Acceso a la Información Pública, “Metodología” .
9 Alejandra Villar, “Acceso a la información pública”, 16 .
10 Ibidem .
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documentos y de constitución de las comisiones de evaluación do-
cumental institucional .11

Y estos porcentajes bajan aún más al momento de dar cumpli-
miento a la obligación de profesionalización de los servicios, úni-
camente cumplido por el 32% de los sujetos obligados, al igual que 
el deber de identificación de series documentales y de elaboración 
de las tablas de plazo precaucional de documentos, que también 
es acatado por el 32% de los organismos .12 

Es importante destacar que, en Uruguay, la profesionalización 
de los servicios de archivos y unidades de gestión documental de 
las instituciones obligadas por la ley del Sistema Nacional de Ar-
chivos, antes mencionada, y se corresponde con “garantizar la con-
servación y la organización de los documentos se propenderá a la 
profesionalización del personal responsable de los archivos .13 

Más reciente en el tiempo, en el año 2019 se promulga la Ley 
Nº 19 .768, de regulación del ejercicio de la archivología, en la que 
se mencionan dentro de las acciones inherentes a esa profesión 
universitaria: 

A) Planificar, diseñar, administrar, evaluar, controlar y geren-
ciar técnicamente los documentos de archivo, en sus dife-
rentes soportes .

B) Identificar, producir, organizar, describir, valorar, seleccio-
nar, realizar diagnósticos, conservar y custodiar los docu-
mentos y, en general, llevar adelante todas las actividades 
que procuren el desarrollo de la gestión documental .

C) Definir y formular políticas y proyectos archivísticos . 
D) Gestionar unidades, sistemas y servicios de información 

archivística . 

11 Ibidem .
12 Ibidem .
13 “Ley N° 18 .2020, Artículo 7, “Sistema Nacional de Archivos: conservación y 

organización del patrimonio documental de la nación, Uruguay” .
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E) Conocer, organizar, recuperar, difundir, preservar la infor-
mación y conservar el patrimonio documental del país .14

EDICIÓN 2021 DEL INTAI

La última edición del índice considera la información proporciona-
da por los organismos en el periodo comprendido entre octubre 
de 2021 y mayo de 2022, así como los informes sobre el estado de 
cumplimiento de obligaciones correspondientes al año 2021 .

Los organismos evaluados en esta instancia formaron parte de 
un proceso con la Unidad, que incluyó capacitaciones, asesora-
miento y el envío de un formulario de autoevaluación a los refe-
rentes y autoridades de dichas entidades públicas . 

El formulario tuvo como objetivo conocer el nivel de cumpli-
miento de los organismos en las dimensiones: transparencia acti-
va, transparencia pasiva e institucional . La información obtenida 
fue proporcionada por los propios organismos, quienes son los 
responsables de su completitud, disponibilidad, pertinencia y fe-
cha de actualización .

Para completar este formulario los responsables de los organis-
mos tuvieron acceso a participar de capacitaciones y al instructivo 
que la Unidad puso a disposición .

El índice recoge información sobre el cumplimiento de las exi-
gencias vinculadas a la Ley N° 18 .381 de 17 de octubre de 2008, 
y su decreto reglamentario N° 232/010, así como a los procesos e 
infraestructura necesarios para la implementación de estas obliga-
ciones . De igual manera, es relevada toda información vinculada 
con las obligaciones derivadas de la Ley N° 18 .220 de 20 de di-
ciembre de 2007, sobre el Sistema Nacional de Archivos, y demás 
normas vinculadas .

14 “Ley N° 19 .768, Artículo 3, “Regulación del ejercicio de la profesión univer-
sitaria de los archivólogos, Uruguay” .
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Figura 3. Representaciones de niveles de cumplimiento por dimensiones 

Fuente: Uruguay. Mirador de Gobierno Abierto, 2021.15

Como se muestra en la figura 3, en esta edición, el intai se aplicó 
a un total de 228 organismos públicos, estatales o no, a los que la 
Unidad envió el formulario de autoevaluación .

De ese total contestaron 126 Organismos, tal como se puede 
apreciar en la figura, que corresponde al visualizador de resulta-
dos del índice, disponible en el sitio web de la uaiP . 

15 Disponible en: https://visualizador .gobiernoabierto .gub .uy/visualizador/a 
pi/repos/%3Apublic%3Aorganismos%3Auaip%3Aintai%3AR02_intai .wcdf/g 
eneratedContent .
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Cada organismo se mide en una escala de 0 a 100 puntos, pon-
derando los atributos, y con igual distribución de porcentajes del 
peso total en las dimensiones arriba señaladas .

En detalle, para realizar la medición, la Unidad utilizó las si-
guientes fuentes de información:

 • La información proporcionada por los organismos a través 
del formulario de autoevaluación digital, el que deberá ser 
completado por los organismos y remitido a la Unidad . A 
través de esta herramienta se midieron aspectos vinculados 
a la institucionalidad, transparencia activa y pasiva, datos 
abiertos y gestión documental . 

 • La otra fuente utilizada fue la información proporcionada 
por los organismos a través del envío de los informes so-
bre estado de cumplimiento de las obligaciones (obligación 
prevista en el artículo 7° de la Ley N° 18 .381) .

En caso de que este formulario no hubiese sido enviado en el 
plazo previsto, la ausencia del puntaje del organismo en las di-
mensiones Transparencia Pasiva e Institucional hubiera afectado 
considerablemente la ubicación en el ranking elaborado a estos 
efectos .

Corresponde señalar que, en el trabajo de la edición 2021 y 
para determinadas etapas de análisis, se contó con el apoyo de 
estudiantes de la licenciatura en Archivología de la Facultad de 
Información y Comunicación (Fic) de la Universidad de la Repú-
blica (UdelaR) .

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INTAI EN LA DIMENSIÓN  
INSTITUCIONAL: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

Dentro de los resultados, la dimensión institucional corresponde a 
un puntaje promedio de 13, en comparación con la transparencia 
 



Índice Nacional...

113

activa y pasivas que alcanzan 29 y 23, respectivamente, tal como 
puede visualizarse en la tabla 2:

Tabla 2. Distribución promedio de dimensiones  
en frecuencias absolutas 

Puntaje promedio 1-100

Transparencia Activa 29

Transparencia Pasiva 23

Institucional 13

 
Fuente: elaboración propia.

Como se representa en la figura 4, la dimensión institucional cons-
tituye un 21% dentro del total del porcentaje de la información 
procesada en esta edición del intai .

Figura 4. Distribución actual de las dimensiones

Fuente: elaboración propia.
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En particular, dentro de la institucional, en relación con la 
conformación de las Comisiones de Evaluación Documental Ins-
titucional, y dando cumplimiento al decreto Nº 70/015 del 3 de fe-
brero de 2015, se observa que un porcentaje superior a la media 
corresponde al organismo del Poder Ejecutivo, dentro del total de 
los sujetos obligados de la ley Nº 18 .220 .

De igual manera, el cumplimiento del decreto 70/015, en lo 
referido a la Comisión de Evaluación Documental de la Nación 
(agn), se visualiza en la figura 5 que en el Poder Ejecutivo presen-
ta el mayor porcentaje de constitución, seguido por los Entes 

Autónomos y los Gobiernos Departamentales y Congreso de 
Intendentes .

Sin embargo, en lo que respecta a la presentación de las ta-
blas de plazos precaucionales (tPP) ante la Comisión de Evalua-
ción Documental de la Nación (cedn), si bien el mayor porcentaje 
le corresponde al Poder Ejecutivo, en segundo lugar, aparecen las 
Personas Públicas no Estatales y luego los Gobiernos Departamen-
tales y Congreso de Intendentes (véase figura 6)

Figura 5. Conformación de cedi en el Estado uruguayo actual

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Presentación de tpp ante cedn por grupo de organismos

Fuente: elaboración propia.

Por último, la profesionalización del ejercicio en Archivología ac-
tual sigue estando mayoritariamente en el Poder Ejecutivo, como 
muestra la figura 7, seguido por los Entes autónomos y Servicios 
Descentralizados .

No obstante, en la regularización dentro del Estado de los car-
gos presupuestales al escalafón profesional como Licenciados en 
Archivología, el mayor porcentaje le corresponde al Poder Ejecu-
tivo, luego a los Entes Autónomos, y se observa a continuación 
tanto las Personas Públicas no Estatales como el Poder Legislativo 
(véase Figura 8)

Figura 8. Regularización escalafonaria del cargo profesional en Archivología

 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Profesionalización de la actividad archivológica estatal

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Regularización escalafonaria del cargo profesional en Archivología

 
Fuente: elaboración propia.
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PRIMERAS CONCLUSIONES ALCANZADAS 

A partir de los resultados obtenidos se puede tener una prime-
ra aproximación al estado de situación que relaciona el acceso a 
la información y la gestión documental, en el cumplimiento de 
algunos de los requisitos preceptivos de acuerdo con la normativa 
nacional en materia de gestión documental, administración de ar-
chivos y transparencia pública .

En ese sentido, ambas ediciones dieron cuenta de un mejor 
cumplimiento en las dimensiones de transparencia activa y pasi-
va, al tiempo que la dimensión institucional, en la materia gestión 
documental y de archivos en la administración pública uruguaya, 
aún requiere de mayores esfuerzos y profundización en la ejecu-
ción de acciones dentro del Sistema Nacional de Archivos . 

Asimismo, tanto el desarrollo de los procesos archivísticos ins-
titucionales, como es el caso de la Comisiones de Evaluación Do-
cumental, así como también la adecuación presupuestal de la 
profesionalización del quehacer de la Archivología en el Estado 
uruguayo, constituyen incipientes síntomas para alcanzar políticas 
públicas archivísticas nacionales sólidas .

Finalmente, queda demostrado, a través del estudio del intai, 
el objetivo principal de esta investigación respecto al vínculo es-
trecho entre la legislación archivística y de gestión documental 
con el derecho de acceso a la información pública .
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INTRODUCCIÓN 

Conservar los documentos generados por la Administración 
Pública de un país ha constituido una preocupación cons-
tante de los Estados a lo largo de la historia, lo que se jus-

tifica por su indudable valor para la gestión administrativa, su 
carácter probatorio y su incalculable significado como fuente pri-
maria para las investigaciones y su desarrollo científico .1 En este 
empeño, el Derecho, como conjunto de principios, categorías y 
normas jurídicas que regulan las relaciones sociales,2 ha jugado 
un importante papel . Surge así la denominación de Legislación 
Archivística,3 que se ha hecho muy común y aceptada entre los 
profesionales de esta rama de las Ciencias de la Información . 

Sin embargo, lograr un estado de respeto y protección de sus 
registros no es suficiente, pues es necesario aplicar procedimientos 

1 Laura Nahabetián, Acceso a la información pública: Pilar fundamental del 
buen gobierno, Uruguay:

2 Julio Fernández, Teoría del Estado y del Derecho. Primera parte, 45 .
3 Antonia Heredia, Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que un 

diccionario .
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tendentes al tratamiento documental para lograr el acceso a los 
documentos .4 En caso contrario, el archivo sería un gran depósi-
to, donde primará la desorganización y la casi imposible localiza-
ción de un registro y, por lo mismo, incapaz de responder ante la 
necesidad de resolver un asunto . Es preciso, entonces, implemen-
tar políticas públicas o disposiciones jurídicas tendentes a lograr 
un tratamiento para que archivísticamente se logre su posterior lo-
calización y acceso a la información contenida en ellos . Estos pro-
cederes han sido asumidos por los Archivos, quienes funcionan 
como entes procesadores de la masa documental de cada organi-
zación, para luego, ya tratada, servirla a los más diversos públicos . 
Es ésta, doctrinalmente, la más importante funcionalidad de esas 
entidades y la menos discutida en la teoría .5 La función de tratar, 
en sus diversas variantes y modalidades, tiene un efecto sobre la 
legislación en cada país . Se considera que el Derecho debe pautar, 
desde el punto de vista funcional, en los Archivos y en el deber 
hacer de los entes públicos, con una visión generalizadora de las 
prácticas archivísticas . La siguiente reflexión académica pretende 
valorar esta afirmación y propone indicadores para evaluar la efi-
cacia de las regulaciones jurídicas en materia de conservación y 
tratamiento documental, así como el aspecto doctrinal trascenden-
tal . Los métodos científicos empleados fueron el teórico-jurídico, 
histórico-jurídico, analítico-jurídico y técnica análisis de documen-
tos jurídicos .

REFLEXIONES DOCTRINALES SOBRE EL TÉRMINO  
DE LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Aproximaciones a una definición: Doctrinalmente se ha llamado 
Legislación Archivística a las disposiciones jurídicas que se emiten 

4 Antonia Heredia, Manual de Archivística básica. Gestión y sistemas .
5 Enrique Pérez, El Archivo y el archivero .
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en un país determinado para regular y establecer los procedimien-
tos generales de la gestión documental y proteger su patrimonio 
documental . 

Los investigadores Palacios y Arias definen la Legislación Archi-
vística como: “[…] un corpus normativo de máximo nivel y actua-
lizado que regula de modo integral las diversas facetas inherentes 
al tratamiento de los documentos en todas las fases de su ciclo vi-
tal y que estructura la organización y funcionamiento de sus res-
pectivos sistemas nacionales de archivos” .6

La publicación Hacia un Diccionario Iberoamericano de Tec-
nología Archivística, editada por el Archivo General de la Nación 
de Colombia, ofrece dos conceptos . El primero, tomado de España 
en que se define como: “Conjunto de leyes, reglamentos y normas 
técnicas que regulan la reunión, control, conservación, protección 
jurídica, y organización de los archivos de un país” .7 El segundo 
responde los criterios aportados por Colombia y conceptualiza a 
la Legislación Archivística como: “[…] el conjunto de normas que 
oficializan la conservación, el acceso, la protección, y la organiza-
ción de los archivos de un país” .8 

Del análisis de estos conceptos y la experiencia del autor, se 
concluye que son competencia de Legislación Archivística dos as-
pectos fundamentales: 1) La protección jurídica integral del do-
cumento, en cualquiera de sus soportes (piedra, papel, digital, 
audiovisual, radiofónico entre otros) y durante todo su ciclo de vi-
da, es decir, desde su producción o recepción en una oficina hasta 
la decisión de su destino final . Ello implica, por consecuente, la 
regulación del tratamiento archivístico, las trasferencias, los pro-
cesos de valoración y depuración documental y las normas para 
la conservación y acceso a la documentación . 2) La tutela jurídica 
de sus Archivos . En los países de mayor desarrollo archivístico es-
to se traduce en la organización y funcionamiento de los Sistemas 

6 Juan Palacios y Victoria Ana, Archivos . América Latina y el Caribe. 175-190 .
7 Colombia . Archivo General de la Nación, Hacia un diccionario de la termi-

nología archivística, 63 .
8 Colombia . Archivo General de la Nación, Hacia un diccionario, 62 .
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Nacionales de Archivo como mecanismo de integración, que per-
mite la aplicación de métodos comunes y coadyuva el fortaleci-
miento del aspecto señalado anteriormente .

Se aprecian dos grandes vertientes en el objeto de protección de 
esta legislación, imprescindibles para la gestión de una sociedad 
moderna: documentos y archivos . No obstante, consideramos que 
esta definición mantiene un criterio normativista en relación con el 
tema, pues se limita sólo a los preceptos dispositivos y no refiere 
los principios, leyes y categorías que implican la naciente discipli-
na de las Ciencias Jurídicas . Teóricamente hay resultados evidentes 
que llevan considerar el surgimiento de un Derecho Archivístico . 

Clasificación de la legislación: Este subtema fue abordado por 
el catedrático Jaén para el área de Latinoamérica9 y el autor con-
cuerda con los argumentos manejados . La Legislación Archivística 
se clasifica en tres grandes grupos, teniendo en cuenta sus compe-
tencias y áreas de contenido . El primer grupo son regulaciones re-
lativas a la protección de los Archivos nacionales . Estas norman el 
funcionamiento de estas entidades, establecen sus funciones y es-
tablecen sus facultades . Protegen los documentos generados en su 
país y que son considerados históricos o de conservación perma-
nente, aunque no en pocas oportunidades llegan a todos los gene-
rados en la Administración Pública . En algunos casos se refieren 
a entidades que replican las funciones de los Archivos nacionales 
en las demarcaciones territoriales según las divisiones políticas 
administrativas de cada país .10 El segundo son las regulativas a su 
Sistema Nacional de Archivos . Estas establecen funciones y próce-
res para todos los Archivos de su país (históricos, administrativos, 
centrales, ramales, gestión, etc .) . Establece también una protección 
integral a los registros en todas las fases de la vida del documento . 
Es considerado, por algunos teóricos, como un eslabón superior 
en el ámbito de Archivos .11 El tercer grupo son disposiciones que 
no tienen como centro o único rol de competencias a los Archivos, 

9 Luis Jaén, “La legislación Archivística en América Latina” .
10 Luis Jaén, “La legislación Archivística”, 5 .
11 Ibidem .



Conservar y tratar... 

123

pero establecen regulaciones que alcanzan estas organizaciones 
y sus registros .12 Algunos países han logrado fórmulas bastante 
efectivas desde las leyes para la protección del derecho de acceso 
a la información, considerándolos el soporte del tracto informati-
vo y considerando su generación por el Estado y el Gobierno .

Sería muy subjetivo establecer, desde la doctrina, la supremacía 
de un grupo sobre otro para determinados países . Ello implica un 
análisis in situ ajustando las características económicas y políticas 
de cada uno . No se puede desconocer la producción documental 
y el nivel de desarrollo alcanzado por cada nación . Lo importante, 
más allá de ubicar metodológicamente la norma, es que se gestio-
nen adecuadamente sus entidades archivísticas y sus documentos . 
Latinoamérica, todos los países, tienen orden jurídico relativo a ar-
chivos y documentos . Estas regulaciones funcionan, más teórica-
mente que en la práctica, como referente para el funcionamiento y 
gestión de estos . En la mayoría de los casos se regula, incluso, el 
actuar de los funcionarios públicos sobre los registros que gene-
ran y la obligación de qué hacer sobre estos .

Necesidad del marco normativo: Este es quizás el tema sobre 
el cual más se ha aportado en el ámbito teórico . Esgrimir porque 
hay necesidad de que el Derecho toque esta esfera social ha sido 
siempre preocupación de los defensores de esta doctrina . Se re-
cuerda que las disposiciones establecen una obligatoriedad en sus 
normas que sostiene cualquier análisis al respecto .

A nuestro entender, lo más relevante que se aporta desde esta 
área de actuación, es el efecto de que se regule el actuar de perso-
nas jurídicas y naturales ante dos bienes de insoslayable valor so-
cial: los documentos y los archivos . En este sentido se ponderan y 
se ubican en un lugar importante dentro del ámbito administrativo 
de un país . Otro elemento importante e incomprendido es que la 
Archivística, dentro de la Administración Pública es, por su pro-
pia naturaleza, un servicio público y sólo con la existencia de tal 
legislación, esto se comprende .

12 Luis Jaén, “La legislación Archivística, 6 .
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Aunque se presumen otros elementos, estos se pudieran lograr 
con otros instrumentos de gestión . En última instancia, el carácter 
impositivo del Derecho será un catalizador en materia de políticas 
públicas, de modernización de Archivos y un preservador en lo 
que al Patrimonio Documental concierne . 

Ámbito de competencias: El ámbito de competencia depende 
del sujeto de emisión de la norma dentro de lo nacional; en es-
te sentido, de disposiciones generales o federales en dependencia 
con la estructura política social del país que se trate . También se 
emiten otras de alcance territorial o regional .13

Objeto de la regulación legal: Como se estableció anteriormen-
te, la protección jurídica de los documentos14 y archivos15 de un 
país es el objeto fundamental de cualquier disposición que en 
esta materia se expida . No obstante, hay un grupo de procesos 
archivísticos secundarios o conexos que requieren también pro-
tección legal en el enfoque de regular íntegramente los registros 
y lograr el resultado final: brindar un servicio con ellos . Estos son 
la conservación documental,16 el tratamiento archivístico,17 ambos 
objetos de este estudio, la valoración documental18 y el acceso a 
los documentos19 y archivos .

13 Luis Jaén, “La legislación Archivística”, 8 .
14 Juan M . Palma, “Valores sociales y valores patrimoniales: elementos para 

determinar la significación del patrimonio documental” .
15 Ramon Alberch, Archivos. Entender el pasado, construir el futuro .
16 Antonio Carpallo, «El papel de la “conservación documental” .
17 Theodoro Schellenberg, Archivos modernos. Principios y Técnicas. Clásicos 

Modernos de la Archivonomía .
18 Jorge del Castillo y Grettel Ravelo, “El proceso de valoración documental a 

la luz de los actuales debates archivísticos” .
19 International Council of Archives, “Declaración Universal de los Archivos” .
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LA CONSERVACIÓN Y EL TRATAMIENTO DOCUMENTAL  
EN LA LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA 

Conservación documental 

Se valora como importante establecer reglas del deber hacer en 
materia de conservación documental . Estas reglas son muy diver-
sas y dependen siempre de las características ambientales y etno-
lógicas de cada territorio .

El Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de 
Cultura y Deportes de España refiere que el tratamiento archivís-
tico es el: “Conjunto de procedimientos20 y medidas destinadas a 
asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles 
alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, la restauración 
de estos cuando la alteración se ha producido” .21

Borrejo puntualiza que su valor radica en que: “Constituye no 
sólo un legado, sino que también es el sustento de la memoria his-
tórica; por eso su conservación es una actividad de vital importan-
cia para salvaguardar la identidad cultural” .22 Carpallo nos indica 
que: “Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro 
Patrimonio Documental es el de su conservación, tanto desde 
el punto de vista de su integridad física como de su integridad 
funcional” .23 En este sentido el ordenamiento jurídico debe esta-
blecer, al menos de manera general, las reglas básicas para preser-
var su documentación, sobre todo, con un enfoque del deber hacer 
de las instituciones y funcionarios . Esto incluye cualquier soporte, 
ajustándose a lo que se maneja hoy . En este sentido la redacción 
legal debe ser tan general que no se desprevenga de protección a 

20 A los efectos de la comprensión de esta contribución se entiende la conser-
vación documental y la preservación documental como similares, toda vez 
que el resultado final de ambos procesos es el mismo y en ello va el interés 
de la Legislación Archivística . 

21 España, Ministerio de Cultura, Diccionario de Terminología Archivística . 1 .
22 Sofia Borrego, “La innovación tecnológica en la preservación del Patrimo-

nio Documental cubano” .
23 Antonio Carpallo, “El papel” .
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ningún registro y lo suficientemente inclusiva para proteger tanto 
a documentos tan antiguos como los que puedan aparecer en pie-
dra como a los más contemporáneos en la era digital .

Configurar esta redacción resulta engorrosa y difícil en este te-
ma y por lo general se requieren instrumentos más específicos 
para su mayor comprensión, pero en el ámbito general se deben 
prestablecer pautas que permitan asimilar la preservación de los 
documentos como un proceder indispensable para la archivística .

Es indispensable aclarar los términos conservación y preserva-
ción, debido a que no son lo mismo, y algunos autores parecie-
ra que a veces los utilizan como sinónimos . Conservación es un 
proceso archivístico o función archivística, dependiendo de la co-
rriente de pensamiento, vinculado a la gestión de riesgos, en tanto 
que la preservación es un concepto que implica no necesariamen-
te un proceso archivístico, incluso al hablar de preservación digi-
tal, y se corresponde con estrategias de accesibilidad a mediano y 
largo plazo de la información . 

Otro elemento importante para regular es prohibir la destruc-
ción de documentos sin seguir el procedimiento legal . La historia 
ha demostrado que este elemento es tan importante que en ello va 
la salvaguardia del testimonio de hechos y procederes . Con igual 
importancia se debe asegurar la prohibición de toda actividad que 
pueda lesionar y deteriorar los documentos . En ambos casos se re-
comienda establecer un sistema contravencional o penal que per-
mita la mera protección de estas obligaciones legales . 

Tratamiento documental 

Muy unido a lo anterior están las obligaciones legales al Trata-
miento Archivístico, sobre el entendido de la falta de funcionali-
dad de los documentos sin tratar . 

Consecuente ha sido la preocupación y ocupación de los Esta-
dos por lograr una protección que, desde el Derecho, tutele sus 
documentos en cualquiera de las fases de su ciclo vital . Sin embar-
go, para que un país logre un estado de respeto y protección de 
sus registros, como máxima evidencia del actuar de sus personas, 
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no es suficiente sólo con la tutela jurídica del documento . Sería un 
gran depósito, donde primaría la desorganización y la casi impo-
sible localización de un registro, ante su imperante necesidad pa-
ra resolver un asunto . Es preciso, entonces, implementar políticas 
públicas o disposiciones jurídicas tendentes a lograr un tratamien-
to para que archivísticamente se logre su posterior localización y 
acceso a la información contenida en ellos .

El Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de 
Cultura y Deportes de España refiere que el tratamiento archivís-
tico es el “[…] conjunto de operaciones realizadas en cada una de 
las fases que componen el proceso de control intelectual y físico 
de los fondos a lo largo del ciclo vital de los documentos” .24 Estos 
procederes han sido asumidos por los Archivos como entes proce-
sadores de la masa documental de cada organización, para luego, 
ya tratados, servirlos a los más diversos públicos . Es ésta, doctri-
nalmente, la más importante funcionabilidad de estas entidades y 
la menos discutida en la teoría . La función de tratar, en sus diver-
sas variantes y modalidades, tiene un efecto sobre la legislación 
en cada país . Se considera que el Derecho debe pautar, desde el 
punto de vista funcional en los Archivos y en el deber hacer de 
los entes públicos, con una visión generalizadora de las prácticas 
archivísticas . 

Muy acertada resulta la apreciación de Schellenberg al argu-
mentar que “[…] el problema básico en el manejo o administración 
de los documentos o registros es el de arreglarlos en una forma 
accesible y ordenada” .25

Esto justifica que, aun siendo este asunto técnico desde la Ar-
chivística como ciencia, se establezcan reglas, desde la legislación, 
que induzcan a ejecutar el debido procesamiento de la documen-
tación . En este sentido, se deben buscar fórmulas y preestablecer, 
de manera general, los principios archivísticos, las metodologías a 
emplear, las vías y métodos de manera que se entiendan los me-
canismos de procesamiento . 

24 Ministerio de Cultura, Diccionario de Terminología . 
25 Theodoro Schellenberg, Archivos modernos, 93 .
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En este sentido se recomienda en primer lugar establecer, des-
de el mandato funcional, la obligación de las entidades de pro-
cesar en mayor o medida . Además, decir principios en los que 
se regirá el procesamiento, permitirá preestablecer parámetros y 
adecuar las subsiguientes formas inherentes a estos procederes . 
Además, se pueden establecer conceptos generales y obligaciones 
de otros sujetos relativos a esta materia en específico . 

PROPUESTA DE INDICADORES 

De este análisis se identificaron indicadores en relación con la 
conservación documental y el tratamiento archivístico que facili-
tan, con su aplicación, medir la eficacia de cualquier proyecto o 
instrumento legal que en materia archivística se implemente . 

Reglas del deber hacer en materia de conservación documental.
a) Se prohíbe toda actividad que pueda lesionar y deteriorar 

los documentos .
b) Se establecen reglas básicas para preservar su documen- 

tación .
c) Se regula el deber hacer de las instituciones y funcionarios 

públicos .
d) Se establecen reglas de preservación digital . 

Obligaciones legales al Tratamiento Archivístico.
e) Se establecen principios y los métodos de manera que se 

entiendan los mecanismos de procesamiento . 
f) Se regulan definiciones legales pro-tratamiento documental .
g) Se reconoce el carácter instrumental del tratamiento para 

lograr el fin utilitario de los documentos . 
h) Se regulan las trasferencias documentales como parte del 

reabastecimiento y génesis del tratamiento .

La legislación archivística debe, indiscutiblemente, establecer un 
mandato hacia el deber de conservar y tratar archivísticamente los 
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documentos, con el único propósito de lograr el desarrollo armó-
nico de la archivística nacional . El análisis anterior propicia las si-
guientes reflexiones conclusivas:

 • Se reitera la importancia de la Legislación Archivística co-
mo herramienta de trabajo para los ejecutores y decisores 
en materia de gestión documental . Sus disposiciones deben 
sostener no sólo la protección del Patrimonio Documental, 
sino a otros procederes que garantizan el uso y acceso a 
este importante bien . 

 • La conservación documental deviene en importante objeto 
de regulación jurídica de los países y de su cumplimiento 
deviene la conformación de los archivos . Resulta impres-
cindible por el carácter fundamental que ésta posee para 
garantizar el resto de lo procederes con los documentos: 
gestión, tratamiento y acceso . 

 • La función de tratar, en sus diversas variantes y modalida-
des, tiene un efecto sobre la legislación en cada país . Se 
considera que el Derecho debe pautar, desde el punto de 
vista funcional en los Archivos y en el deber hacer de los 
entes públicos, con una visión generalizadora de las prácti-
cas archivísticas en materia de tratamiento documental con 
una visión hacia la garantía del acceso a los documentos . 

 • La legislación archivística debe dar un enfoque integral, 
sistémico y holístico a la protección jurídica del documen-
to, independientemente de las etapas de su ciclo vital, el 
soporte o el proceso conexo al documento . En ello los pro-
cederes relativos a la conservación y el tratamiento docu-
mental adquieren valores fundamentales, si se tiene en 
cuenta el carácter instrumental de los mismos al garanti-
zar, con su aplicación, otras tecnologías procesales aplica-
bles . Se enfatiza que el resultado final y la visión siempre 
será proteger el patrimonio nacional .
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Identificación de tipos documentales en el grupo 
documental “Proyectos” . Una experiencia  

de Práctica Preprofesional

natalia lima Paysal 
Universidad de la República, Uruguay

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo es resultado de la realización de una 
práctica preprofesional, que se constituye como requisito 
obligatorio curricular para la obtención del título de Licen-

ciado en Archivología, otorgado por la Facultad de Información y 
Comunicación, Universidad de la República . Los tutores de esta 
práctica fueron la Mag . María López en carácter de tutor profesio-
nal y el profesor adjunto Mag . Fabián Hernández Muñiz como tu-
tor académico . 

La práctica preprofesional se llevó a cabo en la Intendencia de 
Montevideo, más específicamente en el archivo del sector Estudios 
y Proyectos de Saneamiento que pertenece a la División Sanea-
miento . Se enfocó en realizar un tratamiento de identificación de 
tipos documentales sobre un grupo de documentos denominado 
“Proyectos”, ya que este grupo cuenta con una alta demanda de 
consulta por parte de los funcionarios del sector . 

En esta práctica se empleó el enfoque teórico que autores como 
Ana Célia Rodriguez y Heloisa Belloto se encuentran investigando 
y aplicando en Brasil, quienes aplican metodología propia de la 
Diplomática a la Archivística .
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DESARROLLO

En esta práctica se realiza un tratamiento de identificación de ti-
pos documentales sobre un grupo de documentos denominado 
“Proyectos”; específicamente, se trata de un grupo de series dedi-
cadas a tramitaciones relacionadas a diferentes tipos de solicitu-
des sobre el saneamiento de la ciudad . Los trámites de solicitud 
implican, en su mayoría, la proyección (de ahí el nombre asigna-
do) de modificaciones a la red de saneamiento existente, ya sea 
por la conexión de un nuevo servicio permanente o provisorio, la 
construcción de una boca de tormenta o incluso solicitud de infor-
mación sobre la realización de algún proyecto .

Cabe mencionar que recientemente, la dirección del sector de-
terminó que los documentos más antiguos de este grupo (para el 
que se genera nueva documentación hasta el día de la fecha desde 
1917) sean digitalizados por haber cumplido un siglo, y se logre 
así evitar la manipulación excesiva y facilitar la consulta . 

Por las dimensiones del archivo, se decidió enfocar la práctica 
en uno de los grupos documentales con mayor demanda de con-
sulta, especialmente por parte de los funcionarios del sector, y 
que además constituye la mayor parte del volumen total, ya que 
“Proyectos” se dispone en cuatro módulos de estanterías móviles 
(de un total de dieciséis) y en ocho planeras, lo que constituye la 
totalidad de éstas . 

En la actualidad, el acervo documental del archivo no ha sido 
sometido al proceso de identificación, que según el Diccionario 
Brasileiro de Terminología Arquivística se considera identifica-
ción al “[…] proceso de reconocimiento, sistematización y registro 
de información sobre archivos, con vistas a su control físico e/o 
intelectual” .1 Es así que esta tarea propia del quehacer archivístico 
es considerada la actividad intelectual preliminar para llevar aca-
bo un tratamiento adecuado de la documentación, por lo que en 
consecuencia, se presenta como una oportunidad a desarrollar . 

1 Arquivo Nacional, Dicionário brasileiro de terminologia arquivística, 104 .
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En esta práctica se aplica el enfoque teórico que autores como 
Ana Célia Rodriguez y Heloisa Belloto, se encuentran investigan-
do y aplicando en Brasil, donde se parte de una nueva visión para 
abordar la problemática existente en muchos de los archivos re-
gionales, y poder así identificar un enorme volumen de documen-
tación, y permitir el tratamiento archivístico posterior . 

Este enfoque resulta innovador para nuestro país, ya que la 
formación en Archivología sigue una tradición propiamente ibe-
roamericana, en donde el objetivo de la identificación “[…] es lle-
gar a conocer exhaustivamente la institución que produce los 
documentos, los crea o los recibe en el ejercicio de sus compe-
tencias, su evolución organizativa a lo largo del tiempo, los pro-
cedimientos administrativos sobre los que se ha venido rigiendo, 
y todas las disposiciones o regulaciones que afectan a los trámi-
tes que desarrolla .”2 Para ello, es necesario realizar una investiga-
ción en profundidad sobre la historia de la institución, cómo sus 
funciones y estructuras organizativas han cambiado a lo largo del 
tiempo, así como entrevistas a funcionarios que puedan brindar 
información precisa sobre los trámites de los que la documenta-
ción es evidencia y testimonio, y finalmente recabar todo tipo de 
normativa que aplique a este trámite . Es evidente, así, que abordar 
la identificación desde esta perspectiva teórica insume una enor-
me cantidad de tiempo, tanto para el profesional de los archivos 
como para los funcionarios de la institución . 

Las autoras mencionadas proponen aplicar metodología propia 
de la Diplomática a la Archivística, ya que teorizan que los docu-
mentos se pueden comprender desde una perspectiva dual, don-
de se logra identificar una especie y un tipo documental, a través 
del estudio de sus caracteres internos y externos .3 Es necesario  

2 Beatriz Franco y Ricardo Pérez, coords ., G04/D01/O Directrices – Identifi-
cación y Clasificación, 5 .

3 Ana Célia Rodrigues, Diplomática como parámetro de identificación y eva-
luación de documentos: la experiencia pedagógica en la Cátedra de Eva-
luación de Documentos de la Carrera de Archivología de la Universidad 
Federal Fluminense (Brasil), 5 .
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detallar que se conceptualiza a la especie documental como “la 
configuración que un documento asume de acuerdo con la disposi-
ción y la naturaleza de la información que en él están contenidas”,4 
a la vez que se entiende por tipo documental “a la configuración 
que asume una especie documental de acuerdo con la actividad 
que ella representa”,5 por lo que a una misma especie le pueden 
corresponder varios tipos o, mejor dicho, puede devenir en varios 
tipos documentales al asociarse con la función o actividad que le 
da génesis al documento de archivo; asimismo, tal como lo indi-
ca Belloto es posible determinar series a partir de este análisis, ya 
que “es posible discernir que el tipo documental, correspondien-
te a una actividad administrativa, tiende a caracterizar colectivi-
dades; su nombre corresponderá siempre a la especie anexa a la 
actividad de que se trate y vale como conjunto de documentos re-
presentativos de la actividad que caracteriza” .6 

Queda claro entonces, que este acercamiento teórico permite 
tanto definir tipos documentales, a través de su especie, y agrupa-
ciones documentales de modo seriado, es decir series documenta-
les, a través del análisis de los documentos mismos . El tiempo que 
insume esta actividad con este nuevo enfoque es bastante menor 
al proceso de identificación “tradicional” por así llamarlo, además, 
ya no hay necesidad de depender de la buena voluntad de un fun-
cionario que entienda el trámite en el detalle necesitado, y desee 
responder las interrogantes del archivólogo . Es una perspectiva 
que permite salvar esa distancia que usualmente existe en varios 
archivos, donde primero es necesario resolver los problemas del 
hoy y luego realizar un tratamiento archivístico ideal o de teoría, 
empezando por la identificación y recorriendo todas las demás ac-
tividades inherentes a nuestra profesión en perfecto orden . En la 
realidad, la situación es mayoritariamente bastante diferente, y la 
identificación es una tarea que se deja de lado para dar lugar a 

4 Heloisa Belloto, Como fazer análise diplomática e análise tipológica em ar-
quivística; reconhecendo e utilizando o documento de arquivo, 27 .

5 Heloisa Belloto, Como fazer análise, 28 .
6 Heloisa Belloto, Como fazer análise, 28 .
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otras que tal vez presentan más apremio y, porque, a la par, usual-
mente se tiende a considerar que implica demasiado tiempo tan-
to para el profesional de la información como para el resto de los 
funcionarios de la institución .

Cabe mencionar que este enfoque también está siendo lleva-
do por una gran cantidad de autores de habla hispana, como Luis 
Núñez Contreras, Manuel Romero Tallafigo, Vicenta Cortés Alonso 
y el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, a su vez es ne-
cesario destacar que Luciana Duranti es responsable de innovar 
en este enfoque, donde se aplica metodología propia de la Diplo-
mática en la Archivología .7

METODOLOGÍA UTILIZADA

Una vez se finalizó con la lectura de bibliografía específica, se es-
tablecieron los objetivos de la práctica, los cuales se determinaron 
como: analizar el grupo documental denominado “Proyectos” e 
identificar las tipologías documentales presentes, y la realización 
de un listado caracterizado de tipologías documentales . 

Inicialmente, fue necesario determinar la muestra sobre la cual 
trabajar dentro del grupo documental “Proyectos”, ya que se tra-
taba de una práctica preprofesional y el tiempo de ejecución con 
el que se disponía era acotado; se entendió pertinente tomar una 
muestra y trabajar sobre una parte del grupo documental . Se de-
terminó realizar un muestreo aleatorio estratificado con asignación 
óptima de los proyectos en soporte papel o similar . En relación 
con el planteo teórico que realizó Juan Piccini,8 sobre los diferen-
tes tipos de muestra, se entendió que este grupo documental ya 
se encontraba previamente separado en grupos o estratos al es-
tar divididos en carpetas numeradas consecutivamente, las cuales 

7 Ana Célia Rodrigues, “Identificación de tipología documental: una pro-
puesta metodológica para normalización de la gestión de documentos pú-
blicos en Brasil” .

8 Juan Piccini, “El muestreo: técnica al servicio de la valoración documental” .
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pertenecían a la misma función del sector y dentro contenían una 
variedad de tipologías documentales . A su vez, se tenía conoci-
miento que en años anteriores se había realizado una depuración 
de carpetas desde el proyecto número 1 hasta el proyecto número 
3000 . En consecuencia, se pensó pertinente realizar un muestreo 
con asignación óptima por existir una mayor variabilidad de docu-
mentación para cada carpeta a partir del número 3001 .

Para determinar el número de la muestra, se utilizó la calcula-
dora de muestras online QuestionPro,9 y se tomó un nivel de con-
fianza de 99% con un margen de error del 10%; al tratarse de una 
población total de 4612 proyectos se determina que la muestra se-
leccionada asciende a 162 casos o proyectos . Se asignaron para los 
primeros 3000 proyectos 55 lugares de la muestra, y los restantes 
107 se tomaron de los proyectos numerados entre el 3001 y el 4612 .

Una vez determinada la muestra se procedió a seleccionar las 
características que serán relevadas; esta decisión surgió de una 
reconsulta de bibliografía específica de la identificación docu-
mental desde el estudio de las tipologías documentales . De este 
modo, se decidió completar una planilla que relevara la siguiente 
información:

Tabla 1. Descripción de campos a completar

Campos Descripción
IdProyecto Compuesto por el número y nombre del proyecto. 
Productor En este caso se trata del Servicio de Estudios y Proyectos de Sanea-

miento (seps). 
Especie Responde a la estructura y diagramación del documento, así como a 

la naturaleza de la información contenida, sin relación a la función aso-
ciada a su génesis. 

Tipo Documental Hace alusión a la especie y a la actividad de la cual el documento es 
producto y testigo. 

Asunto Dado que el foco de esta práctica está dado en la tipología, se descri-
birá brevemente el contenido del documento sin dar especificaciones, 
para lograr una comparativa entre posibles evoluciones en el tiempo de 
los mismos tipos documentales. 

9 QuestionPro, “Calculadora de muestra” .
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Soporte Tipo de soporte se indica si se trata de distintos tipos de papel o tela, 
cabe recordar que sólo se trabajará con documentación en soporte 
físico. 

Formato Largo por ancho del documento indicado en centímetros. 
Clase Se determina si se trata de documentos iconográficos, textuales, so-

noros, audiovisuales o electrónicos. Los planos serán tratados como 
iconográficos porque si bien poseen partes textuales, estas son com-
ponentes vitales del documento, como pueden ser nombres de calles 
o leyendas. 

Forma Se consigna si es original, copia o borrador. 
Cantidad Cantidad de fojas que componen el documento. En caso de las co-

pias se indica la cantidad total no realizando registro para cada una en 
particular. 

Fecha En formato AAAA-MM-DD. En caso de faltar algún dato se indicará 
con ??, si no existiese se indica “S/F” y si se infiere se escribe entre 
corchetes [ ]. 

Escala Al tratarse mayoritariamente de planos resulta ser una característica 
vital a relevar. En caso de tratarse de un documento textual se indicará 
“N/A”. 

Observaciones Toda información que se considere pertinente pero no responde a los 
parámetros anteriormente mencionados. 

 Fuente: Elaboración personal.

Para la realización de esta planilla fueron coordinadas visitas con 
el sector, y se consultó la documentación una a una . Una vez que 
la información fue recabada, se procedió a trabajar sobre la pla-
nilla, donde se identificaron las diferentes especies y tipos do-
cumentales, y se detalló la variabilidad existente para cada uno 
debido a diferentes formatos o soportes que pudieran presentar 
los mismos tipos documentales como respuesta al paso del tiempo 
y la existencia de nuevas tecnologías y normalizaciones . Por ejem-
plo, pudo apreciarse que los primeros planos, cronológicamente 
hablando, no superaron en su mayoría un tamaño fácilmente ma-
nejable por tratarse de documentos realizados manuscritamente, 
mientras que la aparición de software informático, como lo fue 
AutoCAD en la década de los años 90, permitió la introducción de 
formatos mayores .

Fue necesario tomar decisiones sobre cómo nombrar a las di-
ferentes especies y tipos documentales, y se consideró pertinente 
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tener garantía literaria al momento de seleccionar el término, por 
lo que se tomó el nombre dado por el documento mismo, en el ca-
so que se encontrara explicitado, se consultó legislación vigente o 
se consultó a los propios funcionarios del sector .

RESULTADOS

Se logró identificar del total de la muestra de 162 casos, 19 espe-
cies y 84 tipos documentales, con una variabilidad bastante dispar, 
donde una especie presentó 20 tipos documentales y otra especie 
presentó sólo 1 tipo documental . A su vez, se logró realizar un lis-
tado de tipos documentales caracterizados . Una de las problemáti-
cas enfrentadas respondió a la imposibilidad de localizar varias de 
las carpetas de los proyectos seleccionados en la muestra .

Es este listado se buscó indicar cada especie y tipo documen-
tal, con sus características particulares correspondiente, presen-
te en la muestra seleccionada . Se brindó una descripción del tipo 
documental de modo normalizado, es decir, no se dieron detalles 
del proyecto como puede ser que se haya indicado al momento de 
relevar la información, si no que se intentó dar una descripción 
general de qué se entiende para cada tipo . Asimismo se indicaron 
los caracteres externos de cada tipo, especificando todos los so-
portes, clase y forma en los que se relevó . En relación al formato, 
se indicó de dos modos: en centímetros, donde en caso que exis-
tiera un gran número de variaciones se indicara el tamaño mayor 
y el menor, considerando la importancia de esto para determinar 
por ejemplo contenedores de guarda; y en formato normalizado, 
es decir, siguiendo los formatos indicados en la iso 216; cabe men-
cionar que se reconoció la existencia de bordes extras de encua-
dernado, por lo que se indicó el formato más próximo, y pudo no 
existir alguno donde se indicó como S/D (Sin determinar) .

Se presenta a continuación, a modo de ejemplo, dos de las es-
pecies que presentaron mayor variabilidad de tipos documentales, 
por entender que representan mejor la potencialidad del enfoque 
tomado .
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CONCLUSIONES

Se considera que haber tomado un enfoque diferente a lo apren-
dido durante la formación académica en relación con la identifica-
ción, deja en claro lo necesario que resulta mantenerse actualizado . 
Como futuros profesionales de los archivos, es necesario estar 
atento y curioso a lo que sucede en lugares donde se aplique otra 
tradición archivística diferente, y resulta evidente cómo siempre es 
necesario continuar formándose y mantenerse en constante actua-
lización sobre las nuevas propuestas que en otras latitudes se lle-
van a cabo, ya que muchas veces son descartadas por considerar 
que practican la Archivología desde otra visión, y por ende no son 
aplicables al quehacer diario .

Si bien es muy válida la realización de identificación tal como lo 
entiende la tradición archivística iberoamericana, es decir, a través 
de la entrevista a los diferentes funcionarios y la realización de in-
vestigación de funciones y evolución de la institución, también es 
posible identificar con claridad estos elementos en las diferentes 
especies y tipos documentales existentes dentro de un fondo . De 
este modo, al estudiarse la estructura interna y externa de los do-
cumentos y su relación con el trámite y las actividades que le dan 
origen, y del cual se constituye como prueba o testigo, también es 
posible llevar a cabo esta tarea intelectual tan elemental . Incluso 
la evolución o modificación de los diferentes tipos documentales 
resulta evidente en el análisis . Además, es posible ahorrar en uno 
de los recursos más valiosos que existen: el tiempo .

Este enfoque es una temática que los autores consultados han 
llevado a la práctica y sobre el que hoy en día se dan discusio-
nes teóricas en la región; en nuestro país es considerado aún muy 
reciente, pero sería interesante a futuro poder ver en nuestro te-
rritorio una discusión más extendida de este acercamiento teóri-
co para poder brindar una formación académica que contemple 
ambas formas de llevar a cabo el proceso de identificación, y que 
sea posible seleccionar la más apropiada para la realidad de cada 
archivo .



Contexto y prospectiva...

148

La propuesta llevada a cabo perfectamente podría ser aplicada 
en un nivel con mayor detalle, en aquellas actividades que así lo 
permitan, como podría ser un trabajo final de grado . Es necesa-
rio llevar a cabo la identificación de todo el grupo documental, no 
sólo una muestra de éste, y continuar tanto con la identificación 
de otros grupos documentales existentes en el archivo, así como 
con el resto de las tareas propiamente archivísticas . A su vez, es 
necesario revisar el listado caracterizado obtenido, ya que se tra-
ta de un producto incipiente, a modo de muestra del potencial de 
este acercamiento teórico en este archivo en particular, y es posi-
ble que desde esta base se pueda profundizar y acotar el listado, 
uniendo tipos documentales en relación más precisa a las funcio-
nes del sector, para obtener un listado de tipos documentales co-
rrectamente definido . 

El sector cuenta con estudiantes avanzados de la Licenciatura 
en Archivología en calidad de pasantes, por lo que para alcanzar 
un tratamiento continuo y profundo del archivo, a diferencia del 
tratamiento parcial y fragmentado que tiene en este momento, se-
ría deseable la contratación de un profesional archivólogo de mo-
do permanente, ya que cada nuevo pasante supone un periodo 
de aprendizaje y entendimiento del archivo, por no contar con la 
identificación realizada, un cuadro de clasificación o un instru-
mento de descripción completo .

Una de las problemáticas enfrentadas respondió a la impo-
sibilidad de localizar varias de las carpetas seleccionadas en la 
muestra, por lo que se recomendaría prestar especial atención a la 
realización de registro de préstamos para evitar la disociación de 
documentación o pérdidas, ya que es un archivo que cuenta con 
un gran potencial dado que el sector valoriza la documentación 
allí existente, y es de destacar la percepción positiva que existe 
por parte de los funcionarios hacia el profesional archivólogo y su 
quehacer, a la vez que se encuentra bastante cercano a la realidad 
de la profesión, por lo que habría una buena disposición para lle-
var a cabo cambios y nuevas implementaciones .
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Rescate Colección de Tango Horacio Loriente:  
experiencia desde la conservación preventiva

Fabiana colina 
sabrina Polanco 

Archivo General de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN

Horacio Loriente (1916-2005) fue un coleccionista e investi-
gador del tango . Su tarea como coleccionista comienza en 
1937 y fue conservada, tras su fallecimiento, en una habi-

tación de su casa particular y quedó a cargo de sus hijos . Su colec-
ción se encuentra integrada por unas 10000 piezas, entre las que se 
destacan unos 4000 discos originales de tango en general y aproxi-
madamente 770 discos interpretados por Carlos Gardel . Al cumplir 
con los requisitos necesarios, Unesco en su programa “Memorias 
del Mundo” incorporó la colección con el nombre: Registros origi-
nales de Carlos Gardel – Colección Horacio Loriente (1913-1935).

El presente trabajo expone la experiencia en el proyecto “Res-
cate Colección de Tango de Horacio Loriente: experiencia desde 
la conservación preventiva”, apoyado por Unesco Uruguay, a tra-
vés de los fondos de participación en su Programa Memorias del 
Mundo, de 1992 .

La gestión del proyecto incluyó a la Academia del Tango del 
Uruguay y contó con el apoyo de la familia Loriente, la Asociación 
General de Autores del Uruguay (agadu) y con el Programa Viví 
Tango, de la Intendencia Municipal de Montevideo .
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A su vez, el proceso estuvo a cargo del especialista en tango 
Martín Borteiro, en colaboración con las expertas: la Mag . en Mu-
seología Ma . Laura Rosas y la Lic . en Bibliotecología, Celeste Vi-
llagrán, junto a las estudiantes avanzadas de la Licenciatura en 
Archivología de la Facultad de Información y Comunicación de la 
Universidad de la República: Marcia del Pretaro, Victoria del Pre-
taro, Fabiana Colina y Sabrina Polanco, con perfiles específicos en 
conservación, restauración y documentación audiovisual .

DESARROLLO

Antonia Heredia define colección como “[…] agrupaciones docu-
mentales que, con cierta frecuencia, se encuentran en los archivos, 
la mayoría de las veces producto de donación o compra” .1 Las co-
lecciones no corresponden al resultado de una gestión institucio-
nal sino a la voluntad de un individuo, y su relación la determina 
un tema o asunto . Es el productor el que define la organización de 
la colección bajo sus propios criterios establecidos . Es frecuente 
que este tipo de agrupaciones sean pasibles de reorganizaciones 
conformes con las vivencias de la entidad que los genera, es decir, 
de la persona o productor . En este sentido, estas agrupaciones ge-
neradas de manera artificial van a incluir unidades documentales 
de igual o distinta procedencia, ya que fueron formadas por un 
coleccionista o el mismo productor de la documentación . Heredia 
analiza el concepto de colección facticia y redefine el de colección 
de la siguiente manera: 

Conjunto de documentos de archivo de la misma o distinta pro-
cedencia, de otros documentos o de componentes documenta-
les reunidos por un coleccionista con cualquier criterio subjetivo 
o por un archivero por razones de conservación o de difusión . 
Observaciones: La colección no está afectada por el principio de  

1 Antonia Heredia, Archivística general: teoría y práctica, 149 .
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procedencia . Tiene coleccionista que no productor, pero sí tienen 
productor/es los documentos que la integran, aunque no sepamos 
reconocerlos . De ella puede decirse que se crea, no que se pro-
duce . La colección puede estar anidada en un fondo, en una serie 
o ser totalmente independiente . […] La artificiosidad atribuida a 
la colección resulta por contraposición a la naturalidad del fondo 
regido por el principio de procedencia . […] No resulta pertinente 
decir de la colección que es ant archivística . Lo que es antiarchi-
vístico es decir que el fondo o del archivo, como contenido docu-
mental, es una colección .2

Este tipo de agrupaciones son de importancia histórica dada la 
variedad de tipos documentales y por tratarse de documentos in-
éditos que no se encuentran en otro lugar, lo cual es la razón prin-
cipal para conservarlos .

La Ley Nº18 .035 aprueba la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en 2003 en 
ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . La 
Convención define Patrimonio Inmaterial como: 

[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y téc-
nicas (junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes) que las comunidades, los gru-
pos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural . Este patrimonio cultural in-
material, que se transmite de generación en generación, es re-
creado constantemente por las comunidades y grupos en función 
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, in-
fundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contri-
buyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana .3 

2 Antonia Heredia, Lenguaje y vocabulario archivístico, algo más que un dic-
cionario, 70-71 .

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial, 1 .
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La Convención tiene como finalidades: la salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial; el respeto del patrimonio cultural in-
material de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; 
la sensibilización, en el plano local, nacional e internacional, a la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconoci-
miento recíproco; la cooperación y asistencia internacionales . 

Asimismo, define salvaguarda como: “[…] las medidas encami-
nadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, investigación, 
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión 
(básicamente a través de la enseñanza formal y no formal) y revi-
talización de este patrimonio en sus distintos aspectos” .4 

Como se puede observar en los párrafos anteriores, es posible 
preservar el patrimonio cultural inmaterial y el tango es un pa-
trimonio cultural inmaterial que fue declarado por la Unesco en 
2009, por iniciativa conjunta de Argentina y Uruguay . Esto signi-
fica que el tango es una manifestación cultural viva que requie-
re medidas de salvaguardia y protección para su transmisión y 
continuidad .

El tango en Uruguay

La Real Academia Española define al tango como: “Baile rioplaten-
se, difundido internacionalmente, de pareja enlazada, forma musi-
cal binaria y compás de dos por cuatro” .5 

El tango en sus comienzos fue asociado con los barrios margi-
nales donde vivían las clases populares, mientras que las clases al-
tas se inclinaban por música clásica europea . Esto fue cambiando 
a lo largo de los años, gracias a los cambios sociales y culturales 
de las diferentes épocas, hasta convertirse en una expresión artís-
tica mundial . Era visto en un principio como diversión y unión, y 
posteriormente fue visto como una expresión profunda de poesía 
popular, música y danza . 

4 Ibid ., 3 .
5 Real Academia Española, s .f .
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Caracterizado inicialmente por un ritmo en 2x4 íntimamente re-
lacionado con la habanera, el tango cambió su estructura métrica 
a lo largo de su larga existencia, pasando a un compás de 4x4 o 
4x8 en el correr de la segunda década del siglo xx . Este compás 
fue quedando claramente establecido hacia 1920, lo que coincide 
con el comienzo del éxito masivo de “La cumparsita”, que compu-
siera en 1916/1917 un estudiante uruguayo, Gerardo Matos Rodrí-
guez (1897-1948) .6

A comienzos de 1910 se empiezan a grabar y musicalizar los pri-
meros discos comerciales tras instalarse compañías discográficas 
extranjeras en el país, las cuales incluyen al tango en las graba-
ciones de discos: “por primera vez incluyen el tango, una música 
marginal, de mala fama, perteneciente al mundo de los cafetines 
y locales nocturnos de baja reputación” .7

Hacia fines de los años 20, se destacan Carlos Gardel (1887-
1935), Francisco Canaro (1888-1964), Roberto Firpo (1884-1969), 
entre otros; es una etapa de crecimiento y creatividad en el mer-
cado, lo que es acompañado por el desarrollo de Montevideo co-
mo centro urbano . 

El efecto económico y cultural producido luego del final de la 
Segunda Guerra Mundial hizo que el tango se expandiera más allá 
del ámbito de la clase obrera, lo que ocasionó en los años 40 la 
llamada “época dorada” .

la “época dorada” del tango coincide con un fenómeno social par-
ticular, caracterizado por la abundancia de dinero en la calle (pro-
ducto de la posguerra mundial) y la venta de productos a Europa .
Se consume mucho espectáculo en vivo, hay trabajo para los mú-
sicos, la gente participa en sus clubes de barrio, en las fonoplateas 
radiales y en el cine sonoro se incluye mucho al tango .8

6 Coriúm Aharonián, Músicas Populares del Uruguay, 20 .
7 Martín Borteiro, et al. Patrimonio vivo del Uruguay. Relevamiento de Tan-

go, 9 .
8 Ibid ., 13 .
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Cabe destacar que se crean las asociaciones de Derecho de Au-
tor: sadaic en Argentina y agadu en Uruguay, lo que provoca la 
profesionalización del tango . 

El tango vive su época dorada, y por tal razón su difusión, has-
ta los años de 1955-1960, cuando hay una crisis mundial y, por tal 
razón, el tango se ve también desgastado y afectado . 

En los años 60 surgen nuevas expresiones musicales preferidas 
por los jóvenes de la época, como el rock n´ roll y el twist . 

Con el surgimiento de la televisión el tango entra a las casas, 
de la mano de Julio Sosa (1926-1964) y eso de a poco hace resur-
gir al tango, hasta los años 70 y 80, que casi desaparece a raíz de 
las crisis sociales y políticas que se viven . 

A partir de los años 90 el tango vuelve a resurgir por medio del 
baile, y los músicos de la “época dorada” se vuelven a escuchar, 
lo que gesta una nueva expresión, que va a ser conocida mundial-
mente y crea una comunidad de músicos, bailarines, composito-
res, letristas, coleccionistas, profesionales, etc . 

La historia del tango ha ido variando con el paso del tiem-
po, y siempre se ha encontrado sujeto a los cambios sociales y 
económicos .

En la actualidad, el tango ha despertado el interés de la nueva 
generación de jóvenes, fenómeno que se puede ver en la creación 
de academias de bailes, en nuevos y jóvenes músicos que generan 
y cultivan este género, y en la proyección importante que tiene a 
nivel nacional e internacional, atrayendo a turistas y coleccionistas 
de diferentes lugares del mundo . 

En el año 2009, solicitado por los gobiernos de Argentina y 
Uruguay, el tango fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de 
la Humanidad por la Unesco . 

Horacio Loriente

Horacio Loriente (1916-2007) fue coleccionista e investigador del 
tango rioplatense; su trabajo abarca especialmente al gran repre-
sentante del tango a nivel mundial, Carlos Gardel . Realizó traba-
jos como periodista, difundiendo sus investigaciones en medios 
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radiales y escritos . Durante los años 1988 y 1999 escribió regu-
larmente artículos para El Día, La Mañana y El País . Además, 
participó en emisoras radiales como CX4 Radio Rural, CX14 El Es-
pectador y Radio Oriental, creando un programa llamado “Canta 
Gardel en la 12” . En 1967 realizó una colaboración con el progra-
ma “El Tango”, emitido por Montecarlo Televisión . 

Fue integrante y fundador del Club de la Guardia Nueva, que 
tenía como cometido “el estudio y la difusión del buen tango”, en-
tendiendo por tal “aquel que es concebido con predominancia de 
los valores artísticos” .9 También fundó y fue socio honorario de la 
Academia del Tango del Uruguay y de Argentina . 

Su amor por el tango nació desde niño, ya que escuchaba los 
discos que su padre ponía en la vitrola; en su mayoría eran or-
questas, cuartetos de violines, flautas, bandoneón y guitarra . Los 
primeros discos de Gardel los escuchó en una visita familiar, cuan-
do tenía 8 años, pero inició su colección en 1937, cuando compró 
sus dos primeros discos originales llamados “La Criolla” y “La uru-
guaya Lucía” . Con el paso del tiempo se convirtió en un referente 
sobre la temática . 

La colección de discos de tango de Horacio Loriente suma alre-
dedor de 10,000 discos originales; poseeuna de las más completas 
discografías de Carlos Gardel que existen en el mundo y, además, 
contiene una gran cantidad de material documental que atestigua 
la historia del tango . 

En el año 2004 su colección fue designada por la Unesco como 
Patrimonio Documental de Valor Universal e integrante del Regis-
tro de la Memoria del Mundo .

Rescate de la Colección Horacio Loriente

Se pretende con este proyecto poner en marcha el rescate de una 
de las colecciones de tango más grandes que existe actualmente 
 

9 Daniel Vidart, “Literatura y tango”, 688 .
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en el mundo, garantizando las condiciones de guarda adecuada 
para su conservación, difusión y acceso .

Los procedimientos para el rescate de la colección son los 
siguientes:

 • Desarrollar un plan archivístico de conservación para el 
rescate de la colección .

 • Elaborar un inventario somero de la colección . 
 • Trasladar la colección de su ubicación inicial (casa de la fa-

milia Loriente) a un depósito intermedio . 
 • Realizar la limpieza mecánica profunda de la colección, te-

niendo en cuenta los parámetros establecidos por la Mag . 
Ma . Laura Rosas .

 • Establecer una nueva organización y describir la colección .
 • Diseñar un plan de digitalización .
 • Transferir la colección al Museo y Centro de Documenta-

ción de agadu

Metodología de trabajo

Luego del fallecimiento de Loriente la colección quedó en una ha-
bitación de la casa familiar a cargo de sus hijos . La falta de cono-
cimiento en medidas de preservación y conservación afectaron a 
la colección, lo que provocó un gran deterioro en parte de ésta .

Agentes de deterioros identificados
En primera instancia el especialista en tango y encargado del pro-
yecto, Martín Borteiro, se puso en contacto y solicitó la participa-
ción de la Mag . María Laura Rosas, quien realizó un diagnóstico 
de la situación de la colección, y se determinó un plan de trabajo 
acorde a las necesidades observadas .

Se observó un grado de deterioro avanzado debido factores ex-
ternos; principalmente se reconocieron:
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 • Agentes biológicos de origen animal; se encontraron insec-
tos como el pez de plata, polillas y cucarachas y también 
materia fecal de roedores .

 • Agentes biológicos de origen vegetal; la falta de circulación 
de aire ayudó a la proliferación y el desarrollo de microor-
ganismos como hongos y bacterias que favorecieron el mo-
ho y manchas blancas .

 • Mala manipulación y circulación de los documentos, des-
gaste normal de origen humano; la falta de clima constante 
y adecuado causaron daños físicos, químicos y biológicos . 
“Un cambio brusco de temperatura y humedad produce al-
teraciones que pueden traducirse en una contracción del 
material o tal vez en un aumento del volumen, pero que lo 
perjudica . El clima óptimo para el papel se ha establecido 
entre los 18º y 20º grados centígrados de temperatura y la 
humedad relativa, entre el 45% y el 55%” .10

Al tratarse de una habitación de una vivienda particular, el 
clima no era constante, la temperatura era elevada y la hu-
medad también, además no contaba con una correcta cir-
culación de aire . 

 • No se utilizaron contenedores adecuados para la guarda y 
conservación de la colección .

 • También se observó la presencia de polvo y escombro a 
causa de falta de limpieza, ventilación y antigüedad de la 
propia vivienda . Recordemos que la colección estuvo en 
esas condiciones durante 15 años .

Con respecto a las clases y tipos documentales se identificaron:

 • Sonoros: discos de pasta, disco de vinilo (long-play), cintas 
magnéticas, casete, discos compactos (cd) .

10 Norma Magán de Hurtado, Conservación y restauración de documentos en 
bibliotecas y archivos, 15 .
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 • Textuales: correspondencia, catálogos, recortes de prensa, 
revistas, publicaciones periódicas, listas, fichas, postales, 
tarjetas, afiches, diplomas, folletos .

 • Iconográficos: fotografías y diapositivas .

Dadas las condiciones en que se encontraba la colección, fue fun-
damental tener en cuenta la bioseguridad del grupo de trabajo, 
para prevenir futuras enfermedades profesionales, controlando la 
presencia de agentes nocivos, utilizando como barrera de protec-
ción guantes de nitrilo, cofias, tapabocas 3M con filtro, túnicas qui-
rúrgicas descartables y monos de protección (Dupont Tyvek 400) .

Al mismo tiempo, para la limpieza y traslado de la colección 
fue fundamental una serie de insumos necesarios para cumplir 
con las tareas: aspiradora, trapos tipos rejilla y balerina, pinceles, 
tijeras, cajones apilables y bobina de nylon burbuja .

En segunda instancia luego del diagnóstico, se realizó un cro-
nograma de trabajo, respetando los horarios de la familia Loriente, 
ya que el trabajo se realizó in situ y por orden de prioridades, de 
acuerdo al plan de trabajo .

Este trabajo comenzó con la limpieza del espacio con aspirado-
ra y se retiraron los objetos más grandes como, por ejemplo, los 
reproductores de música, para poder así trabajar con mayor co-
modidad y espacio . Luego se inició la limpieza superficial en seco 
para lograr disminuir en gran medida el desarrollo de ataque bio-
lógico y contaminación de los documentos .

De esta forma se generaron mejores condiciones y un espacio 
propicio para implementar el plan de trabajo .

Se prosiguió con el retiro cuidadoso de la habitación de las ca-
jas que contenían los discos . Se revisó su contenido y se evaluó su 
estado físico eintegridad .

A continuación, se realizó un inventario somero cuyos campos 
fueron: tipología documental (disco de pasta), número de cajón, 
descripción (nombre de la caja) y observaciones (cantidad de dis-
cos dentro de la caja) .
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En el caso de observar indicios de hongos, deterioro físico o ac-
tividad de agentes biológicos, se separaban del resto para su pos-
terior tratamiento .

Sobre el material afectado, se practicó una limpieza en seco de 
manera superficial, siempre procurando una correcta manipula-
ción, para no poner en riesgo la estructura del material .

Con aquellos materiales que necesitaron una limpieza más pro-
funda, se procedió de la misma forma, pero se quitó el disco de 
su funda y con un pincel se retiró el polvo y suciedad de éste . El 
procedimiento de limpieza se basó en movimientos circulares, si-
guiendo los surcos del disco, desde el centro hacia afuera; esta 
técnica evita producir daños en el soporte . 

El mayor trabajo se concentró en aquellos discos que presen-
taban en su superficie manchas blancas, evidencia de la presen-
cia de hongo . Se procedió a realizar la limpieza mecánica en seco, 
descrita anteriormente, para luego dar paso a la húmeda . Para ello 
fue necesario organizar una mesa de trabajo con estaciones desig-
nadas para cada miembro del equipo . 

En la primera estación se realizó la limpieza mecánica en seco 
del disco afectado, luego se procedió a lavar el disco con agua y 
jabón neutro o de glicerina (5 mililitros de jabón por cada 2 litros 
de agua) contenidos en una palangana . La técnica fue similar a la 
de limpieza en seco, pero se debió tener sumo cuidado de no mo-
jar la etiqueta central, ya que es una fuente invalorable de identi-
ficación e información .

Siguiendo con el proceso, se traslada a otra estación, allí, me-
diante la utilización de un pincel, se comienza a retirar el jabón 
con agua . Por último, los discos fueron secados con un paño de 
algodón peinado y ubicado en un escurridor hasta que se secaron 
completamente . 

Culminado el proceso, el disco fue puesto en su funda y en su 
caja contenedora .

 Cabe destacar que todos los materiales y útiles utilizados en 
este proceso fueron desinfectados luego de su utilización .
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CONCLUSIONES

Como ya se ha mencionado, el trabajo fue desarrollado de manera 
discontinua entre los meses de octubre 2019 a setiembre de 2020 . 
En el transcurso de este último año se instauró en Uruguay la pan-
demia por Covid-19 y sus efectos repercutieron en el cumplimien-
to de los objetivos planteados en el proyecto .

Los objetivos de elaboración de un inventario somero, trasla-
do de la colección a un depósito intermedio y limpieza mecánica 
fueron realizados . Esto permitió la transferencia de la colección 
al Museo y Centro de Documentación de agadu, ya que la mayor 
preocupación era que las piezas documentales estuvieran libres 
de agentes de deterioro, para así evitar dañar a las colecciones ya 
existentes en el museo . 

Otros objetivos quedaron inconclusos debido a los retrasos pro-
ducidos por la pandemia . Por ejemplo, no se realizó una descrip-
ción analítica que permitiera identificar cada pieza documental 
con campos de descripción específicos para documentos sonoros, 
teniendo en cuenta las necesidades de acceso a esta información, 
como serían: nombre de la canción, intérprete, orquesta, año y se-
llo discográfico .

Además, ya no se disponía del local utilizado como depósito 
intermedio, por la culminación de su préstamo . Ello imposibilitó 
realizar cualquier otra tarea sobre la colección . 

Otro punto para destacar es la magnitud de la colección, que 
superó los recursos económicos y humanos . Loriente poseía gran 
cantidad de discos de otros intérpretes y orquestas que son muy 
importantes para la historia del tango, a los cuales se debería 
prestar atención en su preservación, lo que aportó, también, una 
mayor carga de trabajo .

A su vez, el contenido reveló la existencia de documentos va-
liosos, únicos e inéditos, y su estudio y tratamiento son de suma 
importancia porque contribuyen al patrimonio del país . La conti-
nuación natural del trabajo correspondería a la ampliación de la 
descripción documental, lo que permitiría la aproximación a fu-
turos estudios sobre la colección y principalmente su divulgación .
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Tabla 1. Magnitudes de la colección

Soporte Cantidad
Disco de pasta 7564
Discos de vinilo 769
Cintas magnéticas 635
Discos compactos 188
Casetes 355
TOTAL 9511

 

Fuente: Elaboración personal.

Como conclusiones, se puede afirmar que la colección sufrió un 
grave deterioro que podría haberse evitado si se hubieran aplica-
do técnicas de preservación y conservación preventiva; aquí cabe 
insistir entonces, una vez más, la importancia del trabajo archivís-
tico llevado a cabo por profesionales en el área .

La puesta en práctica de los procesos archivísticos, como la 
identificación y descripción, son fundamentales en una colección, 
donde la organicidad no está dada por un ejercicio natural de las 
actividades y funciones, sino por la vida intelectual de una perso-
na . Ellos ayudarán a comprender y organizar el criterio dinámico 
propio de ese tipo de universo documental .

Cabe destacar que fue de gran utilidad evitar el deterioro de 
esta agrupación documental, los documentos de archivo reflejan 
una época de la historia, así como la vida intelectual del coleccio-
nista Horacio Loriente .

Por último, en lo referente a la colección Carlos Gardel se pre-
sentó un proyecto al programa de IBERARCHIVOS (2022) . Éste 
consistía en la realización de una limpieza mecánica profunda 
y una descripción analítica de la colección, lamentablemente el 
proyecto no fue aceptado debido a que no se ajustaba a los linea-
mientos del programa en dicha edición .
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Arquitectura de la Información en la web:  
metodologías, métodos y herramientas 

tecnológicas1
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la sociedad mundial ha tenido una 
relación cada vez mayor con los entornos web, por lo cual, 
muchas de las actividades que anteriormente se hacían 

de manera manual, hoy se pueden abordar frente a un ordena-
dor, o por medio de diversos dispositivos electrónicos como los 
Smartphone, Tablet, iPad, Smartwatch, Smart TV, y demás medios 
informáticos de este tipo, que son utilizados vía acceso a la web . 
En este sentido, el reciente ecosistema digital comprende una ga-
ma de servicios que pueden ser mejor aprovechados, a partir de 
arquitecturas de la información específicas, la cuales deben ser 
estructuradas, con el propósito de permitir una interacción más 
efectiva frente a las expectativas y necesidades cada vez más espe-
cializadas del ciudadano digital, el cual se enfrenta a grandes vo-
lúmenes de información en su día a día .

1 Este estudio forma parte del trabajo de grado para acceder al título de Ma-
gister en Gestión de la Información Documental que se otorga en la Univer-
sidad de la Salle en Bogotá – Colombia, y se desarrolló teniendo en cuenta 
la modalidad de grado “Producción intelectual relevante” . El tutor de este 
trabajo fue el profesor Luis Fernando Sierra Escobar . 
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En relación con lo anterior, la arquitectura de la información, 
también identificada en esta investigación por sus las siglas ai, 
puede ser concebida como un vehículo para el desarrollo de la so-
ciedad, por lo cual, Anubha Jain y Santi V . Chande, indican:

Una buena arquitectura de la información reduce las complejida-
des de los datos masivos presentes en las aplicaciones informáti-
cas que manejan sitios online; de esta manera, se constituye como 
una guía para los usuarios que lidian con enormes bases de da-
tos, con el objetivo de que puedan encontrar con éxito la infor-
mación requerida y así descubrir la eficacia en un sistema o sitio 
web donde estén accediendo . Por lo tanto, la metodología ia pue-
de mejorar efectivamente la organización del contenido del por-
tal de información .2 

Adicionalmente, la ai ofrece amplios beneficios frente a la reduc-
ción de costos provocados por reingeniería y mantenimiento de 
aplicaciones, considerando que el desarrollo de sitios online, in-
dependientemente del servicio ofrecido, implica tiempo, salarios, 
infraestructura tecnológica y diversos esfuerzos que a la larga se 
ven representados en presupuesto; entonces, si un proyecto para 
el desarrollo de determinada arquitectura de la información no es 
abordado con el rigor que amerita, durante la existencia del sitio 
web u aplicación online, se presentarán inconvenientes surgidos 
a partir del acceso; estos se verán representados en la curva de 
aprendizaje de usuarios, con poca claridad respecto a las funcio-
nalidades, retraso y fallas en actividades y tareas, e inversión en 
procesos constantes de capacitación y soporte técnico, así como 
en el retorno de la inversión .

Con base en lo expuesto hasta el momento, es necesario preci-
sar el surgimiento del término arquitectura de la información, el 
cual fue utilizado inicialmente por el arquitecto y diseñador gráfi-
co estadounidense Richard Saul Wurman en 1975 . Esta disciplina 

2 Jain Anubha y Santi V . Chande, “Information portal system for a digital 
campus based on information architecture” .
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está estrechamente relacionada con las Ciencias de la Informa-
ción, pues se fundamenta en principios básicos de este campo .

Dentro de este contexto, Montoro Gutiérrez3 indica que una ar-
quitectura de la información debe contar con sistemas de organiza-
ción, etiquetado, navegación, búsqueda y lenguajes documentales . 
Asimismo, explica que la ai entra a formar parte esencial de un 
grupo de disciplinas que se enmarcan dentro de una gran discipli-
na denominada Diseño de Experiencia de Usuario o ux Design,4 
por lo cual es importante conocer que la accesibilidad, la usabili-
dad, el diseño gráfico, el diseño de interacción, el estudio de usua-
rios, la clasificación documental, la descripción documental y el 
desarrollo de software son actividades que generalmente están vin-
culadas con la ai, de cara a ofrecer mejores servicios en entornos 
web; no obstante, el presente estudio se centrará exclusivamente 
en la arquitectura de la información como estructura o esqueleto 
que soporta la infinidad de servicios ofrecidos a través de la web, y 
su desarrollo por medio de metodologías, métodos y herramientas 
tecnológicas; es pertinente indicar que este estudio no abordará a 
profundidad ventajas o desventajas sobre los aspectos relativos a la 
implementación de arquitecturas de la información .

Ahora bien, comprendiendo el vínculo que tiene la arquitec-
tura de la información con las Ciencias de la Información, desde 
un punto de vista básico, y entre un abanico amplio de inter-
pretaciones, Fernández5 precisa que la disciplina en cuestión, en 
su momento fue definida por Richard Saul Wurman, como: “El 
estudio de la organización de la información con el objetivo de 
permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conoci-
miento y la comprensión de la información” . Tomando como refe-
rencia la anterior definición para el desarrollo de arquitecturas de 
la información en la web, pueden tenerse en cuenta las metodolo-
gías, métodos y herramientas tecnológicas guiadas principalmente 

3 Mario Pérez, Arquitectura de la Información en entornos web .
4 Mario Pérez, Arquitectura de la Información .
5 Francisco J . Martín y Yusef Hassan, “Que es la arquitectura de la 

información” .
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al desarrollo de estructuras estándar o específicas requeridas; asi-
mismo, a través de estas metodologías, es posible la aplicación de 
métodos de indagación del usuario respecto a su percepción, de 
cara a la organización, etiquetado, navegación y procesos de bús-
queda en general; todos ellos son elementos que, al ser conside-
rados y procesados en un primer momento, permitirían concretar 
una arquitectura de la información más simple e intuitiva, de cara 
al acceso web . 

Al tomar en cuenta la anterior reflexión y para seguir acercán-
donos al tema de estudio, al realizar un proceso de búsqueda en 
bases de datos especializadas del término arquitectura de la in-
formación, tanto en español, como en inglés, sin ser vinculado a 
ecuaciones específicas de búsqueda, o delimitado por interme-
dio de los filtros ofrecidos en estas herramientas académicas, es-
te término es de gran relevancia según el número de resultados 
arrojados; por ejemplo, hasta agosto de 2022, en la base de datos 
Library Information Science Technology, el término arrojó un total 
de 535 resultados al respecto; asimismo, a través de la base de da-
tos Scopus, se pudo evidenciar un total de 8, 673 resultados, entre 
diferentes tipos de documentos relacionados con procesos de in-
vestigación; en una búsqueda por medio de la base de datos ieee 
Xplore especializada en ingeniería eléctrica, electrónica y de siste-
mas, se pudo verificar un total de 423 resultados .

Dentro del contexto presentado, se pudo identificar que el tér-
mino arquitectura de la información es abordado ampliamente en 
el ámbito de la investigación, desde diferentes puntos de vista, se-
gún una revisión superficial en algunos de los resultados, lo cual 
evidencia la importancia de establecer arquitecturas de la infor-
mación de manera metodológica .

En concordancia a lo anterior, para la identificación de meto-
dologías, métodos, herramientas tecnológicas y estudios de usua-
rios en torno a la arquitectura de la información y su desarrollo, 
en esta investigación se adoptó el mecanismo de exploración de-
nominado revisión sistemática de la literatura (slr) que, según 
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Velázquez,6 consiste en recolectar, organizar, evaluar y sintetizar 
toda la evidencia disponible respecto a un fenómeno de interés, ya 
sea para mejorar la práctica actual, mostrando qué es lo que real-
mente ha sido utilizado en otros estudios, o para sugerir nuevas 
direcciones de investigación .

Una vez comprendido lo expresado hasta este punto, como 
principio fundamental dentro de este proceso de investigación, a 
continuación se presentan las preguntas que responden a esta ex-
ploración científica:

 • RQ1 . ¿Qué metodologías se han aplicado respecto a la ar-
quitectura de la información para entornos web? 

 • RQ2 . ¿Cuáles son los principales métodos utilizados para 
el desarrollo de arquitecturas de la información para sitios 
web?

 • RQ3 . ¿Qué herramientas tecnológicas facilitan la aplicación 
de métodos para el desarrollo de arquitecturas de la infor-
mación en la web?

 • RQ4 . ¿Qué aportes existen frente a metodologías para el 
desarrollo de arquitecturas de la información web que in-
cluyan estudios de usuarios?

Como respuesta a las preguntas planteadas, se espera identificar: 
rq1 . Metodologías utilizadas en el desarrollo de arquitecturas de 
la información en la web, que pudieran servir de referentes en 
otros proyectos de este estilo; rq2 . Métodos más utilizados en 
el desarrollo de arquitecturas de la información en la web; rq3 . 
Herramientas tecnológicas más relevantes, que sirven de soporte 
en la aplicación de metodologías y métodos para el desarrollo de 
arquitecturas de la información en la web; finalmente, considera-
do un punto importante en el desarrollo de ai, se dará respuesta 
a rq4 indicando la existencia de metodologías que incluyan estu-
dios se usuarios .

6 Juan Velásquez, “Una guía corta para escribir Revisiones Sistemáticas de Li-
teratura Parte 2” .
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METODOLOGÍA

Esta investigación se aborda bajo un enfoque cualitativo de tipo 
documental, teniendo en cuenta que su naturaleza tiene que ver 
con la delimitación, presentación e interpretación de aspectos bá-
sicos conceptuales, referidos a metodologías, métodos, herramien-
tas tecnológicas y estudios de usuarios, que se pueden tomar como 
referencia en el desarrollo o mejoramiento de arquitecturas de in-
formación en sitios web, aplicaciones o diversos servicios online .

Dentro de este proceso exploratorio, se incluyó el mecanismo 
de revisión sistemática de la literatura (slr), tomando como refe-
rente lo expuesto por Kitchenham,7 en el documento “Guidelines 
for performing Systematic Literature Reviews in Software Enginee-
ring”; adicionalmente, el estudio científico de Bordero8 sobre la 
preservación digital a largo plazo; de esta manera, en esta investi-
gación, se consideró el siguiente procedimiento:

 • Preguntas de investigación .
 • Criterios para inclusión y exclusión de estudios científicos .
 • Bases de datos y ecuaciones de búsqueda .
 • Aplicación de ecuaciones de búsqueda .
 • Preselección y selección de estudios . 
 • Asociación y descripción de estudios seleccionados .

Criterios para inclusión y exclusión

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron trabajos de 
investigación con rigor científico a partir de la exploración en ba-
ses de datos especializadas; en este sentido, como primer crite-
rio se delimitó la búsqueda a un rango de tiempo de cinco años 
(2017-2022), desde 2017 hasta el momento de elaboración de esta 

7 Barbara Kitchenham y Stuart M . Charters, “Guidelines for performing Sys-
tematic Literature Reviews in Software Engineering” .

8 Elba María Bodero et al . “Preservación digital a largo plazo: estándares, au-
ditoría, madurez y planificación estratégica” .
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investigación, en agosto de 2022; en cuanto al idioma, la búsque-
da se abordó en las diferentes bases de datos, teniendo en cuenta 
los estudios en inglés y español; respecto a los tipos de documen-
tos, en esta revisión se aplicaron filtros para libros, capítulos de 
libros, revisiones, conferencias y artículos de revistas, que tuvie-
ran estructuras normalmente usadas en procesos de investigación .

Conforme a los criterios de exclusión, no se consideraron traba-
jos que en los apartados de título, resumen y palabras claves, no 
mencionaran los términos “arquitectura de la información” como 
mínimo; asimismo, se excluyeron trabajos que no tuvieran estruc-
turas utilizadas en las metodologías científicas, ni que presenta-
ran métodos específicos para el desarrollo de arquitecturas de la 
información .

 
Figura 1. Criterios de inclusión y exclusión para estudios  

sobre arquitectura de la información

 

 Fuente: Elaboración personal.

Acorde a lo anterior, como base fundamental de esta investiga-
ción, se consideró el análisis de metodologías, métodos y herra-
mientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de arquitecturas 
de la información, ai, a partir de la exploración de trabajos cien-
tíficos de alta rigurosidad, identificados en las bases de datos es-
pecializadas de la biblioteca de la Universidad de la Salle, para lo 
cual se trabajó con: ebsco - Library Information Science y Techno-
logy, y ieee Xplore .

Es importante resaltar que las bases de datos escogidas para es-
ta investigación son pertinentes en cuanto a la temática objeto de 
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este estudio; Library Information Science y Technology aborda las 
Ciencias de la Información de una manera holística, centrándose 
en aspectos generales y particulares que enfatizan las necesida-
des específicas que se tienen en esta investigación . Asimismo, ieee 
Xplore Digital Library se centra en la ingeniería eléctrica, electró-
nica y de sistemas, ciencias afines a la ai .

En cuanto a la funcionalidad de las bases de datos especializa-
das que se escogieron para este estudio, se identificó que permiten 
aplicar diversas combinaciones y filtros, así como los operadores 
booleanos necesarios para delimitar y precisar los términos que, 
al aplicarlos, permitieron concretar los resultados deseados . De tal 
forma, las ecuaciones de búsqueda se parametrizaron de acuerdo 
con cada una de las preguntas planteadas en esta investigación . A 
continuación, se presenta tal cual se estructuró la ecuación para el 
proceso de búsqueda en las bases de datos ya mencionadas: (me-
todología or methodology or método or method or “estudios de 
usuario” or “user studies”) and (“arquitectura de la información” 
or “information architecture”) and (web) .

RESULTADOS

Aplicación de ecuaciones de búsqueda

En este apartado, como cuarto punto del procedimiento de esta 
investigación, se describe cómo se aplicó la búsqueda indicada en 
la metodología . La actividad se realizó el 8 de agosto de 2022; en 
la base de datos Library Information Science y Technology se evi-
denciaron ocho (8) resultados; de otro lado, la base de datos ieee 
Xplore Digital Library, se extractaron cinco (5) resultados, para un 
total de trece (13) estudios sobre ai . 

Preselección de estudios

A partir de los resultados obtenidos, y siguiendo el quinto paso 
establecido en el procedimiento, se generó una revisión de estos 
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trece (13) estudios a nivel de título, resumen y palabras claves, 
puntualizando en el término arquitectura de la información o In-
formation Architecture, es decir, los estudios que no contaran con 
dicho término al menos en uno de los apartados iniciales se fue-
ron excluyendo del proceso de selección definitiva . Al finalizar es-
ta primera selección, se obtuvo un total de doce (12) estudios que, 
dentro de su título, resumen, y palabras claves, contaban con el 
término arquitectura de la información o Information Architectu-
re; de la base de datos Library Information Science y Technology 
se seleccionaron siete (7) estudios que cumplieron las pautas en 
mención, y de ieee Xplore Digital Library se escogieron los cinco 
(5) que salieron inicialmente en la búsqueda, para un total de do-
ce (12) estudios al respecto .

Selección de estudios definitivos

Una vez preseleccionados los doce (12) estudios sobre ai, con las 
características ya indicadas, se procedió a la lectura de los mismos 
a texto completo; se identificó que tuvieran las características pro-
pias de un documento científico, y que estos estudios permitieran 
dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas; dentro 
de este proceso, se extractaron cinco (5) estudios científicos, que 
como tal se enfocaron al desarrollo de arquitecturas de la informa-
ción en diferentes ámbitos como la salud y la educación, los cuales 
permitieron puntualizar sobre dichas preguntas .

En este sentido, el método de identificación para los estudios 
seleccionados en esta investigación consistió en anteceder las si-
glas list, correspondientes a los estudios de la base de datos cien-
tífica Library Information Science and Technology; asimismo, ieee 
para los estudios encontrados en la base de datos ieee Xplore Di-
gital Library . 
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Estudios seleccionados

 • list-1 . Arquitectura de información para un portal institu- 
cional .9

 • list-2 . Informing Website Navigation Design with Team-
Based Card Sorting .10 

 • list-3 . Effects of  Information  Architecture  on the Effec-
tiveness and User Experience of Web-Based Patient Educa-
tion in Middle-Aged and Older Adults: Online Randomized 
Experiment .11 

 • ieee-1 . Extraction of Website Navigation Label Using A Mul-
tiple Web Crawler: A Case Study on 14 University Websites 
in Indonesia .12 

 • ieee-2 . A Comparative Usability Experience Analysis of 
Card Sorting and Interactive Dialogue Model Design 
Technique .13 

Identificación de características de estudios seleccionados

RQ1. ¿Qué metodologías se han aplicado respecto a la arquitectura 
de la información para entornos web? 
Realizado el análisis de los cinco estudios seleccionados para esta 
investigación, se pudo determinar que, para el abordaje de los mis-
mos, no existe como tal una metodología estándar; en su mayoría, 

9 Gretter Moya y Danelys Zamora Suri, “Arquitectura de información para un 
portal institucional”, 51 (2) .

10 Alex Sundt y Teagan Eastman, “Informing Website Navigation Design with 
Team-Based Card Sorting” .

11 Tessa Dekkers, Marijke Melles, et al. “The effect of information architecture 
on the effectiveness and user experience of web-based patient education: A 
randomized experiment with middle-aged and older adults (Preprint)” .

12 Arief Luthfiyanto y Dana Sulistiyo Kusumo, “Extraction of Website Navi-
gation Label Using A Multiple Web Crawler . A Case Study on 14 University 
Websites in Indonesia” .

13 Samrat Kumar Dey, et al. “A Comparative Usability Experience Analysis of 
Card Sorting and Interactive Dialogue Model Design Technique” .
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las metodologías son inéditas, híbridas o adecuadas a lo que per-
sigue cada uno de los estudios, por lo tanto, es posible evidenciar 
cuatro de ellas en estos cinco trabajos de investigación; una me-
todología sobre la evaluación de sitios web por diversos grupos 
de personas se presentó en dos de los estudios analizados . Lo an-
terior indica que el desarrollo de arquitecturas de información, si 
bien se basa en metodologías, las mismas no son reutilizadas ge-
neralmente, sino que, en su mayoría, cada metodología es conce-
bida de cara al resultado esperado y no dependen de estándares 
concretos . Esto se ilustra en la figura 2 .
RQ2. ¿Cuáles son los principales métodos utilizados para el desa-
rrollo de arquitecturas de la información para sitios web?
Frente a esta pregunta, es necesario indicar que las clasificación 
de tarjetas o card sorting, se hizo presente en tres de los cinco es-
tudios analizados, por lo cual, es uno de los métodos más aplica-
dos en el desarrollo de arquitecturas de la información; el resto 
de estudios se basaron en el empleo de métodos ajustados a sus 
necesidades a partir de la aplicación de herramientas tecnológicas 
y adecuaciones muy específicas guiadas a la consecución de resul-
tados particulares . Se ilustra en la figura 2 .

Dentro del mismo contexto de los métodos, y considerando 
que los estudios de usuario también actuarían como un méto-
do, se evidenció la aplicación de estos en tres de los cinco estu-
dios revisados; ello nos habla de la necesidad de poder conocer 
las expectativas y necesidades de las personas que generalmente 
acceden a servicios por intermedio de los sitios web, como pun-
to clave en los procesos de negocio en las diferentes instituciones 
que cuentan con dichos sitios web, y sustentan parte de su activi-
dad económica en tales medios . Se ilustra en la figura 2 .
RQ3. ¿Qué herramientas tecnológicas facilitan la aplicación de 
métodos para el desarrollo de arquitecturas de la información en 
la web?
Respeto a este cuestionamiento, el análisis realizado dio como re-
sultado que en dos de los cinco estudios de investigación utilizaron 
medios tecnológicos como base para el desarrollo de una arquitec-
tura de la información, o parte de la misma . Se ilustra en la figura 2 .
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RQ4. ¿Qué aportes existen frente a metodologías para el desarrollo 
de arquitecturas de la información web que incluyan estudios de 
usuarios?
Como se ha mencionado, los estudios de usuario son esencia-
les en lo que respecta a la estructuración de arquitecturas de la 
información en todo tipo de entornos; para el caso de esta in-
vestigación, dichos métodos relativos a estudios de usuario se pre-
sentaron en tres de las cinco investigaciones; independientemente 
de las diferentes estructuras preconcebidas en los entornos web, 
la percepción del usuario es fundamental, ya que éste es el que 
generalmente accede a servicios por intermedio de la web . Se ilus-
tra en la figura 2 .

Descripción de resultados

A continuación, se hará una breve descripción de las metodolo-
gías, métodos, herramientas tecnológicas y estudios de usuarios 
que fueron identificados según el procedimiento establecido en 
esta investigación, no sin antes indicar que gran parte de estas 
prácticas son adaptadas a las necesidades e intenciones plantea-
das a través de las preguntas de investigación de cada uno de los 
estudios abordados en esta investigación, y como tal su descrip-
ción se realiza a grandes rasgos, como aporte al ámbito científi-
co, académico y como referente y punto de partida para proyectos 
científicos relacionados con esta temática .

Metodologías 
Análisis, diseño e implantación: Esta metodología se basa en la 
propuesta indicada por Montoro Gutiérrez,14 correspondiente las 
fases de análisis, diseño e implantación . El abordaje de esta me-
todología frente a la fase de análisis, corresponde precisamente al 
estudio del contexto dentro del cual se desarrollará una arquitec-
tura de la información, es decir, se contempla la revisión de aspec-
tos relacionados con la institución o ente para el cual se realizará 

14 Montoro, 316-317 .
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RQ4. ¿Qué aportes existen frente a metodologías para el desarrollo 
de arquitecturas de la información web que incluyan estudios de 
usuarios?
Como se ha mencionado, los estudios de usuario son esencia-
les en lo que respecta a la estructuración de arquitecturas de la 
información en todo tipo de entornos; para el caso de esta in-
vestigación, dichos métodos relativos a estudios de usuario se pre-
sentaron en tres de las cinco investigaciones; independientemente 
de las diferentes estructuras preconcebidas en los entornos web, 
la percepción del usuario es fundamental, ya que éste es el que 
generalmente accede a servicios por intermedio de la web . Se ilus-
tra en la figura 2 .

Descripción de resultados

A continuación, se hará una breve descripción de las metodolo-
gías, métodos, herramientas tecnológicas y estudios de usuarios 
que fueron identificados según el procedimiento establecido en 
esta investigación, no sin antes indicar que gran parte de estas 
prácticas son adaptadas a las necesidades e intenciones plantea-
das a través de las preguntas de investigación de cada uno de los 
estudios abordados en esta investigación, y como tal su descrip-
ción se realiza a grandes rasgos, como aporte al ámbito científi-
co, académico y como referente y punto de partida para proyectos 
científicos relacionados con esta temática .

Metodologías 
Análisis, diseño e implantación: Esta metodología se basa en la 
propuesta indicada por Montoro Gutiérrez,14 correspondiente las 
fases de análisis, diseño e implantación . El abordaje de esta me-
todología frente a la fase de análisis, corresponde precisamente al 
estudio del contexto dentro del cual se desarrollará una arquitec-
tura de la información, es decir, se contempla la revisión de aspec-
tos relacionados con la institución o ente para el cual se realizará 
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este esfuerzo, como por ejemplo: los antecedentes de otros sitios 
web manejados, respecto a estructuras, contenidos y operatividad; 
se hacen reuniones, entrevistas y estudios de usuarios, valiéndo-
se de técnicas como el card sorting, grupos focales, encuestas y 
herramientas tecnológicas que permitan recopilar información al 
respecto, conforme a expectativas, circunstancias problemáticas, 
contenidos y servicios manejados en portales o sitios web específi-
cos en la actualidad; finalmente, se recopila toda aquella informa-
ción que permita precisar los pasos subsiguientes y poder partir a 
la fase de diseño con bases sólidas . 

Respecto a la fase de diseño, se generan los inventarios de 
contenido relativos a la información que actualmente se maneja 
a partir de los diversos sitios web, asimismo, los modelos de con-
tenido y estructuras a considerar . Dentro de esta fase, también 
se consideran procesos de benchmarking, con sectores similares 
frente a los contenidos y servicios ofrecidos a través de la web . 
Finalmente, se realizan las pruebas respecto al diseño a imple-
mentar, considerando herramientas de prototipado, que permiten 
generar dichas pruebas sin abordar procesos de desarrollo . 

Enseguida, se aborda la fase de implantación, que a grandes 
rasgos consiste en el desarrollo de sitio web; para lo cual se con-
sideran los procesos de capacitación, sensibilización y en general 
dar a conocer aspectos relativos al sitio que se va a implantar . En 
este sentido, para esta fase se recomienda un acompañamiento e 
inducción a los usuarios que utilizaran el sitio web .

Clasificación de tarjetas por equipos: Esta metodología se ba-
sa en el método de clasificación de tarjetas o card sorting, y co-
mo es por grupos, se enfoca a diversos tipos de usuarios para que 
utilicen determinado sitio web . Si tomamos como ejemplo un ca-
so recurrente, relacionado con el sitio web de una biblioteca, ini-
cialmente, se generaría una invitación formal a estudiantes y los 
profesores de determinada institución educativa, los cuales cla-
sificarían y etiquetarían las tarjetas relacionadas con las diversas 
páginas de dicho sitio web, dando a conocer, a partir de su con-
cepción mental del sitio, y de sus propias necesidades, los resul-
tados de cómo se pudiera implantar la ai respecto al etiquetado, 
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navegación y búsqueda, y resultados adicionales que sean arroja-
dos a través de este ejercicio, según las particularidades propias 
del objeto del proyecto que se quiera emprender al respecto .

Evaluación de sitios web por grupos: Básicamente, consiste en 
la evaluación varios sitios web diferentes, respecto a sus arquitec-
turas de información, pero con el mismo contenido textual; lo an-
terior, a fin de identificar cuál de los sitios web evaluados, tiene 
mayor aceptación por parte de los usuarios frente a la arquitectu-
ra de la información y a los beneficios que trae respecto al acceso, 
facilidad de consulta, y cantidad de pasos para encontrar lo que 
se busca, entre otras . Este proceso de retroalimentación, permite 
mejorar los sitios web, respecto a su utilidad . 

Diseño de AI, a partir de la extracción de las etiquetas de nave-
gación de un sitio web: Una parte importante de las arquitecturas 
de la información, tiene que ver con el etiquetado, considerando 
que, a partir del mismo, se representa la información, y se pue-
de acceder al contenido que se busca . El etiquetado, puede ser 
textual o por intermedio de íconos, no obstante, siempre se re-
comienda que tenga texto, y que dicho texto, sea coherente con 
respecto al contexto informativo del sitio web, de manera que, a 
partir del mismo, el usuario se dirija inequívocamente a la infor-
mación que busca .

Al respecto, esta metodología se apoya en herramientas tec-
nológicas, para poder analizar sitios web de los competidores en 
ámbitos específicos, a fin de homologar dicho etiquetado obte-
niendo información común de dichas etiquetas, y permitiendo que 
el usuario acceda más fácilmente a dicho sistema de etiquetado .

Métodos
Car sorting o Clasificación de tarjetas: Este método consiste en la 
observación de como los usuarios de un sistema, categorizan y or-
denan las tarjetas etiquetadas, considerando sus necesidades de 
información, y de acuerdo a su modelo mental . De esta manera, la 
arquitectura del sitio web, podría ser organizada puntualmente a 
lo que requiere el usuario de información . Es importante tener en 
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cuenta que este método puede utilizarse de forma manual, o apo-
yándose de herramientas tecnológicas .

Estudios de usuario: Los estudios de usuarios, pueden ser utili-
zados en la bibliotecología, la archivística, y generalmente en los 
ámbitos de que prestan servicios de información . En cuanto al de-
sarrollo de arquitecturas de la información los estudios de usuarios 
son indispensables, a razón de que permiten adecuar dichas arqui-
tecturas, respecto a los modelos metales, expectativas y necesida-
des de los usuarios de información . Dentro de este contexto, Peter 
Morville, y Louis Rosenfeld,15 expresan que las técnicas convencio-
nales, frente a la aplicación de los estudios de usuarios, regular-
mente son las encuestas, las entrevistas, clasificación de tarjetas, 
los test de usuarios, cuestionarios y reuniones . Es necesario tener 
en cuenta que al igual que la técnica de car sorting puede ser efec-
tuada de manera manual, o por intermedio de herramientas tec-
nológicas, los estudios de usuarios, también se pueden abordar de 
estas dos maneras; así mismo, pueden ser participativos, con las 
técnicas hasta ahora mencionadas; o no participativos, cuando se 
recoge información respecto a la interacción de los usuarios en un 
sitio web, o en los departamentos de atención al cliente .

Herramientas tecnológicas 
Rastreador web o arañas web: Son herramientas que permiten 
rastrear y extraer el etiquetado de un sitio web, a fin de poder 
comparar dicho etiquetado con el de otros sitios web, y sacar con-
clusiones conforme a la mejor manera de etiquetar un sitio web, 
para que sea accesible a los usuarios . En su generalidad, los ras-
treadores web son operados por motores de búsqueda, como Goo-
gle, mediante un algoritmo de búsqueda .

Balsamiq Mockups (prototipos): Tal cual su nombre lo indica, 
la herramienta tecnológica permite el prototipado, a partir de téc-
nicas como los wireframes, mockups, flujos, y diversos bocetos de 
lo que puede llegar a ser una arquitectura de la información de 

15 Peter Morville y Louis Rosenfeld,  Information architecture for the World 
Wide Web .
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determinado sitio web . Este tipo de herramientas permiten gene-
rar varias versiones de una arquitectura de la información, a fin de 
que pueda ser validada por lo actores involucrados, siendo ajus-
tada las veces que sea necesario, para que pueda cumplir con las 
expectativas del futuro sitio web .

DISCUSIÓN

Al aplicar de una ecuación de búsqueda en las diferentes bases 
de datos especializadas en ámbitos de la bibliotecología, la infor-
mación y la tecnología, se pudo identificar la relevancia de la ai 
principalmente en entornos de la educación, la salud y la ciencia 
en general; para lo cual, de un total de trece (13) trabajos de in-
vestigación identificados inicialmente, los cuales mencionaban en 
algunos de sus apartados la ai; finalmente, se consideraron cinco 
(5), como los más opcionados para dar respuesta a las preguntas 
de investigación .

A partir de lo anterior, respecto a las metodologías (RQ1), se 
asume que los diversos ámbitos donde se aplican las arquitecturas 
de la información, así como sus usuarios, requieren más allá de 
un estándar metodológico, generar metodologías a la medida de 
las expectativas y necesidades específicas; pareciera entonces, que 
la AI respecto a su desarrollo e implementación, necesita un alto 
sentido de la intuición y de creatividad, partiendo de sus elemen-
tos claves, como son: los sistemas de organización, etiquetado, na-
vegación, búsqueda, vocabularios y lenguajes documentales .

Del otro lado, en relación con los métodos más utilizados en el 
desarrollo de ai (rq2), existió una coincidencia generalizada res-
pecto al método de la clasificación de tarjetas o card sorting, ya 
que se presentó en tres (3) de los cinco (5) estudios evaluados, lo 
que necesariamente infiere que las ai se basan generalmente en 
los modelos mentales de los usuarios que visitan determinados si-
tios web; resulta entonces muy obvio, el hecho de que la organi-
zación de estas tarjetas, así como la información que poseen, se 
ajusta de manera precisa a las necesidades de información para el 
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grupo determinado de usuarios que hacen su aporte al proyecto 
y que concuerdan en una forma particular de acceder a la infor-
mación, a partir de determinada clasificación . Lo anterior, va deli-
mitando el cumplimiento de objetivos y, por ende, el éxito en este 
tipo de proyectos, ya que el resultado, necesariamente será el al-
to consumo de servicios ofrecidos por medio de los sitios online . 

Respecto a la pregunta (rq3), con relación a las herramientas 
tecnológicas, que son usadas para el desarrollo de ai, para dos (2) 
de los estudios se identificó el uso de las mismas; sin bien, al re-
visar tutoriales y videos en plataformas digitales, se identifica la 
comercialización de este tipo de herramientas, para esta investi-
gación se identificó que tales herramientas son usadas modera-
damente . Sin embargo, en lo que se refiere a herramientas para 
prototipos como los wireframes y mockups, bocetos previos a la 
estructuración de ai, es necesario indicar su gran utilidad como 
parte del diseño, ya que se pueden editar infinidad de veces, an-
tes de concretar una ai definitiva .

Finalmente, en cuanto a la pregunta (rq4), las investigaciones 
que incluyen estudios de usuarios representan más del 60% para 
esta investigación; es un aporte significativo, que deja ver la im-
portancia de los estudios de usuario como aspecto clave en el de-
sarrollo de las arquitecturas de la información, considerando que 
permiten un abordaje integral, sobre todo de las expectativas y 
necesidades del usuario de información, pero que también pue-
de ser usados como medio para la identificación de problemáticas 
presentadas en antiguos sitios web, con miras al mejoramiento .

CONCLUSIONES

Como principales conclusiones resultantes de este abordaje inves-
tigativo, se resalta la importancia de la arquitectura de la infor-
mación en la actualidad, a razón del creciente ecosistema digital; 
así mismo, su complejidad en cuanto a la concreción de metodo-
logías ajustadas a las diversas realidades vividas a través de los si-
tios online . 
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Como otro aspecto importante, se enfatiza sobre el hecho de 
que una de las mejores maneras de estructurar una arquitectura 
de la información, es a partir de la información recopilada por pa-
te de los usuarios, independientemente de la técnica usada .

Como complemento a los párrafos precedentes, el desarrollo de 
arquitecturas web, se enmarca en fases similares a las de cualquier 
proyecto, por cuanto debiera existir un inicio, una planificación, 
ejecución y cierre; entonces, deberían tenerse en cuenta todos los 
involucrados en dicho proyecto, así como matrices doFa, diagnósti-
cos, cronogramas, productos y sus fechas de entrega, roles, perfiles 
y sus responsabilidades, equipos interdisciplinarios, propuestas, 
prototipos, pruebas, implementación, seguimientos, y cualquier 
otro elemento que permita el éxito de este tipo de proyectos . 
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INTRODUCCIÓN

La tecnología se ha implementado como una herramienta fun-
damental para el desarrollo de las actividades en los distin-
tos sectores de la sociedad, haciéndose visible en la creación 

de productos y servicios que se adaptan a las necesidades de los 
usuarios, en las últimas décadas la tecnología se ha vinculado di-
rectamente con la innovación, siendo esta, un factor determinante 
para la automatización de procesos vinculados a la gestión docu-
mental, donde las instituciones deben adaptarse e incorporar he-
rramientas que faciliten procesos y reduzcan costos operativos en 
su administración .

La Gestión documental1 es el conjunto de actividades administra-
tivas y procesos destinados a la organización de la documentación 

1 La Ley General de Archivos en el Artículo 4 . Fracción XXXIV, define la Ges-
tión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de 
su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organiza-
ción, acceso, consulta, valoración documental y conservación . Ley General 
de Archivos . Disponible en: https://www .diputados .gob .mx/LeyesBiblio/
pdf/LGA .pdf consultado el 26/05/2022 .
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producida por las instituciones, desde su origen hasta su destino 
final, con el objetivo de facilitar su ubicación, disponibilidad, utili-
zación y conservación, esta ha experimentado cambios que se en-
cuentran vinculados a la Tecnología generalmente asociada con el 
desarrollo científico y nuevos avances tecnológicos en materia de 
información-comunicación; sin embargo, la tecnología es vislum-
brada como toda noción que pueda facilitar la vida en la socie-
dad o que permita satisfacer demandas, necesidades individuales 
o colectivas, adaptadas a los requerimientos de una sociedad en 
momentos específicos, si habláramos de la tecnología como una 
disciplina científica, esta estaría enfocada en el estudio, la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedi-
mientos donde los aparatos y herramientas que son empleados 
para la transformación de materias primas en objetos o bienes 
tangibles e intangibles que sirven con un fin para tener una utili-
dad práctica .

Cuando se hace referencia a la tecnología disruptiva tenemos 
que precisar dos elementos, el primero que hace referencia a la 
tecnología y el otro que lo hace a la disrupción, el cual se puede 
definir como un proceso diferente para realizar cualquier activi-
dad u ofrecer algún tipo de servicio; este fenómeno se caracteriza 
por presentarse de manera brusca de un momento a otro y como 
una alternativa tecnológica desarrollada para continuar los proce-
sos o actividades cotidianas . Entonces podríamos hablar de inno-
vaciones, también se pueden entender como aplicaciones creativas 
e innovadoras que las instituciones están desarrollando para el co-
mercio electrónico, cuestiones vinculadas a la movilidad, las redes 
sociales, los servicios en la nube, la gestión de la información en-
tre otros; en su naturaleza una tecnología disruptiva al momento 
de ser adoptadas por usuarios y usarse de forma frecuente vuel-
ven a convertirse a su estado original llamado tecnología por lo 
que las tecnologías disruptivas se visualizan como una alternati-
va para mejorar los procesos o actividades cotidianas en todos los 
sectores . 

El fenómeno de la disrupción podría tener una característica 
que la hace ser particular la cual está relacionada con el tiempo 
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que tiene de duración o vigencia, y estará determinada por los 
cambios tecnológicos e innovaciones siguientes, un ejemplo muy 
visible estaría incorporado en las telecomunicaciones con la crea-
ción de los dispositivos móviles, cada año surgen nuevos modelos 
con características distintas y que le permiten al usuario experi-
mentar funciones que antes no existían .

La aplicación de las tecnologías disruptivas en materia de ges-
tión documental es fundamental, ya que al aplicarse en los pro-
cesos de automatización, búsqueda, gestión y recuperación de 
información se han reducido costos operativos y se han optimi-
zado los recursos materiales y humanos, existe mayor orden, más 
seguridad en la gestión de la información y se tiene un mayor con-
trol y productividad en los archivos tanto en empresas privadas 
como gubernamentales .

El desarrollo continuo de la tecnología nos impacta de forma 
sutil y gradual . Sin embargo, la tecnología disruptiva afecta posi-
tivamente y de manera más repentina a todas las partes que con-
forman una organización . 

Esto exige un cambio en los procesos y de adaptabilidad para 
que el capital humano pueda familiarizarse a estas nuevas posi-
bilidades y aprovechar rápidamente todos sus beneficios inclui-
dos la digitalización donde Véronique Zardet menciona que: “La 
socioeconomía digitalizada trae aparejada un conjunto de cam-
bios asociados a la integración de la tecnología digital en todos 
los ámbitos de la vida humana, dentro y fuera de la empresa . Di-
gitalizar una empresa conlleva igualmente establecer y gestionar 
nuevos canales de comunicación interna y externa, nuevas herra-
mientas de trabajo colaborativo y nuevas formas de gestionar sus-
tentadas en datos, información y conocimiento, de crecimiento 
exponencial en cantidad, precisión, granularidad e integración .2” 
Es de suma importancia determinar las funciones específicas de 
cada integrante de la organización para lograr los objetivos de los 

2 Véronique Zardet, “Impactos de la Digitalización en los Sistemas de 
Información de Gestión y Costos .” Revista Del Instituto Internacional de 
Costos .
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procesos que se realizarán para que en su momento se alcancen 
objetivos y metas previamente establecidos integrando las dispo-
siciones en materia Archivística de acuerdo con el Artículo 12 . in-
dicado la Ley General de Archivos . “Los sujetos obligados deberán 
mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden 
original en que fueron producidos, conforme a los procesos de 
gestión documental que incluyen la producción, organización, ac-
ceso, consulta, valoración documental, disposición documental y 
conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional 
y las disposiciones jurídicas aplicables .3

En la figura 1 se proponen y determinan los elementos princi-
pales que hacen parte del desarrollo y aplicación de las tecnolo-
gías disruptivas, donde en el indicador del número uno, (primer 
elemento), se menciona al profesional de la información, siendo 
éste el principal actor que tiene que implementar y brindar servi-
cios de información con apoyo de las herramientas tecnológicas .

El segundo elemento está relacionado con la infraestructura en 
los entornos físicos o virtuales para el desarrollo de las actividades 
sustanciales en la administración y gestión documental de las uni-
dades de información con las que cuente en ese momento .

La importancia del tercer elemento que está relacionado con los 
sistemas automatizados radica en la integración e implementación 
de estos sistemas de información, donde los cambios tecnológicos 
y legislativos tanto nacionales como internacionales facilitarán las 
gestiones en los procesos de gestión de la información .

En el cuarto elemento surge la necesidad de capacitar tanto al 
personal como a los usuarios que harán uso de los servicios de 
información; de acuerdo con De la Torre: “[…] la disrupción pro-
voca importantísimas consecuencias en forma de destrucción de 
puestos de trabajo y aparición de otros nuevos, lo que convierte a 
la educación en protagonista absoluta como instrumento de adap-
tación al nuevo marco laboral”.4 En este contexto con la finalidad 

3 “Artículo 12 . Ley General de Archivos .
4 Ignacio de la Torre, “La Disrupción Tecnológica Ya Está Aquí: Cómo Afecta 

a Las Personas, Los Gobiernos y Las Empresas .” 28 .
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de implementar tecnologías adecuadas que resuelvan las insufi-
ciencias o actualizaciones dentro de las instituciones .

En consecuencia, el quinto elemento consiste en la implementa-
ción exitosa de los cambios sustanciales derivados de la transfor-
mación y adaptación de tecnologías que mejoren los servicios de 
gestión de la información, un proceso que involucre la innovación .

Finalmente, el sexto elemento hace hincapié en el diseño e im-
plementación digital rediseñando los modelos de servicios y ex-
periencia de los usuarios que hacen o harán uso de los servicios, 
mejorando la experiencia y optimizando todos los recursos con 
los que cuentan las unidades de información . 

Figura 1. Elementos a considerar en las Tecnologías disruptivas

 

Elaboración: Luyn de la Rosa

Una de las mayores aportaciones de las tecnologías disruptivas es 
la apertura de nuevos canales, nuevos productos y mercados, se 
dejan de lado los modelos tradicionales y se adoptan las nuevas 
herramientas, procesos o tecnologías para optimizar aún más los 
resultados, beneficiando a los usuarios o generando nuevos secto-
res para atender .
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LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad existen distintas alternativas de software (la ma-
yoría de pago) para realizar procesos vinculados a la Gestión Do-
cumental y en el caso de México se debe dar cumplimento a las 
disposiciones también contempladas en la Ley General de Archi-
vos donde se vislumbran dos procesos, en el primero contempla-
do en el Artículo 45 . Donde menciona 1 . Que 

Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatiza-
dos para la gestión documental y administración de archivos que 
permitan registrar y controlar los procesos señalados en el artícu-
lo 12 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones 
que para el efecto se emitan, 

y 2 . Que “Las herramientas informáticas de gestión y control para 
la organización y conservación de documentos de archivo electró-
nicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán 
cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan” .5

La realidad hace visible que la gestión de la información de ma-
nera impresa resulta ser costosa para su administración; desde la 
adquisición y ampliación de estantería y la adaptación de espacios 
para garantizar su optimo almacenamiento . 

Desafortunadamente se ha trabajado poco en la creación de 
gestores en open source o de código abierto que pueda permi-
tir que las instituciones configuren estos gestores de acuerdo con 
sus necesidades particulares siguiendo una normativa nacional e 
internacional en materia de gestión y administración de archivos .

La innovación disruptiva se verá reflejada en los cambios tec-
nológicos que son relevantes y propician transformaciones en el 
desarrollo e implementación de sistemas, permitiendo generar 
servicios que desplazarán a sistemas obsoletos .

5 “Artículo 45 . Ley General de Archivos .



Tecnologías Disruptivas...

197

La transformación digital poco a poco se irá incorporando a to-
dos los sectores de la sociedad y en un par de décadas pasará de 
ser una innovación a una tecnología que será desplazada por otra 
con un valor adicional de satisfacción centrada en el usuario .

Para ello es indispensable entender los elementos representa-
dos en la figura 2:

Figura 2. Transformación digital

 

Elaboración: Luyn de la Rosa

La transformación digital en los procesos de implementación de 
sistemas de gestión de información debe incorporar la investiga-
ción, el análisis, diagnóstico, objetivos y estrategias encaminadas 
y enfocadas a los distintos agentes económicos que operan en el 
mercado para que se adapten y no caigan en la obsolescencia .

CONSIDERACIONES FINALES 

La gestión documental debe ser vista como un tema transversal e 
importante dentro de toda organización no solo por su naturaleza 
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propia, sino porque favorece en la toma de decisiones, por lo tanto, 
es un elemento trascendental que debe ser atendido con cabalidad . 

Actualmente en la sociedad la implementación de recursos tec-
nológicos es bastante sobresaliente en cualquier área o disciplina, 
además en cuanto a investigación se refiere cada vez más se desta-
can los avances, ya que como medios que permiten la mejora con-
tinua son relevantes para procesos, productos y servicios .

Por lo tanto, el quehacer de la gestión documental no debe limi-
tarse solo a su uso convencional, dado que las necesidades de una 
organización cambian, tales situaciones incitan en la búsqueda de 
nuevas alternativas de solución, que al ser implementadas de res-
puestas a las necesidades de los usuarios .

Los costos de implementación y el uso apropiado de los recursos 
tecnológicos en pro de la gestión documental dependen en gran 
medida de una atinada planeación estratégica, esta debe ser efec-
tuada por el Profesional de la Información dado que poseé especial-
mente valiosos conocimientos y habilidades en cuanto al tema, en 
este sentido su papel es preponderante dentro de la organización .

Lograr innovaciones con el uso de tecnologías disruptivas es un 
reto constante parta cualquier ámbito, la gestión documental asumi-
da como elemento a priori para las funciones básicas de cualquier 
organización debe valerse por recursos tecnológicos innovadores 
que permitan una transformación digital con visión al futuro para 
la utilización de nuevos medios y recursos que cumplan con las ne-
cesidades de sus usuarios en un entorno tan susceptible al cambio .

Los sistemas automatizados apoyan en gran medida muchos de 
los procesos y funciones que realizan los Profesionales de la In-
formación, sin embargo, la implementación y adaptación de nue-
vos recursos tecnológicos innovadores abren puertas a la creación 
de distintos sistemas que permiten la aparición de medios tecno-
lógicos disruptivos dentro del quehacer de la gestión documen-
tal, muestra de ello son los servicios en la nube en modalidad de 
multiplataforma que son operables con sistemas autónomos apo-
yados con IA (Inteligencia Artificial) para la gestión y procesa-
mientos de datos e información .
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No obstante, cabe señalar que para alcanzar su correcto aprove-
chamiento de todo nuevo medio tecnológico disruptivo este debe 
ser acompañado de una efectiva capacitación para su correcto uso .

Finalmente, la creación e implementación de tecnologías dis-
ruptivas conlleva a todo un desafío para cualquier fin en el que 
se pretenda aplicar, por lo cual es de suma importancia que las 
organizaciones no pierdan de vista nuevas oportunidades para 
enfrentar los retos que demanda una sociedad en constante cam-
bio, cabe señalar que el propósito es tener en cuenta todo lo que 
resulta de esto, de tal modo que se logre nuevos mecanismos de 
adaptación que permita enriquecer el quehacer apoyado con la in-
novación para establecer nuevos y mejores estándares de calidad 
que logren recursos y medios vanguardistas de mejora continua .
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INTRODUCCIÓN

La transparencia, es una cualidad de la actividad pública, una 
característica de un estado democrático, es un proceso que 
se debe dar a conocer a todo individuo o un colectivo, para 

llevar a cabo un proceso de tal importancia la gestión documental 
juega un papel fundamental, pasando a ser el eje fundamental un 
gobierno abierto .

En el área académica se debe tener todos los elementos y pro-
cedimientos que permitan transparentar el proceso de las notas 
académicas que se logran a través de datos abiertos de gobierno, 
para dar transparencia a la gestión .

En la presente investigación se pretende Diseñar un Sistema de 
Gestión Documental que efectivice el seguimiento de notas acadé-
micas como datos abiertos de gobierno en el cea “Daniel Sánchez 
Bustamante” especialidad Sistemas Informáticos nivel medio de 
la Ciudad de La Paz de la gestión 2021, en ese sentido la presen-
te investigación es de Tipo Exploratorio, de Enfoque Cuantitativo, 
para esta finalidad se aplica el Método Deductivo, Método Induc-
tivo y el Método Comparativo, utilizando la técnica de revisión de 
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documentos, además de cuestionario y la observación, la mues-
tra está conformada por los profesores del cea “Daniel Sánchez 
Bustamante” Especialidad Sistemas Informáticos nivel medio de la 
Ciudad de La Paz .

El propósito fundamental de la presente investigación es anali-
zar los beneficios de un Sistema de Gestión Documental y de los 
datos abiertos de gobierno, de cómo efectivizan la calidad de los 
servicios públicos, caso cea “Daniel Sánchez Bustamante” Espe-
cialidad Sistemas Informáticos nivel medio de la Ciudad de La Paz .

Los Datos Abiertos respaldan la supervisión pública de los Go-
biernos y ayudan a reducir la corrupción porque permiten una 
mayor transparencia . Por ejemplo, los Datos Abiertos hacen que 
sea más fácil supervisar actividades del Gobierno, como rastrear 
los gastos e impactos del presupuesto público .1

Por una soberanía justa y democrática, se pretende con la pre-
sente investigación fomentar la transparencia para dejar de ser un 
país en desarrollo y mejorar las circunstancias del presente .

DESARROLLO 

Antecedentes

Las políticas de gobierno abierto se sustentan en la articulación 
de tres principios fundamentales: 1) La transparencia, que supone 
proporcionar información sobre lo que está haciendo el gobierno, 
poner a disposición sus fuentes y bases de datos, y publicar los 
planes de actuación, por los que puede ser considerado responsa-
ble frente a la sociedad .2 

El Gobierno Abierto en Perú representa una nueva forma de 
gestionar lo público, enfocada en fortalecer la relación entre el Es-
tado y los ciudadanos . Su objetivo es crear espacios colaborativos 

1 Marcus Dante . “Data” .
2 Comisión Económica para América Latina (CEPAL) . “Acerca de Gobierno 

Abierto” .
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durante los procesos de toma de decisiones y creación de políti-
cas . En este contexto, la gestión documental juega un papel funda-
mental . Los archivos son la clave para el Gobierno Abierto, ya que 
cumplen con varios estándares de esta iniciativa . Además, la trans-
parencia y el acceso a la información pública son pilares esencia-
les, y una gestión adecuada de documentos contribuye a alcanzar 
estos objetivos .

La transparencia es un proceso para la accesibilidad de toda la 
información vinculada a la gestión pública, que compete a toda la 
opinión pública, es decir su finalidad es: explicar, comprender, pa-
ra encontrar errores, mala praxis, por abrir archivos y documen-
tos, por describir fielmente hechos y circunstancias .

Para contextualizar la situación a continuación se realiza una cro-
nología sobre el tema de gobierno abierto, de la siguiente manera:

Por lo manifestado, se pretende realizar la implementación de 
un Sistema de Gestión Documental para que efectivice el segui-
miento de notas académicas como datos abiertos de gobierno en 
el cea “Daniel Sánchez Bustamante” especialidad Sistemas Infor-
máticos nivel medio de la Ciudad de La Paz de la gestión 2021, 
como un proceso de cambio y por sobre todo ir de la mano con 
los grandes adelantos científicos tecnológicos que hoy se viven en 
una época de grandes retos, como es la pandemia del covid 19,3 
el cual puso en una emergencia general a Bolivia, un país que se 
encuentra en pleno desarrollo .

Planteamiento del Problema

Alrededor del mundo hay países que se acogieron a las políticas 
para una gestión de datos abiertos de gobierno .

3 El Director General de la Organización Mundial de la Salud (oms), el doc-
tor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la 
nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (covid-19) puede caracterizarse 
como una pandemia . La caracterización de pandemia significa que la epi-
demia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y 
que afecta a un gran número de personas .
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En los últimos años ha comenzado una verdadera revolución en 
materia de acceso a la información pública por parte de los ciu-
dadanos . A esta revolución se le ha denominado “Open Data” o 
“Datos Abiertos”, la cual consiste en poner a disposición de la so-
ciedad los datos de interés común de la ciudadanía para que, de 
cualquier forma, éstos puedan desarrollar una nueva idea o apli-
cación que entregue nuevos datos, conocimientos u otros servicios 
que el gobierno no es capaz de entregar .4

Esta revolución de accesos a la información pública ha revolu-
cionado en países desarrollados y países en desarrollo como es el 
caso de Bolivia, que se acogió a las políticas de un gobierno abier-
to, así como otros países .

En el  estudio sobre E-Gobierno 2018 de Naciones Unidas  se 
tratan temas relacionados con la administración pública digital y 
el gobierno abierto a nivel mundial .5 Los servicios centrados en el 
ciudadano son cada vez más importantes para las administracio-
nes públicas . Y la digitalización de procesos está siendo clave en 
esta transición, especialmente en ámbitos como la participación 
ciudadana, la prestación de servicios públicos innovadores o la 
publicación de datos abiertos .6 

La participación ciudadana juega un papel importante en el 
proceso de datos abiertos, ya que los datos que se publican al 
“bruto” son re utilizado por otras unidades, dando paso a una ace-
leración inmediata de toma de decisiones, mejorando los procesos 
con los datos de otras unidades, esto permite un desarrollo a pa-
sos agigantados .

En 2020, el Barómetro de Datos Abiertos para América Latina y 
el Caribe cubrió 24 países, 16 de América Latina (Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

4 Concha, Gastón y Alejandra Naser . Datos abiertos: un nuevo desafío para 
los gobiernos de la región . 

5 Naciones Unidas, “Encuesta sobre e-Gobierno 2018: Impulsar e-gobierno 
para apoyar la transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes” .

6 Jhoan Bejam, “Participación ciudadana” .
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Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pe-
rú y Uruguay) y 8 del Caribe (Bahamas, Belice, Guyana, Haití, Ja-
maica, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago) . 
(Umaña 2021) .7

Estas cifras muestran que Bolivia no podía quedar fuera a los 
cambios de mejora y progreso como un país en desarrollo, pero 
la realidad inminente es que el país es carente de conectividad a 
Internet, Falto de tecnologías de información y comunicación, al-
fabetización digital y educación ciudadana con relación a hacer 
público los datos, estos retos son verídicos, las investigaciones co-
mo la presente investigación, pretende coadyuvar en el proceso de 
cambio para un país libre y soberano .

En la era de la digitalización y la transparencia gubernamental, 
la gestión eficiente de la información es esencial . Uno de los ám-
bitos donde esto cobra gran importancia es en el seguimiento y la 
publicación de notas académicas en instituciones educativas . Este 
proceso no solo es fundamental para el registro de rendimiento 
académico de los estudiantes, sino que también puede ser consi-
derado como datos abiertos de gobierno, permitiendo a la comu-
nidad acceder y utilizar esta información de manera significativa .

Con este propósito se identifican dos variables en la presen-
te investigación, variable independiente sistema de gestión docu-
mental y variable dependiente seguimiento de notas académicas .

Objetivo General

Diseñar un Sistema de Gestión Documental que efectivice el se-
guimiento de notas académicas como datos abiertos de gobierno 
en el cea “Daniel Sánchez Bustamante” especialidad Sistemas In-
formáticos nivel medio de la Ciudad de La Paz de la gestión 2021 .

7 Jorge  Umaña . “Compartir 6 de 03” .



Contexto y prospectiva...

206

Objetivo Específico

Identificar la situación actual de la gestión documental como da-
tos abiertos de gobierno del área pedagógica de las notas acadé-
micas de los estudiantes del cea 

Diseñar un Sistema de Gestión Documental en oadocs del área 
pedagógica de las notas académicas de los estudiantes del cea 

Crear una página web, para publicar los datos al por menor 
“bruto” de las notas académicas .

Analizar los beneficios de un Sistema de Gestión Documental y 
de los datos abiertos de gobierno y gobernanza, caso cea 

Justificación social

La presente investigación beneficiará al cea “Daniel Sánchez Bus-
tamante” especialidad Sistemas Informáticos nivel medio de la 
Ciudad de La Paz, haciendo sus datos accesibles, transparentes y 
al liberar los datos al “bruto” permitirá generar nuevas investiga-
ciones en otras unidades en el país y en el mundo, revolucionando 
así la información para el progreso de la humanidad .

Relevancia social 

La presente investigación contiene un alto grado de relevancia so-
cial, porque se pretende promover la liberación de datos al bru-
to, con la finalidad de que los datos sean reutilizados, pero, sobre 
todo, permite que instituciones privadas o públicas sean trans-
parentes en sus acciones, además es una forma de luchar contra 
la corrupción y permite que los ciudadanos sean los principales 
actores .

Gestión documental en el gobierno electrónico

Cuando se refiere a servicios que el estado da a los ciudadanos se 
debe tomar en cuenta que la: 
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La Gestión Documental Electrónica además de organizar y ha-
cer visible las prácticas dentro del Estado . Abre un nuevo espacio 
entre los gobernantes, como prestadores de los servicios que la 
gente necesita para vivir . Posibilitando un mejor desarrollo de re-
cursos humanos, más información y conocimiento .8

La gestión documental electrónica posibilitará que el estado garan-
tice el acceso a la información a sus ciudadanos con medios elec-
trónicos, permitiéndoles acceder a recursos educativos formativos 
e informativos, que pueda contribuir en su desarrollo y capacita-
ción, lo que, por ende, producirá beneficios para el país, también 
permitirá preservar la información digital para el acceso global .

Acceso a la información y gestión documental

El acceso a la información es una prioridad y un derecho para 
cualquier ciudadano, un buen gobierno debe dar los medios y li-
neamientos necesarios para que esto sea posible valiéndose de 
elementos como la gestión documental .

El acceso a la información pública, como se establece en las con-
venciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental 
para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir informa-
ción y datos en manos del Estado . Asimismo, es importante por-
que permite participar en los asuntos políticos y monitorear las 
acciones del Estado transparentando la gestión pública .9

Posibilitar el acceso a la información como fuente de conocimiento 
brinda a los ciudadanos tener control sobre la gestión documental 
que realiza el estado . Accediendo a todos los pasos que involucran 
el proceso de gestión documental que son: planeación, produc-
ción, gestión  y trámite, organización, transferencia, disposición 

8 Gabriel Oliverio . “Política comunicada 20 de 02” .
9 – Departamento para la Gestión Pública Efectiva .
 – Bibliografía: México . Departamento para la Gestión Pública Efectiva .
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de documentos, preservación a largo plazo y valoración se pue-
de controlar indirectamente y de forma granular los aspectos que 
involucran a la legalidad de los tramites y transparencia pública .

Evaluación de la gestión documental  
en el gobierno electrónico

La gestión documental es el eje fundamental para un gobierno 
abierto, para demostrar transparencia y que los ciudadanos sean 
participes en la gobernanza .

La gran necesidad de los gobiernos de la Región por agilizar, 
optimizar, flexibilizar, transparentar y abaratar procesos y/o ac-
tividades del sistema público, ha motivado a utilizar en forma 
acelerada y sustancial las tecnologías de información y comunica-
ción (en adelante TIC) para el desarrollo de aplicaciones cada vez 
más complejas, necesariamente apoyadas por arquitecturas dedi-
cadas, especialmente diseñadas para trabajar de la manera más 
óptima, integrando sistemas, utilizando las mejores herramientas 
de gestión y desarrollando modelos adecuados a las necesidades 
de Gobierno .10

La implementación de la gestión documental en el gobierno elec-
trónico debe estar sujeta a un proceso de evaluación en la que 
cada documento tenga un estándar de autenticidad, fiabilidad, in-
tegridad, disponibilidad para la correcta implementación de la 
gestión documental y así tener un gobierno electrónico acorde a 
las nuevas herramientas disponibles y utilizadas por el ciudadano 
ávido de información . Tomando en cuenta:

El Valor Público:
1 . Acceso Universal a la Educación: Al publicar las notas acadé-

micas como datos abiertos, se fomenta el acceso universal a la 

10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico 
de América Latina y el Caribe 2018 .
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información educativa . Esto significa que cualquier persona, 
independientemente de su origen socioeconómico, ubicación 
geográfica o discapacidad, puede acceder a la información so-
bre el rendimiento académico . Esto promueve la igualdad de 
oportunidades en la educación y amplía el acceso a los bene-
ficios de la sociedad del conocimiento .

2 . Mayor Conciencia Ciudadana: Los datos abiertos de notas aca-
démicas permiten a los ciudadanos estar mejor informados 
sobre la calidad de la educación en sus comunidades y el des-
empeño de las instituciones educativas . Esto crea una mayor 
conciencia sobre los desafíos y oportunidades en el sistema 
educativo y empodera a la sociedad para abogar por mejoras .

El Valor Social:
1 . Transparencia y Confianza: La publicación de notas académi-

cas como datos abiertos promueve la transparencia en las ins-
tituciones educativas . Esto construye la confianza entre los 
padres, estudiantes y la comunidad en general en relación 
con el sistema educativo . Cuando los ciudadanos confían en 
la gestión de la educación, es más probable que participen ac-
tivamente en el proceso educativo y colaboren en su mejora .

2 . Participación y Colaboración: Los datos abiertos de notas aca-
démicas pueden servir como una plataforma para la parti-
cipación ciudadana y la colaboración entre diferentes partes 
interesadas . Los padres pueden estar más involucrados en el 
seguimiento del rendimiento académico de sus hijos, y las or-
ganizaciones de la sociedad civil pueden utilizar estos datos 
para abogar por políticas educativas más efectivas .

El Valor Cívico:
1 . Empoderamiento Ciudadano: Cuando los ciudadanos tienen 

acceso a datos abiertos sobre notas académicas, se empoderan 
para tomar decisiones informadas sobre la educación de sus 
hijos y participar activamente en la vida cívica . Este empode-
ramiento ciudadano es fundamental para una sociedad demo-
crática y participativa .
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2 . Responsabilidad Gubernamental: La disponibilidad de datos 
abiertos de notas académicas crea una mayor responsabilidad 
gubernamental . Las instituciones educativas y los responsa-
bles de la toma de decisiones son más propensos a responder 
y tomar medidas cuando los datos son accesibles públicamen-
te y pueden ser objeto de escrutinio público .

Por otra parte, es importa tocar el tema de protección de datos 
personales cuando se trata de publicar datos como información 
privada, para ello se debe tomar en cuenta:

Protección de datos personales: 
Para la publicación de datos abiertos de gobierno, se pueden pro-
teger los datos de diferentes formas, uno es mediante el uso de 
software como “Abre Datos” para garantizar la seguridad y la pri-
vacidad de esos datos . Esto es fundamental en la gestión de datos 
gubernamentales, ya que se busca equilibrar la transparencia y la 
accesibilidad con la protección de la información sensible y la pri-
vacidad de los ciudadanos .

Abre Datos: Protección de Datos Abiertos de Gobierno
El término “Abre Datos” se refiere a un enfoque que busca fomen-
tar la apertura y accesibilidad de los datos gubernamentales, al 
tiempo que garantiza su seguridad y privacidad . Aquí hay algunas 
formas en las que se pueden proteger los datos abiertos de gobier-
no mediante el uso de software y enfoques adecuados:

 • Anonimización de Datos: El software “Abre Datos” pue-
de incluir funcionalidades para anonimizar los datos an-
tes de su publicación . Esto implica eliminar o enmascarar 
información personal o sensible que pueda identificar a 
individuos . La anonimización es crucial para preservar la 
privacidad de los ciudadanos .

 • Acceso Controlado: Los datos abiertos de gobierno pueden 
ser publicados con acceso controlado . Esto significa que cier-
tos conjuntos de datos solo están disponibles para personas  
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autorizadas . El software de gestión de datos puede admi-
nistrar estos controles de acceso de manera efectiva .

 • Encriptación de Datos: Los datos en tránsito y en reposo 
deben estar encriptados para protegerlos contra el acce-
so no autorizado . El software de seguridad de datos puede 
aplicar protocolos de encriptación sólidos para garantizar 
que la información esté protegida durante su transferencia 
y almacenamiento .

 • Auditoría y Registro: El software “Abre Datos” puede regis-
trar y auditar el acceso a los datos . Esto permite un segui-
miento detallado de quién accede a la información y cómo 
se utiliza . En caso de posibles violaciones de seguridad, los 
registros pueden ser útiles para la investigación . 

 • Normativas de Cumplimiento: El software debe cumplir 
con las normativas y regulaciones de privacidad de datos 
aplicables, como el Reglamento General de Protección de 
Datos (rgPd) en la Unión Europea o leyes locales de priva-
cidad en otros países . Esto garantiza que la publicación de 
datos abiertos sea legal y respete la privacidad . 

 • Educación y Concienciación: Además del software, es im-
portante brindar capacitación y concienciación a los fun-
cionarios gubernamentales y a quienes trabajan con datos 
abiertos para comprender la importancia de la protección 
de datos y cómo gestionarlos de manera segura .

Es esencial considerar las legislaciones sobre protección de da-
tos personales a nivel universal al abordar la publicación de datos 
abiertos de gobierno y cualquier tipo de gestión de datos que in-
volucre información personal . A continuación, se mencionan algu-
nas de las leyes y regulaciones más importantes en este ámbito:

 • Reglamento General de Protección de Datos (rgPd) - Unión 
Europea: El rgPd es una de las regulaciones más rigurosas 
en materia de privacidad de datos y se aplica a todas las 
organizaciones que tratan datos personales de residentes 
de la Unión Europea . Establece principios clave, como el 
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consentimiento del titular de los datos, la minimización de 
datos y la notificación de brechas de seguridad .

 • Ley de Privacidad del Consumidor de California (ccPa) - 
Estados Unidos: La ccPa es una ley de privacidad de datos 
que otorga a los residentes de California ciertos derechos 
sobre sus datos personales y exige a las empresas divulgar 
cómo utilizan y comparten esta información .

 • Ley de Protección de Datos Personales - Brasil: Esta ley re-
gula la protección de datos personales en Brasil y estable-
ce requisitos similares a los del rgPd, como la necesidad 
de consentimiento y la obligación de notificar violaciones 
de datos .

 • Ley de Protección de Datos Personales (lgPd) - México: La 
lgPd de México se enfoca en la protección de datos perso-
nales y establece principios como el consentimiento, la fi-
nalidad y la responsabilidad en el manejo de datos . 

 • Ley de Privacidad de Datos Personales - Canadá: Canadá 
tiene varias leyes provinciales y territoriales que regulan 
la privacidad de datos, así como la Ley de Protección de la 
Privacidad del Consumidor a nivel federal . 

 • Ley de Protección de Datos Personales (PdPa) - Singapur: 
La PdPa de Singapur establece reglas para el tratamiento de 
datos personales, incluyendo la notificación de violaciones 
de datos y el consentimiento del titular de los datos .

Estas son solo algunas de las leyes de protección de datos per-
sonales en todo el mundo . Es importante que las organizaciones 
y las instituciones gubernamentales estén al tanto de las regu-
laciones que les aplican y cumplan con los requisitos legales en 
materia de privacidad de datos al manejar y publicar datos que 
involucran información personal . La privacidad de datos es un 
tema globalmente relevante y en constante evolución, y su cum-
plimiento es fundamental para proteger los derechos y la privaci-
dad de las personas .

La privacidad de datos es un asunto de relevancia global que se 
encuentra en un constante proceso de evolución, y su cumplimiento 
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se erige como un elemento fundamental para salvaguardar los de-
rechos y la privacidad de las personas . En un mundo cada vez más 
interconectado y digitalizado, la protección de la información per-
sonal se ha convertido en una prioridad tanto para individuos co-
mo para las organizaciones que manejan estos datos .

Esta preocupación por la privacidad de datos ha dado lugar a 
la promulgación de una serie de leyes y regulaciones en todo el 
mundo, diseñadas para establecer estándares y salvaguardias que 
gobiernen la recopilación, el procesamiento y el almacenamien-
to de datos personales . El Reglamento General de Protección de 
Datos (rgPd) en la Unión Europea, la Ley de Privacidad del Con-
sumidor de California (ccPa) en los Estados Unidos y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Brasil son ejemplos de marcos 
legales que buscan garantizar la privacidad de datos .

Estas regulaciones suelen establecer principios clave, como el 
consentimiento informado de los titulares de los datos, la limita-
ción de la recopilación de datos a lo estrictamente necesario, la 
notificación de violaciones de datos y el derecho de los individuos 
a acceder, corregir y eliminar sus datos personales . Además, las 
leyes de privacidad de datos imponen responsabilidades significa-
tivas a las organizaciones que tratan datos personales, exigiéndo-
les que implementen medidas de seguridad y procesos de gestión 
adecuados .

A continuación se presenta la operacionalización de las varia-
bles en la tabla 1 .
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Se presentan los instrumentos que se utilizarán en la presente 
investigación, los cuales permitirán recabar la información necesa-
ria para luego ser procesada y analizada ver la tabla 2:

Tabla 2. Técnica e instrumentos 

Técnica Instrumento item

Técnica de 
Investigación 
Documental

Búsqueda de 
información en 
documentos escri-
tos, como libros, 
diccionarios, entre 
otros.

 � Revisión de 
documentos

 � Documentos 
   públicos.

 � Documentos 
   personales.

 � Evidencia Física

 � Informes 
   anuales.
 �Manuales de 
Política
 � Actividades 
estudiantiles

 � Registro de 
nacimiento. 
Datos físicos.

 � Crecimiento 
económico

Técnica de 
Investigación 
de Campo

Estudio de hechos 
de la realidad 
cotidiana a través 
de la observación, 
encuestas entre-
vistas, entre otros

 � Encuesta 
cerrada.

 � Observación 

 � Excel y SPSS

 � Guía de obser-
vación 

 � Escala de 
Liker

 � Cinco niveles 
valorativos de 
malo a exce-
lente.

 
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan las preguntas que integraron el cues-
tionario realizado para conocer la percepción de los docentes de 
la universidad en relación con los datos abiertos del gobierno:

Pregunta A

¿Cree usted que el gobierno boliviano debería dar información 
sobre las decisiones gubernamentales y además está, ser abierta, 
oportuna, completa, gratuita y de fácil acceso al público? 
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Figura 1. El gobierno boliviano da información gubernamental

 

Fuente: elaboración propia

Las decisiones que el gobierno toma involucran a la población en 
su conjunto, estas decisiones serán un parámetro importante para 
que el ciudadano de a pie pueda analizar y planificar en su futuro 
inmediato, marcaran un rumbo en sus actividades diarias y pro-
yectos venideros . Por esta razón, del 100% de los encuestados, el 
68% cree que saber lo que el gobierno realiza y decide es muy im-
portante y significativo para ellos, y que esta información pueda 
estar disponible para poder consultarla e informarse .

Pregunta B

A usted como ciudadano boliviano ¿le gustaría ser partícipe de la 
generación de espacios de colaboración para co-diseñar y/o co-
producir valor público, social y cívico? 

El deber de un ciudadano es aportar al progreso de su entor-
no, que empieza en la familia y continúa en la vida diaria, en el 
trabajo y en la sociedad en su conjunto . Por esta razón, en esta 
pregunta se puede corroborar que el 86% 19 personas de las 22 
encuestadas quieren ser partícipes en la generación de valor pú-
blico, social y cívico que, en una visión global, describen lo que 
vivir en sociedad representa .
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Figura 2. Espacios de colaboración co-diseño/co-producción 

 
Fuente: elaboración propia

Además, la generación de valor público, social y cívico es un con-
cepto que se refiere a la capacidad de las instituciones, las orga-
nizaciones y los ciudadanos de contribuir al bienestar colectivo, 
al desarrollo sostenible y a la democracia participativa; es un reto 
que debe ser compartido entre el Estado, la sociedad civil y el sec-
tor privado, que requiere de una visión estratégica, una cultura de 
calidad y una voluntad de colaboración .

Pregunta C

Usted como profesor, ¿estaría de acuerdo que se publique toda 
la “Información Cruda” que procesa, como ser su registro diario, 
calificaciones, asistencia de estudiantes, plan de clase, programa 
analítico, entre otros, ¿para qué esos datos sean reutilizados por 
otras unidades en Bolivia o el mundo? 
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Figura 3. Datos reutilizados por otras unidades en Bolivia y el mundo

 
Fuente: elaboración propia

La actualidad del mundo globalizado en el que se desarrollan to-
das las actividades del saber obliga a los ciudadanos del mundo a 
ser partícipes e interactuar más allá de las fronteras físicas, por-
que la educación no tiene fronteras, y los datos abiertos de gobier-
no serán de ayuda para quien deseen utilizarlos, es por eso que 
ahora, a diferencia del Pre-test en el que ninguno de los encues-
tados quería compartir sus datos, ha mostrado los beneficios de 
compartir la información, y ahora 64% de los encuestados están 
de acuerdo que se publique toda la “Información Cruda” que ellos 
procesan .

Sería importante recalcar en esta pregunta que también tene-
mos que tener cuidado con los datos personales y confidenciales, 
por ejemplo, las calificaciones y las asistencias; debido a que se 
puede vulnerar los derechos de privacidad de los alumnos . El que 
los docentes tengan los datos no significa que son dueños de ellos 
y que los puedan divulgar .

Pregunta D

¿Sabía usted que el término “Gobierno Electrónico” consiste en las 
interacciones digitales entre un ciudadano y su gobierno? 
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Figura 4. El término gobierno electrónico 

 

 
Fuente: elaboración propia

Tener el concepto claro de gobierno electrónico y la tarea que rea-
liza es el paso fundamental para aceptar trabajar con él y difun-
dirlo, de allí saldrá la información generada y compartida para la 
sociedad y el área académica, luego de los cursos de capacitación, 
se incrementó en 9% el conocimiento acerca de este concepto, es-
to quiere decir que ahora el 86% de los profesores lo entiende y 
está listo para adoptarlo .

Pregunta E

¿Sabía usted que una buena gestión documental de datos abiertos, 
permite tener datos confiables? 

Obtener datos confiables con los datos abiertos en la gestión 
documental para el área de la educación es uno de los objetivos de 
este proyecto . Poder entender este tema también llevará tiempo, y 
en esta pregunta se muestra una progresión en su conocimiento, 
donde ahora, a diferencia del Pre-test, un 77% de los encuesta-
dos sabe que llevar a cabo una buena gestión documental les con-
ducirá al éxito .
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Figura 5. Gestión documental

 

Fuente: elaboración propia

Pregunta F

Sabía usted ¿que una buena gestión documental de los datos abier-
tos garantiza que se creen registros precisos y confiables, que per-
manezcan accesibles, utilizables y auténticos durante el tiempo 
a través de las tic que sea necesario para proporcionar la base 
para mejorar los servicios, controlar la corrupción y fortalecer la 
democracia?

Figura 6. TI para mejorar el servicio, control de corrupción y mejorar la democracia

 

Fuente: elaboración propia
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Con los cursos de capacitación y talleres a los profesores se ha po-
dido enseñar y clarificar sobre el rol que cumple la gestión docu-
mental y los datos abiertos y que pueden persistir en el tiempo a 
través de las tic, El 91% de ellos entiende la importancia de estos 
términos y definiciones .

Contexto de cea

La unidad educativa carece de los instrumentos archivísticos para 
realizar la clasificación, ordenación y descripción por tanto carece 
del cuadro de Clasificación Documental, Tablas de Retención Do-
cumental, Tablas de Valoración documental y programas de Ges-
tión Documental, dicha carencia inhabilita el proceso de poner los 
datos abiertos de gobierno

Se procede a la realización de diagnóstico de los procesos de 
gestión documental, más específicamente del plantel docente, 
identificando la nula estandarización de procesos archivísticos, 
falta de archivos que estén normalizados o reglamentados, falta 
de instrumentos archivísticos y la carencia de la organización do-
cumental y la falta de la utilización de formatos estandarizados .

Descripción de la unidad académica cea Daniel Sánchez 
Bustamante:

Tabla 3. Cuadro de clasificación

fondo - cea 
Daniel San-
chez Busta-

mante

Sección 1
Área Administrativa

Subsección
Dirección 

Serie
 • Nombre del director
 • Curriculum
 • Categoría
 • Especialidad

Subsección
Personal Admi-
nistrativo y de 
Servicio

Serie
 • Nomina
 • Curriculum
 • Categoría
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Sección 2 
Área Académica 

Subsección
Personal Docente

Serie
 • Nomina
 • Curriculum
 • RDA
 • Área
 • Carga horaria
 • Memorándum

Subseccion
Estudiantes

Serie estudiantes  nuevos
 • Formulario RUDEAL
 • Formulario de manifestación 
de voluntades

 • Carnet de identidad
 • Certificado de nacimiento
 • Fotos del estudiante
 • Libreta de anterior UE.
 • Calificaciones actuales

Serie estudiantes  antiguos
 • Formulario RUDEAL
 • Formulario de manifestación 
de voluntades

 • Libreta de anterior gestión.
 • Calificaciones actuales

 

Fuente, elaboración propia con datos de CEA

Una vez realizado el diagnóstico al fondo documental del cea 
“Daniel Sánchez Bustamante”, se pasó a la siguiente fase, que es 
la centralización de la documentación, el acopio de documentos, 
mismos que estaban situados en diferentes áreas de la unidad aca-
démica y además documentación que estaba guardada en diferen-
tes oficinas para luego proceder a clasificar .

Clasificación documental

Una vez realizado el acopio de documentos, se procede a la cla-
sificación documental que es de tiPo orgánico, para este proce-
so se toma en cuenta la estructura organizacional del cea Daniel 
Sánchez Bustamante, donde se distribuyen funciones y activida-
des, dentro del proceso se debe respetar los principios de proce-
dencia y orden original .
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Para lograr dicha finalidad se realizó el cuadro de clasificación, 
que permite el agrupamiento sistemático de documentos produ-
cidos y recibidos, separando y formando conjuntos orgánicos de 
documentos parecidos y con características comunes correspon-
dientes a las actividades desarrolladas por el cea a través de la es-
tructura orgánica Funcional de la institución .

El cuadro de clasificación para el fondo documental, presenta 
una secuencia de los nombres de cada dependencia del área aca-
démica del cea que reFleJa la estructura organica Funcional 
de la misma . Debajo de los nombres de la dependencia, se reúnen 
las series documentales que cada una de estas genera o recibe en 
el ejercicio de sus funciones . Las subseries, expedientes y unid do-
cumental que forman los expedientes .

El cuadro de Clasificación Funcional se caracteriza por ser de 
tipo transversal y aplicable a todo un sector .

CONCLUSIONES 

Se procedió a la identificación en la que se encontraba la gestión 
documental del cea “Daniel Sánchez Bustamante” Especialidad 
Sistemas Informáticos nivel medio de la Ciudad de La Paz en el 
área pedagógica, en este proceso se evidenció que la unidad no 
cuenta con una gestión documental por lo tanto se generaba los 
documentación, pero no se tenía claro la importancia de crear ar-
chivos públicos ya que no se tenía instrumentos para la gestión 
documental con ese propósito, que permitan que los ciudadanos 
puedan consultar sus contenidos, además los profesores desco-
nocían la importancia de la transparencia en la información pú-
blica y el alcance de este derecho ni como exigirlo se ignoraba la 
relevancia de poner los datos a disposición y ser partícipe de da-
tos abiertos de gobierno . Una vez realizado el diagnostico al fon-
do documenta del cea “Daniel Sánchez Bustamante”, se pasó a 
la siguiente fase, que es la centralización de la documentación el 
acopio de documentos, mismos que estaban situados en diferen-
tes áreas de la unidad académica y además documentación que
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Resumen del proyecto 

Título del Proyecto Seguimiento de notas académicas  
como datos abiertos de gobierno  

CASO: CEA “Daniel Sánchez Bustamante” Especialidad Siste-
mas Informáticos nivel medio de la Ciudad de La Paz-Gestión 
2021

Área temática Académico 

Beneficiario(s) (tipos y 
cantidades de bene-
ficiarios directos e 
indirectos)

Directos, El gobierno, unidad académica CEA, estudiantes del 
CEA, profesores, directores, desarrolladores de software, indi-
rectos ciudadanía en general (publico)

Objetivo General Liberar datos abiertos de toda la información “cruda” para el se-
guimiento de notas académicas.

Propósito El CEA gana transparencia en los procesos académicos de las 
evaluaciones académicas de los estudiantes

Resultados Esperados La CEA gana transparencia en los procesos académicos y tienen 
una gestión transparente, para los programadores independien-
tes tener datos abiertos es un incentivo a la innovación para ha-
cer aplicaciones y para el público conocer la realidad le permite 
tomar decisiones informadas y exigir que en el CEA el director 
que resuelva las cosas que no funcionan bien.

Duración Total del 
Proyecto en Meses 

Seis meses 

estaba acumulada en diferentes oficinas para luego proceder a 
clasificar . Una vez realizado el acopio de documento, se pasa al 
siguiente paso que es la clasificación documental que es de Ti-
po Orgánico, para este proceso se toma en cuenta la estructura 
organizacional del cea “Daniel Sánchez Bustamante”, donde se 
distribuyen funciones y actividades, dentro del proceso se debe 
respetar los principios de procedencia y orden original . Para lo-
grar dicha finalidad se realizó el cuadro de clasificación, el que 
permite el agrupamiento sistemático de documentos producidos 
y recibidos, separando y formando conjuntos orgánicos de docu-
mentos parecidos y con características comunes correspondientes 
a las actividades desarrolladas por el cea a través de la estructura 
orgánica funcional de la institución . El cuadro de clasificación pa-
ra el fondo documental, presenta una secuencia de los nombres de 
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cada dependencia del área académica del cea que refleja la estruc-
tura orgánica funcional de la misma . Debajo de los nombres de la 
dependencia, se reúnen las series documentales que cada una de 
estas genera o recibe en el ejercicio de sus funciones . Las subse-
ries, expedientes y unid documental que forman los expedientes . 
El cuadro de Clasificación Funcional se caracteriza por ser de tipo 
trasversal y aplicable a todo un sector .

Se diseñó un Sistema de Gestión Documental en oadocs del 
área pedagógica de las notas académicas de los estudiantes del cea 
“Daniel Sánchez Bustamante” Especialidad Sistemas Informáticos 
nivel medio de la Ciudad de La Paz-Gestión 2021 . oadocs convier-
te Google Drive en un servidor de archivos empresarial, a través de 
una gestión centralizada, con una estructura de carpetas coherente 
que todos los usuarios pueden acceder directamente desde su Goo-
gle Drive, sin necesidad de pedir el acceso a los compañeros de tra-
bajo, todo esto sin perder la facilidad de uso de Google .

Se creó una página web, https://www .santusacristina .com/cea/ 
para publicar los datos al por menor “bruto” de las notas acadé-
micas de los estudiantes del cea “Daniel Sánchez Bustamante” Es-
pecialidad Sistemas Informáticos nivel medio de la Ciudad de La 
Paz-Gestión 2021, para efectivizar los datos abiertos de gobierno .

Analizar los beneficios de un Sistema de Gestión Documen-
tal y de los datos abiertos de gobierno y gobernanza, caso cea 
“Daniel Sánchez Bustamante” Especialidad Sistemas Informáticos 
nivel medio de la Ciudad de La Paz . En una época de grandes ade-
lantos científicos tecnológicos es menester ir de la mano con los 
beneficios que nos brinda la tecnología, jamás en la historia de la 
humanidad se ha creado grandes volúmenes de datos, usando te-
mimos como Big Data, con la pandemia del covid 19 la creación 
de datos en ese tiempo se hizo masivo, si estos datos generados 
se utilizan o reutilizan de forma adecuada pueden traer grandes 
beneficios para el desarrollo de la humanidad . En la evolución de 
cómo surge que los gobiernos liberen datos abiertos se remonta 
en la primera Conferencia Internacional de Datos Abiertos (iodc) 
fue organizada por el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos y tuvo lugar en noviembre de 2010 en Washington, DC . 
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Al mismo tiempo, en Londres, se estaba llevando a cabo una con-
ferencia dirigida por la sociedad civil, el Open Government Data 
Camp  . De ese tiempo a la actualidad, muchos países están adop-
tando liberar datos abiertos para una transparencia en su gestión 
donde el ciudadano civil sea coparticipe, como es la iniciativa de 
datos abiertos Bolivia (www .datos .gob .bo) es la plataforma de da-
tos accesibles, estandarizados y reutilizables del Estado Plurina-
cional de Bolivia . La presente propuesta pretende contribuir en 
los procesos de liberación de datos abiertos en el área académi-
ca, proyecto que lleva por título “seguimiento de notas académi-
cas como datos abiertos de gobierno” caso; cea “Daniel Sánchez 
Bustamante” Especialidad Sistemas Informáticos nivel medio de la 
ciudad de La Paz de la gestión 2021 . Con la finalidad de transpa-
rentar los procesos de evaluación de las notas académicas de los 
estudiantes del cea, es decir que pueda conocer al por menor de 
cómo fue evaluada el desempeño del estudiante, este proceso be-
neficia a otras personas o unidades, permitiendo usar esos datos, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, es-
to permite promover la transparencia en los gobiernos y estos da-
tos son fundamentales para el ejercicio ciudadano .

Por otra parte, la importancia de la privacidad de datos radi-
ca en la protección de la autonomía y la dignidad de las personas 
en el entorno digital . Los datos personales pueden ser extremada-
mente sensibles y revelar información íntima sobre las vidas de las 
personas . El uso indebido o la filtración de estos datos pueden te-
ner consecuencias graves, como la identificación y el robo de iden-
tidad, la discriminación y el abuso de la privacidad .

En última instancia, el cumplimiento de las leyes de privacidad 
de datos no solo es un requisito legal, sino también una responsa-
bilidad ética para todas las organizaciones y actores que manejan 
información personal . Garantizar la privacidad de datos no so-
lo protege los derechos fundamentales de las personas, sino que 
también contribuye a fomentar la confianza en el uso de la tecno-
logía y la recopilación de datos en la sociedad actual .
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INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de información para la gestión docu-
mental, es una tarea prioritaria que deben atender las insti-
tuciones públicas en México . Es a través de la incorporación 

de herramientas tecnológicas, que se podrá alcanzar de manera 
integral el proceso de gestión documental . Para lograrlo, es ne-
cesario considerar una serie de elementos normativos, técnicos y 
metodológicos necesarios para crear este tipo de tecnologías . En 
la presente investigación se muestra un panorama general sobre 
los requerimientos a examinar en las etapas de planeación, dise-
ño, desarrollo e implementación de sistemas de información para 
la gestión documental; describe también las aportaciones de las 
principales normas, estándares y lineamientos que permiten fun-
damentar este tipo de propuestas, a fin de dar viabilidad a los pro-
yectos que se desarrollen sobre esta materia . 

GESTIÓN DOCUMENTAL

Es un proceso que consiste en llevar un control eficaz y sistemáti-
co de la creación, recepción, mantenimiento, uso y disposición de 
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documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y 
mantener en forma de documentos, la información y prueba de las 
actividades y operaciones de la organización .1

Se puede definir también como el conjunto de normas que se 
aplican para gestionar documentos que se crean y reciben en una 
organización . La gestión de dichos documentos debe contribuir a 
la recuperación, permitir la extracción de información, el expur-
go de los que no sean necesarios, la conservación de los que son 
importantes durante el tiempo que sean útiles, así como la des-
trucción cuando ya no se necesiten, utilizando métodos eficientes 
y eficaces .2

Procesos de gestión documental según la ISO-15489: Incorpo-
ración de los documentos . Registro . Clasificación . Almacenamien-
to . Acceso . Trazabilidad . Disposición .

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Los sistemas de información documental en las instituciones per-
miten agrupar, almacenar, recuperar y facilitar el acceso a objetos 
potencialmente informativos . Tienen como función ofertar, regular 
y gestionar todo tipo de recursos de información, para lo cual son 
sometidos a un proceso minucioso que facilite su almacenamien-
to, identificación, organización, transformación y recuperación .3

Al ser implementados en las organizaciones, se busca alcanzar 
los siguientes objetivos:

1 ISO (International Organization for Standarization), “Norma internacional 
ISO 15489-1 . Información y documentación – Gestión de documentos . Par-
te 1: Generalidades” .

2 Kyocera Document Solutions, “La gestión documental . Definición, concep-
tos clave e importancia,” .

3 José A . Moreiro, “Los sistemas de información documental: consideraciones 
sobre sus características, concepto y funciones,” .
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 • Coordinar y controlar el flujo de actividades encaminadas a 
la creación, recuperación, ubicación, acceso, conservación 
y preservación de documentos .

 • Almacenar y recuperar la documentación generada y reci-
bida como parte de sus actividades sustantivas .

En ese sentido, los sistemas de gestión documental con apoyo de 
las tecnologías de información y comunicación, contribuyen signi-
ficativamente en:

 • Brindar acceso a la documentación que contiene en su ba-
se de datos .

 • Otorgar seguridad al propio sistema de gestión, a los docu-
mentos y a los procesos de organización .

 • Facilitar los flujos de trabajo .
 • Generar condiciones para un manejo fácil, rápido y expedito .
 • Atender solicitudes de usuarios con perfiles y necesidades 

diversas .

Por otro lado, los sistemas de información aportan elementos su-
ficientes que coadyuvan al aseguramiento de la calidad en las 
instituciones,4 por ejemplo:

 • Evitar la pérdida de documentación esencial .
 • Disminuir los tiempos de búsqueda, recuperación y consul-

ta de información .
 • Controlar el acceso y seguridad de la información y los 

documentos .
 • Establecer un ciclo de vida de la documentación .
 • Posibilitar la baja o destrucción de documentos de forma 

segura y certificada .
 • Apoyar la colaboración entre las distintas áreas de la 

institución .

4 Universitat Oberta de Catalunya, “Qué es un sistema de gestión documental,” .
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ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Los componentes que dan origen a los sistemas de gestión docu-
mental son: personal, metodologías de trabajo, software, hardware, 
datos, información, documentos y usuarios . Desde el enfoque de 
la teoría de sistemas, existen distintos niveles de interacción e in-
terdependencia entre cada uno de ellos . La figura 1 muestra los 
elementos referidos .

Figura 1. Elementos de un sistema de información documental. 

 

Fuente: Elaboración propia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

 • Facilidad de acceso a los documentos
El acceso oportuno a la documentación institucional resul-
ta de gran relevancia ya que el factor tiempo es de muy va-
lioso en la gestión de proyectos, por lo tanto, permitir una 
consulta rápida será de mucha utilidad .5 Esto significa que 

5 Kantan, “3 Características clave de un sistema de gestión de documentos 
ISO online,”
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el sistema de gestión debe proporcionar información rele-
vante y necesaria a la empresa, además de generarla a tiem-
po y de manera confiable .6

 • Confidencialidad de la información
La privacidad de los documentos implica establecer contro-
les de acceso y asignar niveles de autoridad para la consulta 
de información de acuerdo con distintos perfiles de usua-
rios .7 De esta manera será más fácil coordinar las áreas, 
departamentos, divisiones y otro tipo de unidades en la es-
tructura de la organización .8

 • Control de versiones
El seguimiento puntual a las distintas versiones de cada do-
cumento, hasta contar con la versión final aprobada, evitará 
cuellos de botella,9 y, a su vez, permitirá garantizar que la 
información generada sea confiable .10 

ESTÁNDARES

A continuación, se describen las generalidades de las normas in-
ternacionales más representativas en materia de gestión de in-
formación, sistemas de información y procesos relacionados . La 
figura 2, muestra las normas ISO que contribuyen al proceso de 
planeación, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de 
información para la gestión documental .

6 Renato Mesquita, “¿Qué es un Sistema de Información y cuáles son sus 
características?,”

7 Kantan, “3 Características” .
8 Renato Mesquita, “¿Qué es un Sistema de Información” .
9 Kantan, “3 Características” .
10 Renato Mesquita, “¿Qué es un Sistema de Información” .
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Figura 2. Normas ISO a considerar durante el proceso de planeación, diseño,  
desarrollo e implementación de un sistema de información documental. 

Fuente: Elaboración propia.

ISO-15489 . INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – GESTIÓN  
DE DOCUMENTOS

De acuerdo con Alonso11, la norma ISO-15489, se centra en los 
principios de la gestión de documentos y establece los requisitos 
básicos para que las organizaciones puedan establecer un marco 
de buenas prácticas, que mejore de forma sistemática y efectiva la 
creación y mantenimiento de sus documentos, apoyando la políti-
ca y los objetivos de la organización .

Tiene como objeto, regular la gestión de documentos que pro-
ducen las organizaciones, ya sean públicas o privadas, con fines 
externos o internos12, de forma que se aplica a la gestión de los 
documentos, con independencia de su formato o soporte y de las 
tecnologías utilizadas, creados o recibidos por una organización 
en el ejercicio de sus funciones .

11 José Alonso, et. al . “La norma ISO 15489: un marco sistemático de buenas 
prácticas de gestión documental en las organizaciones” .

12 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), “UNE-ISO 
15489-1. Información y documentación – Gestión de documentos – Parte 1: 
Generalidades” .
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Su propósito es que una organización disponga, en cualquier 
momento, de los documentos adecuados para llevar a cabo de for-
ma eficaz sus procesos de negocio y actividades, cumplir con el 
marco legal y reglamentario, así como rendir cuentas de sus acti-
vidades cuando lo requieran las partes interesadas .

Vale la pena señalar que la norma ISO-15489, sirve de guía y 
proporciona directrices para orientar a todas aquellas organiza-
ciones, que persiguen la mejora de su gestión documental, y que 
quieran desarrollar un sistema de gestión de documentos eficaz, 
eficiente y de calidad .

ISO-14721 . SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y  
DATOS ESPACIALES – SISTEMA ABIERTO DE INFORMACIÓN  
DE ARCHIVO (OAIS) - MODELO DE REFERENCIA

En este modelo se propone una serie de procesos para implemen-
tar instancias de archivo similares a las tradicionales, tanto para 
gestión, como para preservación de documentos electrónicos .

El modelo oais define una serie de procesos encaminados a 
preservar y acceder a objetos de información de forma efectiva y 
a largo plazo, estableciendo un lenguaje común que los describa .

La estructura básica del modelo considera la interacción de tres 
elementos externos al archivo: productor (producer), administra-
dor (management) y usuarios (consumer / designated community) .

En este sentido, se identifican las responsabilidades obliga-
torias, así como las interacciones de los productores, usuarios y 
administradores de documentos, tanto en papel como digitales; 
aportando un método normalizado para describir la funcionalidad 
de repositorio, proporcionando modelos detallados de informa-
ción y funciones archivísticas .

Se introduce además el concepto de paquete de información 
(contenedores lógicos), para modelar la forma en que se gestiona 
el flujo de información en el modelo oais . 
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Cada paquete de información contiene dos componentes: con-
tenido (información a preservar) e información de descripción de 
la preservación (metadatos técnicos y administrativos) .

Para estructurar un sistema de gestión documental bajo los pre-
ceptos de este modelo, se plantean los siguientes procesos bási-
cos: ingreso, almacenamiento, gestión de datos, administración, 
planeación de la preservación digital y acceso .

En síntesis, se trata de un modelo de referencia a seguir para 
el diseño y la puesta en marcha de un sistema de archivo para la 
preservación a largo plazo; así mismo, es un modelo conceptual y 
terminológico que permite establecer la comunicación entre siste-
mas y gestores que sigan el modelo, para lo cual, se requiere ali-
near la política institucional, las disposiciones legales, científicas 
y culturales .13

ISO-16175 . INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN . PRINCIPIOS  
Y REQUISITOS FUNCIONALES PARA DOCUMENTOS EN  
ENTORNOS DE OFICINA ELECTRÓNICA

Su objetivo principal es la elaboración de directrices y requisitos 
para la producción y gestión de documentos electrónicos . Directri-
ces que debe observar la organización y requisitos que debe cum-
plir el sistema y el software correspondiente .

Su estructura se presenta en tres partes: generalidades y de-
claración de principios, directrices y requisitos funcionales para 
sistemas que gestionan documentos electrónicos y directrices y re-
quisitos funcionales para documentos de la organización .

En la parte 1, se expone quiénes pueden ser los usuarios po-
tenciales de esta norma, haciendo énfasis en que puede ser de uti-
lidad a: 

13 Colombia . Archivo de Bogotá, “Infonórmate: Boletín informativo,”
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 • Responsables de crear un software para la gestión de los 
documentos electrónicos de archivo .

 • Organismos gubernamentales, en cuanto les puede permi-
tir tener un modelo para evaluar las prestaciones automati-
zadas ya implantadas en la gestión de los documentos .

 • Sector privado, para poder incorporar un modelo de ges-
tión de los documentos electrónicos en sus procesos de 
negocio .

La parte 2 se centra en dos aspectos: 

 • Determinar las directrices para un sistema que gestiona los 
documentos electrónicos .

 • Establecer los requisitos funcionales que debe soportar el 
software en ese sistema .

La parte 3 se centra también en dos aspectos desde la perspectiva 
de la organización:

 • Directrices que ésta debe contemplar .
 • Requisitos funcionales .

La norma establece en sus tres partes los principios de buenas 
prácticas mediante una propuesta de directrices que deben cum-
plir el sistema y la organización, y una propuesta de requisitos fun-
cionales que debe cumplir el software que controlará el sistema de 
gestión de los documentos en un entorno de oficina electrónica .14

14 Vincent Giménez . “UNE-ISO 16175 sobre gestión de documentos en ofici-
nas electrónicas: alcance y limitaciones,”
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ISO-26122 . ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE TRABAJO  
PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Toda organización, independientemente de la dimensión y natu-
raleza de sus actividades, existen y operan para conseguir mi-
sión y objetivos . Para lograrlo, cada organización debe establecer 
procesos de trabajo adecuados para llevar a cabo sus actividades .15 

Objetivo y campo de aplicación: Identifica dos tipos de análisis: 
análisis funcional (mapas de procesos) y análisis secuencial (dia-
gramas de flujo) .

DIMENSIÓN DOCUMENTAL DEL ANÁLISIS  
DE LOS PROCESOS DE TRABAJO

El análisis de los procesos de trabajo es el fundamento necesario 
para determinar los aspectos de la creación, incorporación y con-
trol de documentos:

 • Identificación de los documentos requeridos para docu-
mentar una función u otros procesos .

 • Desarrollo de cuadros de clasificación basados en funcio-
nes, necesarios para identificar, localizar y vincular los do-
cumentos relacionados .

 • Definición de los plazos de conservación adecuados y el 
desarrollo de calendarios de conservación y disposición de 
documentos .

 • Análisis de la gestión de riesgos en el contexto del sistema 
de gestión de documentos .

 • Definición de una adecuada protección y seguridad para 
los documentos, y el desarrollo de permisos y niveles de 
seguridad .

15 Anahí Juan Durán, “Buenas prácticas: organización internacional de 
normalización,”
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Análisis de las funciones

Etapas básicas para llevar a cabo un análisis funcional:

 • Identificar objetivos y estrategias de la organización
 • Determinar funciones de la organización con las que se 

consiguen los objetivos
 • Identificar procesos de la organización que constituyen es-

tas funciones
 • Analizar elementos constitutivos de cada proceso para 

identificar las operaciones que lo componen

ANÁLISIS SECUENCIAL

Este análisis identifica y esquematiza la secuencia de operaciones 
de un proceso de trabajo y sus vínculos en relación con otros pro-
cesos . Pretende dar cuenta de cada uno de los pasos de un pro-
ceso de trabajo . La identificación de lo que está ocurriendo en el 
proceso es el fundamento del análisis secuencial . El objetivo de 
este mapeo del proceso es determinar la secuencia de pasos, es 
decir, aquello que se debe llevar a cabo en cada etapa antes de 
que se pueda producir la siguiente operación .

ISO-30300 . SISTEMAS DE GESTIÓN  
PARA REGISTROS . ESTRATEGIA

La familia de normas ISO-30300, pertenece al conjunto de Nor-
mas mss (Management Systems Standards), estas normas están 
orientadas para que las organizaciones apoyen su gestión, por 
lo tanto son certificables, su funcionalidad es acertada estable-
ciendo procedimientos y objetivos, que posibilitan controles de 
medición y aplicabilidad de actividades, para intervenir los pro-
cesos cuando se requiera, sirviendo como herramienta para que 
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la alta dirección, dé cumplimiento a sus actividades estratégicas y 
misionales .16 

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA SERIE DE NORMAS ISO 30300

Fundamentos y vocabulario: establece la relación entre el sistema 
de gestión documental (SGD) y los sistemas de gestión, identifi-
ca la necesidad y los principios de un SGD, ofrece un enfoque de 
los procesos del SGD, define el rol de la alta gerencia y términos 
y definiciones .

ISO-30301 . Requisitos . Sistema de gestión de documentos, lide-
razgo y planificación, soporte y operación, evaluación de desem-
peño del SGD y mejora continua .

ISO-30302 . Guía de implantación .
Diseñado para ser utilizado por cualquier organización que im-

plemente un SGD, aplicable a todo tipo de organización que de-
see: establecer, implementar, mantener y mejorar un SGD para 
apoyar su negocio, asegurarse de la conformidad con su política 
de documentos establecida y demostrar conformidad con la nor-
ma ISO-30301 .

ISO-2700 . Buenas prácticas para gestión de la seguridad de la 
información

Es un código de buenas prácticas donde se encuentran detalla-
dos una serie de controles de seguridad de la información, ade-
más es considerada como una guía para la implementación para 
un sistema de gestión de información .17 La ISO-27002 propone 11 
dominios de control, mismos que se muestran en la Tabla 1 .

16 Camilo Cuenca, “Factores habilitadores que inciden en la aplicación de la 
familia de Normas ISO 30300”

17 Marco Caiza, “Las implementaciones de las normas de seguridad de la 
información,”
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Tabla 1. Resumen de los dominios de control de la norma ISO 27002. 

Dominios Control

Política de seguridad Proporcionar orientación y apoyo a la alta gerencia para 
la seguridad de la información, de acuerdo con las leyes 
actuales

Organización de la seguridad 
de información

Gestionar la información dentro y fuera de la organización

Gestión de activos Proteger los activos de la organización

Seguridad relativa a los recur-
sos humanos

Asegurar que empleados, contratistas o terceras personas 
tengan conocimiento de las políticas que tiene la organi-
zación

Seguridad física y del ambiente Asegurar las instalaciones de las áreas de procesamiento 
de información y los recursos tecnológicos de la organi-
zación

Gestión de comunicaciones y 
operaciones

Asegurar la operación correcta y segura de los medios de 
procesamiento de información

Control de acceso Controlar el acceso a la información

Adquisición, desarrollo y man-
tenimiento de los sistemas de 
información

Asegurar los sistemas de información que tiene la organi-
zación 

Gestión de incidentes en la se-
guridad de la información

Establecer lineamientos para prevenir incidentes de pérdi-
da de información

Gestión de la continuidad del 
negocio

Asegurar que existan planes de continuidad del negocio

Cumplimiento Asegurar el cumplimiento de requisitos legales de segu-
ridad

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la propuesta de Caiza-Acero, 2014.

La norma ISO-27002, contiene un marco teórico de trabajo para la 
gestión de seguridad de la información y dentro de esta, existe un 
dominio de seguridad física y del ambiente .

PROPUESTA DE ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

La planeación, diseño, desarrollo e implementación de sistemas 
de información para la gestión documental, es una actividad que 
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se sugiere abordar desde diferentes perspectivas, mismas que per-
mitan ver su viabilidad en el ámbito de las instituciones actuales . 
En este sentido, es necesario considerar el uso de estándares, nor-
mas y lineamientos, ya que influyen y determinan la creación de 
dichos sistemas de información . Es importante resaltar la necesi-
dad que existe hoy en día, en el ámbito de las organizaciones, de 
planear e implementar procesos de gestión documental, los cua-
les coadyuven a lograr un mejor control de la información que se 
genera como resultado de sus funciones . En el ámbito de las ins-
tituciones públicas, es importante hacer mención de las normas y 
lineamientos que se relacionan con los sistemas de información 
para la gestión documental . 

La Ley General de Archivos de México, publicada el 15 de junio 
de 2018, (última reforma publicada doF 05-04-2022), integra en 
algunos de sus artículos, la necesidad de crear e implementar sis-
temas de gestión automatizada para archivos, los cuales permitan 
una mejor gestión de los fondos que resguardan las instituciones 
públicas, así como la necesidad de que los entes obligados conoz-
can y apliquen medidas que coadyuven a un mejor control de los 
documentos que poseen . 

Por otro lado, es de vital importancia que, al momento de pla-
near el diseño de sistemas de información, se tenga conocimiento 
de tópicos relacionados, por ejemplo: bases de datos, gestores de 
bases de datos, lenguajes de programación, entre otros, que per-
mitan un mejor planteamiento de la estructura del sistema que se 
requiere . En este sentido, es conveniente mencionar los elementos 
que se deben considerar en la estructura de las bases de datos, 
mismos que permiten el desarrollo de los sistemas de informa-
ción, y que dichos requerimientos atiendan a cuestiones de ges-
tión documental y archivos, para lograrlo, es recomendable que, 
en el caso de México, se tengan en consideración los lineamien-
tos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y 
control de documentos, publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 03 de julio de 2015, a manera de extracto se mencionan 
algunos de sus capítulos: 
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Capítulo I: Disposiciones generales, se describen términos co-
mo clasificación de información (pública, reservada y confiden-
cial), documento de archivo electrónico, expediente electrónico, 
foja, formato electrónico, legajo, sistema, soporte, entre otros, que 
hacen referencia a temas vinculados a los sistemas de información . 

Capítulo II: Lineamientos generales, en el cual se hace mención 
de aspectos como la necesidad que las dependencias consideren 
el uso de métodos y técnicas que garanticen la localización y dis-
posición expedita de documentos, también de atender la disminu-
ción en el uso del papel y, promover la gestión y preservación de 
documentos en formato digital . 

Capítulo III: Funcionalidad del sistema, hace referencia a que 
los sistemas deben permitir el registro, actualización, almacena-
miento y visualización de los documentos digitales de archivo y de 
sus metadatos . Consideran otros elementos como la firma digital 
de los expedientes electrónicos y tener en cuenta acciones como 
actualización, migración, respaldo y mantenimiento a través de los 
sistemas de información . 

Capítulo IV: Operación del sistema, se menciona lo referente a 
cuestiones de monitoreo de los controles de seguridad de la in-
fraestructura de TIC, implementar niveles de disponibilidad de los 
documentos de acuerdo a requerimientos del responsable de ar-
chivos, planear y efectuar migraciones, actualizaciones, respaldos 
y procesos de recuperación de información, entre otros aspectos 
esenciales para la institución . Y finalmente, los transitorios, don-
de se describen los requerimientos y metadatos con los que debe 
contar el sistema, mismos que se contextualizan a continuación . 

Para el desarrollo de los sistemas de información, se recomien-
da prever que sea un diseño propio, para lo cual, se deben tener 
claros los tipos de licenciamiento que existen, y tener claridad en 
cuál de ellos entra la propuesta a desarrollar . 

Existen hoy en día varias alternativas de licenciamiento de 
software: 

Software con licenciamiento o licenciamiento de software: El 
software propietario (Brocca: 2005, 5) es creado por personas o 
empresas con finalidad comercial, generando ingresos mediante la 
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venta masiva de la licencia . Bajo esta modalidad, se le entrega al 
adquirente una copia del programa ejecutable y un contrato de li-
cencia de usuario . La posesión de este documento, es el elemento 
legal que autoriza la tenencia y uso del software . Las licencias pro-
pietarias establecen que el usuario adquiere solamente la facultad 
de utilizar el programa, pero no la propiedad del mismo . Tampoco 
el usuario adquiere el derecho de modificar ni analizar el funcio-
namiento interno del software . 

Software libre: Esta categoría permite que los usuarios puedan 
ejecutar, editar, contribuir y compartir el software, por lo que pro-
mueve una serie de libertades18 de acuerdo a la propuesta de Ri-
chard Stallman fundador del movimiento de software libre (Free 
Software Foundation, 2022) Libertad 0: De ejecutar el programa 
como se desee, con cualquier propósito . Libertad 1: De estudiar 
cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que se 
desee . El acceso al código fuente es una condición necesaria para 
ello . Libertad 2: De redistribuir copias para ayudar a otros . Liber-
tad 3: De distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros . 
Esto permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de be-
neficiarse de las modificaciones . El acceso al código fuente es una 
condición necesaria para ello . 

Software de código abierto: Este tipo de licenciamiento permi-
te explícitamente utilizar el programa para cualquier propósito y 
sin limitaciones, por ejemplo: estudiar cómo funciona el progra-
ma . Redistribuir copias del programa (no se paga por la licencia) 
y modificar el programa . 

Software de diseño propio: Esta alternativa se plantea a partir 
de una necesidad específica de alguna institución pública, y su 
propuesta es a través del uso de aplicaciones de software libre que 
se adaptan a las necesidades propias de una institución, conside-
rando un costo reducido por el tipo de aplicaciones que utiliza .

En este sentido, una alternativa que se tiene en la planeación, 
diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información 

18 Para mayor información sobre las libertades que promueve el software li-
bre, consultar: https://www .fsf .org/ . 
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para la gestión documental, es trabajar a partir de herramientas 
tecnológicas basada en propuestas de software libre y de código 
abierto, por ejemplo, las que propone el servidor lamP (Linux, 
Apache, mysql y PhP) La usabilidad de las aplicaciones que lo con-
forman corresponden a: 

Linux: Sistema operativo base de la plataforma, y puede ser 
cualquier tipo de sistema Gnu/Linux, donde podrán ejecutarse el 
resto de los componentes .

Apache: Servidor que permite alojar y despachar las páginas 
web dinámicas y estáticas que son ejecutadas desde el lenguaje 
PHP .

mysql: Gestor de base de datos más popular del mundo, el 
cual permite alojar datos y despacharlos desde un motor de datos 
centralizado .

PhP: Lenguaje de programación dinámico que revolucionó la 
web, y es todavía uno de los más usados del mundo . Es al mis-
mo tiempo el servidor PhP que permite la ejecución de este tipo 
de scripts . 

Figura 3. Componentes del servidor LAMP. 

 
Fuente: https://dksignmt.com/que-es-un-servidor-lampycomo-instalar-uno/

Es importante tomar en cuenta que, en la estructura del siste-
ma de información, se deben plantear los requerimientos técnicos 
necesarios, que permitan cumplir con su función como herra-
mienta de almacenamiento y recuperación de información, por 
ello, es imprescindible que considere por lo menos, los siguientes 
componentes: 
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 • Base de datos: Almacenan toda la información que se re-
quiere para la toma de decisiones . La información se orga-
niza en registros específicos e identificables . 

 • Transacciones: Interfaz gráfica que permite al usuario: con-
sultar, agregar, modificar o eliminar un registro especifico 
de información . 

 • Informes: Interfaz mediante la cual el usuario puede obte-
ner uno o más registros y/o información de tipo estadístico 
(contar, sumar) de acuerdo a criterios de búsqueda y selec-
ción definidos (reportes) . 

 • Procesos: Elementos que, de acuerdo a una lógica predefi-
nida, obtienen información de la base de datos y generan 
nuevos registros de información . 

 • Procedimientos administrativos: Conjunto de reglas y po-
líticas de la organización, que rigen el comportamiento de 
los usuarios frente al sistema, se debe asegurar que nunca, 
bajo ninguna circunstancia un usuario tenga acceso directo 
a la base de datos . 

 • Usuarios: Identifica a todas las personas que interactúan 
con el sistema, esto incluye desde el máximo nivel ejecuti-
vo, hasta el usuario operativo que se encarga de recolectar 
e ingresar la información al sistema . 

DICCIONARIO DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Los componentes que conforman los sistemas de información y 
que se reflejan en el diccionario de datos, representan las entra-
das, salidas y demás componentes de la estructura de sus ba-
ses de datos, y son el soporte para su correcto funcionamiento y 
operación . 

En el caso de los sistemas de información para la gestión docu-
mental, el diccionario debe contener las entidades que conforman 
la estructura de las bases de datos, y que atienden a procesos de 
gestión documental y archivos, los elementos a considerar, son los 
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que se proponen en los lineamientos para el diseño de sistemas 
de información del Archivo General de la Nación de México . 

La figura 4, muestra a manera de ejemplo, 4 entidades de la 
propuesta de diseño de la base de datos para un sistema de ges-
tión documental de entidades públicas de México: 

El diagrama entidad relación que se muestra en la figura 5, re-
presenta el diseño de la estructura del sistema de información 
planteado en el diccionario de datos, y muestra de forma lógica la 
interacción que existe entre los componentes: entidades, atributos, 
relaciones / grados del sistema propuesto . 

El total de entidades que integran la estructura del sistema de 
información son las siguientes: 

Input (Entrada de datos): Fondo, subfondo, sección, subsección, 
serie, subserie, expediente, préstamo, usuario, archivo electrónico, 
consultas, reprografía, personal, eventos, baja de material, visitas 
guiadas entre otras, que pueden variar de acuerdo a la institución . 

Es conveniente considerar que, con base en las entidades antes 
mencionadas, el sistema deberá permitir la generación de infor-
mes, reportes, estadísticas y otros documentos que den cuenta de 
la información almacenada en dicho sistema, algunos de los ne-
cesarios son: 

Output (Salida de datos): Carátula de expediente, etiquetas de 
clasificación, cgca, guía simple de archivo, inventarios documen-
tales, catálogo de disposición documental, calendario de transfe-
rencias, clasificación de expedientes, índices, informes de total de 
documentos registrados en el sistema, total de documentos por 
cgca entre otros . 

CONCLUSIONES

 • La gestión documental en las organizaciones ha adquirido 
gran relevancia en años recientes, debido principalmente, 
al enorme potencial que representa en materia de trans-
parencia, acceso a la información y rendición de cuentas, 
así como toda la actividad vinculada a ordenamientos de
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carácter legal . Para lograrlo oportunamente, es preciso con-
tarcon un sistema de gestión documental, que coadyuve en 
tiempo y forma para atender este tipo de solicitudes y re-
querimientos por parte de la sociedad .

 • El desarrollo de un sistema de información para la gestión 
documental, preferentemente, deberá ser un traje a la me-
dida de las instituciones, de manera tal, que se dé respues-
ta favorable y acorde a necesidades específicas, por tanto, 
habrá de ser diseñado bajo lineamientos y estándares que 
favorezcan tan importante labor; por ejemplo, las normas 
iso referidas en esta investigación .

 • El diseño, desarrollo e implementación de sistemas de in-
formación para la gestión documental, debe atender a dos 
perspectivas, por un lado, considerar tópicos como la ges-
tión de documentos con base en normas como la iso 15489, 
y por otro, al uso de estándares y lineamientos en materia 
de archivos, los cuales, definen los parámetros técnicos a 
seguir en la estructura de dichos sistemas, para atender a 
las necesidades de las instituciones en materia de gestión 
documental . 

 • El uso de software libre en el diseño de sistemas de infor-
mación, es un tema prioritario a considerar, ya que permite 
la optimización de recursos, y da viabilidad a esta tarea de 
las instituciones públicas en México, adicionalmente, debe 
haber claridad que en este tipo de proyectos se requiere del 
trabajo multidisciplinario, donde además de expertos en 
gestión documental, se requiere de perfiles profesionales 
como programadores, informáticos, diseñadores gráficos, 
entre otros, que coadyuven a generar proyectos integrales .
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de Maestría en Gestión de la Información Do-
cumental en metodología virtual surgió de la necesidad de 
introducir cambios no solo de modalidad formativa sino tam-

bién se consideró el necesario cambio de enfoque conceptual y 
epistemológico, que se asumió desde el Departamento de Estu-
dios de Información de la Universidad de La Salle de Bogotá-
Colombia . Ello permitió ampliar la perspectiva de la formación 
posgradual, en cuanto a la denominación del Programa y en re-
lación con la ampliación de la oferta educativa . Esta propuesta se 
articula con las líneas trazadas desde el Plan Decenal Nacional de 
Educación (2016-2026), propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia,1 una de cuyos desafíos tiene que ver pre-
cisamente con el impulso pertinente, pedagógico y generalizado 
de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 
 

1 Colombia . Ministerio de Educación Nacional, “Plan Nacional Decenal de 
Educación . 2016-2026,”
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construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 
innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida .

En línea con estas apuestas nacionales, el Plan Institucional de 
Desarrollo 2021-2026, denominado: Una Universidad innovadora 
para la transformación social y productiva del país, ha previsto co-
mo una de sus metas estratégicas el que la Universidad de La Sa-
lle para el 2026 debe tener como mínimo el 30% de la matrícula 
total será de modalidad virtual dual o a distancia, lo cual ha sig-
nificado el desarrollo de un plan de formación del profesorado en 
el uso y apropiación didáctica de las tecnologías y plataformas de 
la educación virtual .2

Frente a estos desafíos emergentes que imponen tensiones a 
los sistemas educativos y las ofertas de formación posgradual, se 
destaca como una de las apuestas, la formación virtual en el área 
de Gestión de la Información Documental como una opción tec-
no-pedagógica para formar personal con altas competencias pa-
ra gestionar adecuada y eficientemente recursos de información y 
con ello fortalecer las capacidades de las organizaciones para par-
ticipar estratégicamente en los entornos globales y complejos de 
la actualidad . Esta propuesta también se inserta en el proceso de 
transformación académico-administrativa de la Universidad de La 
Salle, una de cuyas apuestas ha sido la modernización de los en-
foques, integración y fusión de unidades académicas y el diseño 
de una oferta de programas virtuales tanto de pregrado como de 
postgrado . 

Con base en estos argumentos iniciales, este texto analiza la ex-
periencia e impactos generados a partir de la modificación de la 
modalidad y enfoque de la Maestría en Gestión de la Información 
Documental, de ser una oferta posgradual b-learning a e-learning .

La encuesta, la sistematización de experiencias y el análisis de 
datos resultado del cambio de la modalidad del programa fue-
ron los elementos esenciales de la metodología . Como principales 

2 Universidad de La Salle . Rectoría, “Librillo 75 . Plan Institucional de Desa-
rrollo 2021-2026 . Una universidad innovadora para la transformación social 
y productiva del país,”
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hallazgos se evidencian importantes impactos, relacionados con el 
incremento sustancial de la matrícula estudiantil, ampliación de la 
cobertura formativa no solo en Colombia, sino también en algunos 
países de América Latina y articulación del enfoque conceptual y 
epistemológico del programa con las tendencias en gestión de la 
información documental . Las conclusiones abren nuevos horizon-
tes para continuar diseñando programas académicos postgradua-
les en este campo de conocimiento para diversificar aún más la 
formación . 

DESARROLLO 

A partir de la revisión de la información suministrada por el Siste-
ma Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se 
puede concluir que en Colombia no existen programas de Maes-
tría en Gestión de la Información Documental . Este Programa se 
diseñó tomando en cuenta la experiencia acumulada por 9 años 
en la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archi-
vos de la Universidad de La Salle . Cabe destacar que las maestrías 
que se encuentran activas y que están relacionadas con el campo 
de la Archivística, la Gestión de la información documental y la 
gestión documental son ofrecidas en modalidad presencial . En los 
casos en los cuales se incluyen programas de Maestría en Archi-
vística en el ámbito nacional se hace énfasis en archivos históricos 
y memoria o en ciencias de la información en general, consideran-
do el hecho de que van cambiando con cada cohorte de estudio, 
éste último caso se observa en la Universidad de Antioquia .

La propuesta de Maestría en Gestión de la Información Docu-
mental, en metodología virtual, responde a los retos de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas,3 en la cual, se considera que la gestión 
de la información documental constituye uno de los componentes 

3 Organización de Naciones Unidas (ONU), La Agenda 2030 y los objetivos 
de desarrollo sostenible. Una oportunidad para América latina y el Caribe, 
Santiago: CEPAL .
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transversales para garantizar instituciones sólidas, democráticas 
y duraderas . También se asume el compromiso desde la Educa-
ción Superior con el desarrollo del país, en términos de asegurar 
la formación de líderes que se requieren en el ámbito global; en 
este milenio y, en especial en la actual fase de globalización, ca-
racterizada por el incremento de los flujos de información que de-
mandan expertos en el manejo de grandes volúmenes de registros 
informacionales, de carácter físico y electrónico . Este liderazgo es-
tá fundamentado en una sólida formación humanística y técnica, 
que le permite al egresado responder con solvencia a las necesida-
des de la gestión de las organizaciones .

Para el diseño de esta nueva propuesta de Maestría en la que 
se transitó de la modalidad B-Learning al E-Learning, se aplicó 
una encuesta a egresados del Programa presencial en Sistemas de 
Información, Bibliotecología y Archivística y a cursantes del Di-
plomado en Gestión de Documentos Electrónicos, oferta de for-
mación que se desarrolló durante el año 2020 como parte de las 
alternativas desde actualización profesional que se diseñaron des-
de el mencionado Programa . 

Luego de la aplicación de la encuesta, se evidenció que exis-
ten las condiciones para la implementación del cambio . Algunas 
de las preguntas que utilizaron en la encuesta fueron: ¿Considera-
ría importante la profundización en los estudios de la información 
para usted o las personas que trabajan en su institución?; ¿Cuáles 
serían las oportunidades de mejora con la nueva modalidad y en-
foque del programa?; ¿cursaría el programa de Maestría en moda-
lidad virtual?

Las razones expuestas por los participantes, al elegir la opción 
Sí, se consolida en:

 • Es una necesidad en el campo de la gestión de la informa-
ción documental .

 • La integración en el currículo de las herramientas de tecno-
logía que aportan al desarrollo profesional, asumiendo el 
carácter transversal de la información: sus medios, fuentes 
y tecnologías .

Gráfica 1. Importancia de la profundización en los estudios de información

 

Fuente: Departamento de Estudios de Información.
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 • Está en las tendencias del mercado al integrar la gestión de 
la información documental en las dinámicas organizacio-
nales y sociales de la actualidad, puesto que, permite que 
otros profesionales puedan llegar a la Maestría, imprimien-
do matizaciones ligadas con la inter y transdisciplinariedad .

 • Permite la posibilidad de un incremento significativo en el 
acervo de conocimientos disciplinares e interdisciplinares 
al poder realizar la investigación .

Sobre la pregunta 2: En el eventual ajuste al programa de Maestría 
¿Cuáles serían las oportunidades de mejora?

En un consolidado los comentarios de los egresados, prospec-
tos, docentes y estudiantes frente a la pregunta 2 generó las si-
guientes respuestas:

transversales para garantizar instituciones sólidas, democráticas 
y duraderas . También se asume el compromiso desde la Educa-
ción Superior con el desarrollo del país, en términos de asegurar 
la formación de líderes que se requieren en el ámbito global; en 
este milenio y, en especial en la actual fase de globalización, ca-
racterizada por el incremento de los flujos de información que de-
mandan expertos en el manejo de grandes volúmenes de registros 
informacionales, de carácter físico y electrónico . Este liderazgo es-
tá fundamentado en una sólida formación humanística y técnica, 
que le permite al egresado responder con solvencia a las necesida-
des de la gestión de las organizaciones .

Para el diseño de esta nueva propuesta de Maestría en la que 
se transitó de la modalidad B-Learning al E-Learning, se aplicó 
una encuesta a egresados del Programa presencial en Sistemas de 
Información, Bibliotecología y Archivística y a cursantes del Di-
plomado en Gestión de Documentos Electrónicos, oferta de for-
mación que se desarrolló durante el año 2020 como parte de las 
alternativas desde actualización profesional que se diseñaron des-
de el mencionado Programa . 

Luego de la aplicación de la encuesta, se evidenció que exis-
ten las condiciones para la implementación del cambio . Algunas 
de las preguntas que utilizaron en la encuesta fueron: ¿Considera-
ría importante la profundización en los estudios de la información 
para usted o las personas que trabajan en su institución?; ¿Cuáles 
serían las oportunidades de mejora con la nueva modalidad y en-
foque del programa?; ¿cursaría el programa de Maestría en moda-
lidad virtual?

Las razones expuestas por los participantes, al elegir la opción 
Sí, se consolida en:

 • Es una necesidad en el campo de la gestión de la informa-
ción documental .

 • La integración en el currículo de las herramientas de tecno-
logía que aportan al desarrollo profesional, asumiendo el 
carácter transversal de la información: sus medios, fuentes 
y tecnologías .

Gráfica 1. Importancia de la profundización en los estudios de información

 

Fuente: Departamento de Estudios de Información.
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 • Talleres prácticos alrededor de la implementación de un 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archi-
vo (SGDEA) y de Información Digital en general .

 • Mantener la posibilidad de traer estudiantes extranjeros .
 • Mejorar la atención y participación de los maestrantes co-

mo miembros activos de la Universidad .
 • Integrar o incorporar contenidos sobre relaciones teóricas 

y prácticas entre la gestión documental, Gestión de la In-
formación Documental y la gestión del conocimiento, con 
mediación tecnológica .

 • Incrementar la formación gerencial en el currículo .
 • Fortalecer la asignación de tutores y soporte al estudiante 

para la presentación de tesis .
 • Crecimiento a nivel internacional, intercambio con otros 

países .
 • Hacerla 100% a distancia .

Sobre la pregunta 3: ¿Cursaría esta maestría en modalidad virtual?, 
las respuestas se muestran en la gráfica 2 .

Al indagar por las razones, que identifican los egresados, pros-
pectos, docentes y estudiantes a participar en la Maestría en mo-
dalidad virtual, esto nos dijeron:

 • Por mantenernos actualizados .
 • Por desarrollo profesional y atender las tendencias de la 

profesión .
 • Por economía y acceso al conocimiento .
 • Por necesidad de crecimiento laboral y competitividad .

Los cambios sustantivos realizados al Programa de Maestría en 
Gestión Documental y Administración de Archivos para convertir-
lo en Programa Virtual de Maestría en Gestión de la Información 
Documental se explicitan en la Tabla 1 .
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Gráfica 2. Posibilidad de cursar la maestría en modalidad virtual

Fuente: Departamento de Estudios de Información

.

Tabla No. 1. de cambios sustantivos del Programa Virtual de  
Maestría en Gestión de la Información Documental.

PLAN DE ESTUDIOS ANTERIOR
Consejo de Facultad

Acuerdo No. 015
diciembre de 2015

PLAN DE ESTUDIOS NUEVO
Consejo Académico

Acuerdo No. 019
abril de 2019

Denominación
Maestría en Gestión Documental y Adminis-
tración de Archivos

Maestría en Gestión de la Información Docu-
mental

Metodología
Presencial Virtual

Modalidad
Profundización Profundización

Título a otorgar
Magíster en Gestión Documental y Adminis-
tración de Archivos

Magíster en Gestión de la Información Docu-
mental 

Duración estimada del Programa
IV semestres IV semestres
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Total Créditos
48 48

Total HP
584 576

Total HI
1.720 1.728

Competencias 
1. Competencia 1: Diseña e implementa 

proyectos, servicios y programas relacio-
nados con la organización documental y 
archivos institucionales.

2. Competencia 2: Gerencia proyectos 
empresariales en Gestión Documental 
y Administración de Archivos tanto en 
instituciones públicas como privada, en 
organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales.

3. Competencia 3: Dirige procesos de pla-
neación, gestión y seguimiento de los 
programas y políticas de desarrollo ge-
rencial.

I. Competencia 1: Comprende los principios 
teóricos y metodológicos de la gestión de 
la información documental como horizon-
tes de sentido para generar diálogos en-
tre diversos campos del saber, cuya base 
se diseñan estrategias que permitan la 
comprensión de las problemáticas rela-
cionadas con el acceso a la información 
como garantía de desarrollo de organiza-
ción y social. 

II. Competencia 2: Utiliza, de forma crítica y 
estratégica, las tecnologías digitales co-
mo factores habilitantes de la Gestión de 
la información documental en las organi-
zaciones, al contribuir con la disminución 
de las brechas info-tecnológicas para 
avanzar hacia la consolidación de los

 ecosistemas productivos e innovadores, 
logrando empoderamiento social.

III. Competencia 3: Diseña sistemas de in-
formación fundamentados en tendencias 
y aplicaciones tecnológicas con mirada 
prospectiva, innovadora y sustentable, 
en favor de la transparencia y el acceso 
a la información y el conocimiento en las 
organizaciones. 

IV. Competencia 4: Participa activamente en 
la formulación de políticas públicas sobre 
información y conocimiento, como com-
ponente transversal del desarrollo soste-
nible en las organizaciones, incorporando 
miradas interdisciplinares sobre el acce-
so a la información, sustentadas en prin-
cipios éticos y criterios de competitividad 
y productividad.
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Áreas
 • Fundamentadora: 9 créditos – 18,75%
 • Profundización: 21 créditos – 43,75%
 • Complementaria: 5 créditos – 10,42%
 • Formación investigativa: 11 créditos – 
22,92%

 • Formación Lasallista: 2 créditos – 4,17%

 • Fundamentación: 15 créditos – 31,25%
 • Profesional: 13 créditos – 27,08%
 • Praxis investigativa: 9 créditos – 18,75%
 • Formación Lasallista: 2 créditos – 4,17%
 • Espacios Académicos Electivos: 9 crédi-
tos – 18,75%

ESPACIOS ACADÉMICOS
Espacios académicos que se modifican

2015 2019
1. Aspectos Jurídicos de la Información (2 

créditos – IV semestre)
1. Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (3 créditos – I semestre)
2. Electiva I (3 créditos – II semestre) 2. Espacios Académicos Electivos (bolsa de 

9 créditos)3. Electiva II (3 créditos – IV semestre)
4. Enfoques y Métodos de la Investigación (2 

créditos – I semestre)
3. Investigación I (3 créditos – II semestre)

5. Proyecto de Investigación (3 créditos – II 
semestre)

4. Investigación II (3 créditos – III semestre)

6. Trabajo de Grado I (3 créditos – III semes-
tre)

5. Investigación III (3 créditos – IV semestre)

7. Gestión de Documentos Electrónicos (4 
créditos – IV semestre)

6. Gestión de Documentos Electrónicos (3 
créditos – IV semestre)

Espacios académicos que permanecen igual
Humanismo y Ciencia (2 créditos – I semestre)

Administración Electrónica (3 créditos – III semestre)
Espacios académicos que desaparecen / se crean

Desaparecen Se crean
Producción de Documentos en las Organiza-
ciones (3 créditos – I semestre)

Información, Desarrollo y Sociedad (3 crédi-
tos – I semestres)

Administración de Archivos: Métodos de Di-
rección y Gestión (3 créditos – III semestre)

Gestión del Conocimiento (3 créditos – II se-
mestre)

Planeación de Sistemas de Gestión Docu-
mental (3 créditos – III semestre)

Políticas Públicas de Información (3 créditos 
– III semestre)

Fundamentos Epistemológicos de la Gestión 
Documental (4 créditos – I semestre)

Gestión de la Información Documental (3 cré-
ditos – I semestre)

Estudios de Identificación y Valoración Docu-
mental (3 créditos – III semestre)

Gobierno de la Información (2 créditos – II 
semestre)

Normas Internacionales para la Descripción 
de Documentos (2 créditos – II semestre)

Patrimonio Cultural y Digital (2 créditos – IV 
semestre)

Formulación y Control de Proyectos de Infor-
mación (2 créditos – II semestre)

Arquitectura de la Información Empresarial (3 
créditos – II semestre)

Trabajo de Grado II (3 créditos – IV semestre)
Total espacios que desaparecen: 8 Total espacios nuevos: 7
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Electividad
Electividad existente en la malla antigua 
 • Electiva I (3 créditos – II semestre)
 • Electiva II (3 créditos – IV semestre)

Electividad existente en la malla nueva
Bolsa de 9 créditos en espacios académicos 
electivos

Praxis investigativa (espacios académicos)  
 • Enfoques y métodos de investigación (2 
créditos – I semestre)

 • Proyecto de investigación (3 créditos – II 
semestre)

 • Trabajo de grado I (3 créditos – III semes-
tre)

 • Trabajo de grado II (3 créditos – IV se-
mestre) 

 • Investigación I (3 créditos – II semestre)
 • Investigación II (3 créditos – III semestre)
 • Investigación III (3 créditos – IV semestre)

 
Fuente: Departamento de Estudios de Información.

Luego de la aprobación de la Maestría, por parte de las instancias 
respectivas de la Universidad de La Salle y del Ministerio de Edu-
cación Nacional, el Programa comenzó su implementación en el 
primer ciclo del año 2021 . Los principales impactos y resultados 
que se han generado son: incremento sustancial de la matrícula 
estudiantil, así como la ampliación de la cobertura educativa no 
solo en el país, sino en otros países de América Latina . En la ta-
bla 2 se observan los datos relacionados con el incremento de la 
matrícula estudiantil, de lo que cual se infiere que el tránsito del 
programa de ser modalidad B-Learning a E-Learning ha resultado 
ser muy significativo . 

Tabla 2. Comparación de la matrícula estudiantil.

M. Gestión Información 
Documental

M. Gestión Documental  
y Administración de Archivos

2018-1 13

2018-2 21

2019-1 14

2019-2 22

2020-1 25

2020-2 26
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2021-1 89 18

20121-2 108 11

 

Fuente: Centro de Analítica. Universidad de La Salle.

Otro logro importante por destacar con el cambio de modalidad 
ha sido la ampliación de la cobertura formativa a nivel nacional 
y también con la participación de estudiantes de Perú y del El 
Salvador . La tabla No . 3 presenta los datos relacionados con la 
procedencia de los estudiantes matriculados en la Maestría . Los 
Departamentos de los cuales proceden en su mayor parte los estu-
diantes son: Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Cauca y Na-
riño, siendo las principales ciudades: Bogotá, Medellín, El Rosal, 
La Paz, Popayán y Pasto . 

Tabla No. 3. Procedencia de los estudiantes de la Maestría.

Periodo 202102

Región Departamento 
Residencia 
Admisión

Ciudad 
Residencia 
Admisión

Número 
Estudiantes

No. 
Matriculados 

Periodo

Estudiantes 
Municipio

Andina Antioquia Medellin  2 26 7.69
  Bogotá D.C. Bogotá D.C.  16 26 61.54
  Caldas Riosucio  1 26 3.85
  Cundinamarca El Rosal  1 26 3.85
    Soacha  2 26 7.69
Total Andina      22 26 84.62

Caribe Cesar La Paz  1 26 3.85
Total Caribe      1 26 3.85

Pacífico Cauca Popayan  1 26 3.85
  Nariño Pasto  2 26 7.69
Total Pacífico      3 26 11.54

 
Fuente: Centro de Analítica. Universidad de La Salle.

Dentro de los retos y desafíos que se consideraron en el diseño e 
implementación de la Maestría Virtual en Gestión de la Informa-
ción Documental está la formación de docentes de planta y cátedra 
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en el Modelo de Educación Virtual de la Universidad de La Salle, 
desde donde se ha desarrollado un proceso de implementación de 
aulas virtuales, siguiendo las pautas del Modelo addie (Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) (Tabla No . 3) . 
Desde la dirección E-Learning se ha ejecutado un proceso siste-
mático de acompañamiento para que los docentes construyan los 
diseños tecno-pedagógicos que integren el enfoque formativo la-
sallista, el perfil por competencias, los resultados de aprendizaje 
y los sentidos de los diferentes espacios académicos del programa 
de Maestría .

Tabla 3. Fases, tareas y resultados esperados del modelo addie

Fases Tareas Resultados

Análisis (definir qué es lo que 
aprende)

Evaluar las necesidades. 
Identificar el problema. 
Analizar y establecer el plan 
de tareas

Descripción de necesidades 
de las unidades académicas. 
Definición de problemas.

Diseño (especificar cómo 
debe ser aprendido)

Diseñar el plan de aprendi-
zaje.
Identificar y relacionar los 
elementos y recursos en el 
plan.

Guía del espacio académi-
co e-learning o b-learning 
(según sea el caso).
Lista de recursos que se 
utilizan en el espacio.

Desarrollo (autorización y 
producción de materiales)

Desarrollar materiales.
Desarrollar guiones para 
producción.
Desarrollar recursos educati-
vos digitales.
Crear el espacio académico.

Guion gráfico (storyboard) 
para desarrollo de OVA.
Guiones para el desarrollo de 
multimedia.
Instrumentos de verificación 
de calidad.
Creación de espacio en 
plataforma.

Implementación (adecuar y 
aplicar lo desarrollado en el 
contexto del mundo real)

Adecuar el espacio  
académico.
Cumplir el plan de aprendizaje.

Adecuación de espacio en 
plataforma.
Evidencias de aprendizaje.
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Evaluación (mejorar la  
adecuación y cada fase)

Registrar datos de cada fase.
Recolectar e interpretar los 
resultados de la evaluación.
Revisar las actividades.

Calificación de evaluaciones.
Informe de evaluación.
Revisión de las necesidades.
Revisión de la Guía del espa-
cio académico e-learning o 
b-learning.
Revisión de los materiales 
desarrollados.
Revisión del espacio imple-
mentado.
Recomendaciones.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo4 (2009)

Además de lecciones aprendidas, tales como la necesaria forma-
ción de los docentes en procesos de apropiación pedagógica y 
didáctica de las TIC, se han realizado ajustes importantes en el 
perfilamiento de las aulas, sincerando el número de entregables, 
criterios de evaluación y procesos de acompañamiento tutorial vir-
tual para el logro de los resultados de aprendizaje . En general, es 
posible plantear que los estudiantes han alcanzado niveles eleva-
dos de desempeño académico, pero los aprendizajes que se han 
tenido con la modificación del anterior Programa de Maestría en 
Gestión Documental y Administración de Archivos (en modalidad 
B-Learning) a la nueva propuesta de Maestría Virtual en Gestión 
de la Información Documental . 

CONCLUSIONES 

El proceso de modificación tanto de la modalidad (B-learning a 
E-Learning) como del enfoque conceptual y epistemológico de la 
Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos a 
Gestión de la Información Documental ha significado un impor-
tante esfuerzo de revisión de tendencias, normatividad y apuestas 

4 Jairo Castillo, “Los tres escenarios de un objeto de aprendizaje .”
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formativas para este campo de conocimiento . El cambio también 
ha implicado el desarrollo de estrategias articuladas con criterios 
curriculares, pedagógicos y didácticos planteados por la Univer-
sidad de La Salle para los programas de postgrado en modalidad 
virtual, dentro de los cuales está la formación del profesorado en 
el dominio de competencias digitales, que privilegien el apren-
dizaje autónomo y colaborativo, centrado en opciones didácticas 
como: estudios de caso, aprendizaje basado en problemas y en 
proyectos . Ello configura la apuesta de valor formativo de este 
Programa para contribuir con el desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes para posicionar estratégicamente a las or-
ganizaciones a partir del acceso a la información, en el marco de 
principios de calidad, transparencia y oportunidad . 

De acuerdo con lo planteado en el documento maestro de este 
programa, el giro de la gestión documental a la gestión de infor-
mación documental en modalidad virtual supone un proceso sis-
temático que se apoya en estrategias como: el monitoreo del uso 
de los recursos informacionales, el desarrollo de perfiles de ne-
cesidades de información, el mejoramiento de los mecanismos de 
distribución, entre otros . La gestión de la información documen-
tal estratégica implica la articulación de la planeación de la orga-
nización a partir de los recursos de información, la construcción 
de inteligencia externa para apoyar las actividades y, el monitoreo 
del impacto de la información estratégica en los márgenes compe-
titivos de la organización .

En el diseño e implementación de esta oferta postgradual se 
han construido aprendizajes para la conceptualización, estructu-
ración e implementación de programas virtuales, lo cual apunta 
a la necesidad de continuar fortaleciendo programas académicos 
para el postgrado y también para el pregrado, con lo cual el De-
partamento de Estudios de Información de la Universidad de La 
Salle ofrece alternativas para diversificar los procesos formativos 
en este campo . Las prácticas de formación virtual en esta área 
de conocimiento se nutrieron de la experiencia acumulada en la 
Universidad por 50 años, tiempo en el cual se logró consolidar 
una trayectoria importante formando profesionales en Sistemas de 
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Información, Bibliotecología y Archivística . Este capital intelectual 
y experiencial se constituyó en la base para la estructuración del 
Programa de Maestría en Gestión de la Información Documental 
en modalidad virtual .
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Preservación digital a largo plazo en Colombia:  
alcance e implicaciones a considerar  

en las instituciones de archivo

yamely almarza Franco

Universidad La Salle-Bogota, Colombia

INTRODUCCIÓN

La preservación digital a largo plazo, se presenta como un 
valioso proceso de la gestión documental, no sólo para dis-
minuir la manipulación de los documentos físicos sino tam-

bién para la construcción de repositorios digitales que puedan 
brindar el acceso a la información de manera deslocalizada, pero 
que involucra grandes y constantes inversiones en plataforma tec-
nológica para la sostenibilidad en el tiempo y que la obsolescen-
cia tecnológica no perjudique el acceso a la información, no sólo 
desde la perspectiva del hardware sino también del software, los 
formatos, estándares o modelos de requisitos, normas y metada-
tos, entre otros muchos aspectos a considerar para crear los ob-
jetos y paquetes digitales que conformaran el repositorio, que se 
constituyen a partir del diagnóstico integral, los instrumentos ar-
chivísticos y la valoración documental para asumir proyectos de 
esta naturaleza en las instituciones de archivo, así como el alcan-
ce, las fases de desarrollo y el presupuesto disponible para ello . 
La investigación se deriva de la preocupación por la falsa creen-
cia de algunas instituciones de pensar que con implementar la 
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preservación digital se solucionan los problemas de gestión docu-
mental, lo cual termina siendo la pérdida de grandes inversiones, 
todo porque se debe partir de una adecuada gestión documental 
física para tener éxito en la construcción de repositorios digitales, 
estructurados bajo una arquitectura de información que refleje las 
necesidades de la institución y su naturaleza, sin caer en el error 
de no tener en orden los instrumentos archivísticos que al final 
de cuentas son los que apoyan toda la estructura en este proce-
so . Por ello, se pretende, analizar los alcances e implicaciones que 
deben prevalecer en los proyectos de preservación digital a largo 
plazo en las instituciones de archivo para que sean sostenibles en 
el tiempo . Entre los autores considerados para el análisis, se pue-
den mencionar a Voutssás, Térmens, Mardero, Sáenz-Giraldo, Lei-
ja, Cruz Mundet, Archivo General de la Nación de Colombia, entre 
otros . La metodología se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, 
de tipo descriptivo, con método investigación documental y como 
técnica el análisis de contenido para generar algunas conclusiones 
que aporten al desarrollo de proyectos de preservación digital a 
largo plazo .

DESARROLLO

Debido a la acelerada producción de documentos que las organi-
zaciones generan y reciben a en el desarrollo de sus actividades 
en torno al alcance de sus objetivos misionales, es necesario esta-
blecer una adecuada y oportuna gestión documental para poder 
tener disponible la información contenida en los diversos soportes 
documentales . A esta situación, se suma la llegada de la pande-
mia por Covid-19 que logró acelerar la producción de documentos 
electrónicos, en algunos casos sin una planificación, capacitación, 
cultura organizacional, instrumentos archivísticos, herramientas, 
modelos y plataformas, acordes para tal fin .

Esta situación se presenta como un reto, pero también como 
una oportunidad para lograr la creación de repositorios que con-
tengan la información generada en formato electrónico, lo que 
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además podría constituirse en una ventaja competitiva, una vez 
sea explotada de la mejor manera . Ello permitiría no sólo el ac-
ceso a la documentación para toma de decisiones acertadas, sino 
también para la diversificación y mejor aprovechamiento de los re-
cursos de las organizaciones . Pero para ello, es necesario que se 
considere la preservación digital a largo plazo de una manera pla-
nificada y estructurada en función de los instrumentos que permi-
tan conformar una cultura organizacional para tal fin . 

No se puede asumir tan complejo proceso desde la improvisa-
ción, dejando de lado los instrumentos y procesos archivísticos 
que son los que a final de cuentas permiten la estructuración de 
los repositorios y también en función de las necesidades del fon-
do documental y de la organización, se deben establecer las fases 
de la implementación . De tal manera que los repositorios digitales 
reflejen la estructura organizacional y la valoración de su docu-
mentación esencial, en principio y a partir de cada fase ir incor-
porando el resto de los documentos, no es asunto de la noche a 
la mañana, es una complejidad pues se trata de la memoria ins-
titucional y debe asegurarse un ecosistema que permita no solo 
resguardar la información sino poder tener acceso a la misma a 
largo plazo .

Tampoco es un proceso que puede ser visto sólo para dar cum-
plimiento a las auditorías archivísticas o en términos legales, se 
trata de ver los beneficios que trae para la organización, sus proce-
sos, cumplimiento de funciones misionales y respuesta a sus usua-
rios en términos de la información y las decisiones . Asimismo, 
que, en el paso del tiempo, sean capaces de mantener la memo-
ria institucional inteligible, para generar una respuesta con fines 
financieros, archivísticos, de investigación, entre otros, porque la 
información y sus soportes no han sufrido alteraciones que inci-
dan en ello, sino que se preserve fidedigna, segura y accesible .

En este marco referencial, la preservación digital a largo plazo, 
no puede ser asumida por las instituciones como una cuestión de 
moda, lo cual resulta una postura alejada e irreal en función del 
propósito de este complejo proceso, esto se puede mencionar en 
función de lo que sucede con los documentos físicos una vez que 
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se fija la atención en el documento electrónico, dejando de lado 
la conservación preventiva del documento físico o análogo, que 
muchas veces es el documento original y que debe atenderse de 
acuerdo a sus necesidades al igual que sucede con el documento 
electrónico . 

Lo que si debe tenerse muy claro es que los problemas de un 
archivo y su gestión documental, no se resuelven con la imple-
mentación de la preservación digital a largo plazo, éstos se tras-
ladan al repositorio . Mucho menos cuando se considera como la 
mera digitalización que muchas veces ni siquiera es certificada, 
pero que de igual manera no se acerca a los verdaderos objetivos 
de la preservación digital .

Es importante entonces, considerar que es un proceso que de-
be permear toda la organización y sus procesos, es decir que debe 
instituirse como parte de su cultura organizacional, estableciendo 
para tal fin las políticas, planes y programas que se requieren, su-
mado a las capacitaciones y socializaciones necesarias para hacer 
del conocimiento a toda la organización y que sea asumido de ma-
nera generalizada . Aunado a ello, parte de las fases que se esta-
blezcan en función del plan desarrollado para este fin .

Otro elemento muy importante, es que los instrumentos archi-
vísticos deben verse como prerrequisitos que orientaran el proce-
so pues cada uno de ellos tiene una función fundamental en el 
establecimiento del repositorio . Partiendo de un diagnóstico inte-
gral e inventario que refleje no sólo el documento físico, sino tam-
bién el electrónico y la diversidad de soportes y formatos de los 
mismos; las tablas de valoración y retención que son las que fi-
nalmente determinan cual es la documentación más valiosa y que 
debe ser incluida en la primera fase del proceso, los cuadros de 
control de acceso, que son los que orientarán los perfiles, atribu-
tos y permisos de acceso para la comunidad designada . 

Asimismo, seleccionar un modelo de requisitos para la estruc-
turación del ecosistema de preservación digital, estableciendo en 
detalle cada aspecto para garantizar la mejor implementación y lo 
más importante, la sostenibilidad en el tiempo en términos de ob-
solescencia tecnológica de hardware y software para atender las 
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necesidades de los soportes y formatos en función de las estrate-
gias de preservación digital que se requieran, actualización de los 
metadatos que describan los documentos a lo largo del tiempo, co-
pias de seguridad en el contexto del almacenamiento distribuido 
y uno de los aspectos más importantes, garantizar la originalidad 
y fiabilidad de los documentos, por lo cual la seguridad de la in-
formación es un aspecto medular .

En este sentido, no se trata sólo de digitalización, tampoco de 
las copias de seguridad, es mucho más planificado y pensado pa-
ra que sea sostenible en el tiempo y que la obsolescencia tecnoló-
gica no coarte el acceso y disponibilidad de la información para la 
toma de decisiones . Pero es algo que debe partir desde la cultura 
organizacional y la planificación, porque la preservación digital a 
largo plazo al igual que la conservación documental, forma parte 
de la gestión documental y no tiene tampoco sentido, dejar de la-
do el cuidado de los documentos físicos para avocarse sólo al do-
cumento electrónico, es pertinente que las organizaciones asumen 
ambos contextos, debido a que la información también puede en-
contrarse en soportes análogos que se deterioran si no se mantie-
nen en condiciones adecuadas de conservación . Así, todas estas 
falsas creencias sobre la preservación digital a largo plazo pueden 
verse gráficamente establecidas en la ilustración 1 .

Dada la importancia tanto de la conservación del documento 
físico análogo como del documento electrónico, el Archivo Gene-
ral de la Nación (agn)1 establece en el “Sistema Integrado de Con-
servación, dos componentes: Plan Conservación Documental que 
aplica a documentos de archivo creados en medios físicos y ana-
lógicos, teniendo en cuenta además la infraestructura dentro de la 
cual se encuentran los archivos y el Plan de Preservación Digital 
a Largo Plazo que aplica a documentos digitales y electrónicos de 
archivo”, esto puede evidenciarse en la ilustración 2 referida al Sis-
tema Integrado de Conservación .

1 Colombia . Archivo General de la Nación, Guía para la Elaboración e Imple-
mentación del Sistema Integrado de Conservación .
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Ilustración 1. Falsas creencias sobre la preservación digital a largo plazo

 
Fuente: Almarza, Y. (2022)

Ilustración 2. Sistema integrado de conservación
 

 
Fuente: Archivo General de la Nación (2018)

Ahora bien, la manera como se está considerando la preservación 
digital por parte de algunas instituciones en Colombia, es una 
situación que no podría atribuirse a la inexistencia de un suficien-
te marco legislativo y normativo, debido a que desde el año 1999, 
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se reglamenta y define el acceso y uso de los mensajes de datos, 
el comercio electrónico, la firma digital, el valor probatorio, su va-
lidez y eficacia en actos judiciales o para lo que se requiera, toda 
vez, como requisito de originalidad, autenticidad e integridad del 
expediente electrónico . Posteriormente, en el año 2002 se empe-
zó a delinear el marco legislativo y normativo en función del do-
cumento electrónico con el establecimiento de la Ley de Archivos 
594 . Ya en el año 2009, se empieza a emitir documentos como la 
Ley 1273 que aborda la protección de la información y datos per-
sonales . En el 2012 se pronuncia el decreto 2609 que terminó por 
reglamentar la gestión documental, debido a la alta producción de 
documentos electrónicos para la fecha, por tal razón se incluye 
también la preservación digital a largo plazo .

En el año 2014, el agn expide el acuerdo 006 que es un im-
portante documento que delinea aspectos sobre la conservación 
de documentos, aspectos que venían siendo considerados desde 
el 2002 con la Ley 594 . Seguidamente, este organismo reglamenta 
el Sistema Integrado de Conservación (sic), donde se incluye, por 
una parte, el Plan de Conservación y por la otra, el Plan de Pre-
servación Digital a Largo Plazo . 

Para el año 2015, también se emite el acuerdo 003, que estable-
ce los lineamientos para las entidades del estado en términos del 
documento electrónico . A todo esto, se suma que el Ministerio de 
Cultura expide el decreto 1080 que reglamenta el patrimonio ar-
chivístico . Seguidamente . Aunado al decreto 103, que reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se establece criterios genera-
les para la implementación del programa de gestión documental 
y políticas de preservación, custodia digital, conservación de do-
cumentos y eliminación segura y permanente de la información .

En el año 2019, el agn emite el documento técnico que apor-
ta los fundamentos de preservación digital a largo plazo y en el 
2021 se genera el documento técnico que aporta una guía para la 
elaboración e implementación del Plan de Preservación Digital .

Fuera de todos estos aspectos legales y de índole técnico, vale 
la pena destacar que Colombia viene haciendo parte del proyecto 
InterPares 1, que desde 1999, se ha presentado con la finalidad de 
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desarrollar los conocimientos sobre la preservación a largo plazo 
y proporcionar de esta manera, las normas, políticas, estrategias y 
planes de acción que permitan asegurar la longevidad de los docu-
mentos electrónicos en diversos soportes, materiales y formatos y 
que a su vez puedan mantenerse confiables, fidedignos y auténticos .

De tal manera puede decirse que también son muchas las nor-
mas que respaldan la preservación digital a largo plazo . Del año 
2013, la ntc-iso 14533-1, referida a los procesos, elementos de 
datos y documentos en comercio, industria y administración, así 
como también los perfiles de firma a largo plazo para firmas elec-
trónicas avanzadas . Asimismo, la ntc-iso 16175-1, referida a la In-
formación y documentación, donde se establecen los principios y 
requisitos funcionales para los registros en entornos electrónicos 
de oficina . La ntc-iso 3030, que proporciona los fundamentos y 
vocabulario para la información y documentación en términos de 
los sistemas de registros . La ntc 5985, que refleja las directrices 
de implementación de la digitalización de documentos, su infor-
mación y documentación . Por su parte, ntc 4095, que es la que 
norma general para la descripción archivística y finalmente, la 
gtc-iso-tr 18492, que atiende la preservación a largo plazo de la 
información en soportes electrónicos .

En el año 2014, surge la ntc-iso 13008 que orienta el proceso 
de conversión y migración de registros digitales . Así como tam-
bién, la ntc-iso 14533-2 que alude a los procesos, elementos de 
datos y documentos en el comercio, industria y administración . 
A continuación, señalaremos las normas sobre los perfiles de fir-
ma a largo plazo . La ntc-iso 14641-1 que atiende las temáticas 
del archivado electrónico, donde se muestran las especificaciones 
de diseño y el funcionamiento de un sistema de información pa-
ra la preservación digital . Por su parte, la gtc-iso-tr 15801, que 
atiende la gestión de documentos e información almacenada elec-
trónicamente y emite recomendaciones para mantener la integri-
dad y fiabilidad . La gtc-iso-tr 26122, que plantea el análisis de 
procesos de trabajo para registros Información y documentación . 
La ntc 6052, que atiende los registros de autoridad de archivos 
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relativos a instituciones, personas y familias . La ntc 6088, que ha-
ce referencia a la descripción de funciones .

En el 2015, la norma ntc-iso 16175-2 que propone los princi-
pios y requisitos funcionales para los registros en entornos electró-
nicos de oficina, así como las directrices y requisitos funcionales 
para sistemas de gestión de registros digitales . La ntc 6104, que 
plantea los materiales para registro de imágenes, discos ópticos y 
sus prácticas de almacenamiento . 

En el 2016, la ntc-iso 23081-2, se refiere a la gestión de meta-
datos para los registros y establece los aspectos conceptuales y de 
implementación . La ntc-iso 16175-3, que presenta los principios y 
requisitos funcionales para registros en entornos de oficina, así co-
mo las directrices y requisitos funcionales de los registros en los 
sistemas de negocio . La ntc-iso 30302, establece las directrices pa-
ra la implementación de sistemas de gestión de registros . Por su 
parte, la ntc-iso-tr 17797, referida al Archivo electrónico y la se-
lección de medios de almacenamiento digital para preservación a 
largo plazo . LA ntc-iso-tr 18128, que aporta especificaciones para 
la evaluación del riesgo para procesos y sistemas de registros . La 
ntc-iso-tr 23081-3, referida a la gestión de los metadatos para los 
registros y su método de autoevaluación . La ntc 6165, como norma 
que para la descripción de instituciones con fondos de archivos . 

En cuanto al año 2017, la ntc 6231 que establece el valor pro-
batorio y admisibilidad de la información electrónica y sus especi-
ficaciones . La ntc-iso 15489-1, que delinea la gestión de registros, 
sus conceptos y principios . La ntc-iso 16363, que atiende los siste-
mas de transferencia de información y datos espaciales, así como 
la auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza . 

En referencia al año 2018, la ntc-iso 18829, atiende a la ges-
tión de documentos, así como la evaluación de implementaciones 
de ecm/edrm en términos de la confianza . La ntc-iso 17068, que 
de manera específica considera los repositorios de confianza de 
terceros para registros digitales . La ntc-iso 14721, se refiere a los 
sistemas de datos espaciales y transferencia de información y de 
manera particular al Sistema de información de archivo abierto 
(oais) como modelo de referencia . La ntc-iso 23081-1, atiende los 
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procesos para la gestión de registros, así como los metadatos para 
los registros y los principios que deben prevalecer en ello .

Para el año 2019, se presenta la ntc-iso 20104, que considera 
los datos espaciales y sistemas de transferencia de información, 
dando especial atención a la especificación de interfaz Productor-
Archivo (País) . La ntc-iso 20652, que atiende los datos espaciales 
y sistemas de transferencia de información, desde una norma me-
todológica abstracta que considera la interfaz entre el productor 
y el archivo . La ntc-iso 30301, que establece los requisitos para 
el Sistemas de gestión de registros . Y finalmente, la ntc-iso-iec 
29100, que aborda el marco de privacidad y técnicas de seguridad 
en el contexto de las tecnologías de la información . 

Por otra parte, en el contexto teórico, se ha profundizado con 
suficiencia a partir de teóricos muy renombrados en la temática, 
las implicaciones de la preservación digital a largo plazo, desta-
cándose que es un proceso que no se soluciona sólo con la im-
plementación de tecnologías y la evidente obsolescencia que está 
implícita en ella, se trata de una cultura organizacional para ini-
ciar este largo camino, de generar políticas y planes concretos que 
permitan la implementación de estrategias que aseguren en prin-
cipio, que los contenidos digitales sean accesibles, seguros, con-
fiables, fidedignos, inteligibles y accesibles a lo largo del tiempo, 
pero además, ello implica, poder proporcionar al paquete y objeto 
digital, de una estabilidad física y tecnológica en función de la in-
formación contenida en ellos . Esto corresponde a una síntesis de 
los conceptos que se pueden evidenciar en la ilustración 3 .

Los resultados del análisis realizado, destacan que la preser-
vación digital, es un proceso que debe desarrollarse por fases, 
a partir de una debida planificación que incluya; el diseño del 
plan, la implementación, la evaluación y actualización . En este 
sentido, un aspecto relevante es iniciar con un diagnóstico o mo-
delo de madurez, para determinar la capacidad que tiene la enti-
dad para asumir lo que implica el proceso, no sólo en términos 
de presupuesto para la adquisición de plataforma tecnológica, si-
no del recurso humano con el cual se cuenta . Por otra parte, de-
be considerarse como cultura organizacional para que todas las 

Ilustración 3. Conceptos sobre preservación digital a largo plazo

 

Fuente: Almarza, Y. (2022)
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dependencias estén alineadas con ello y es por tal razón que se 
debe establecer la política orientada a la preservación digital y to-
dos los documentos que la institucionalicen, los cuales deben ver-
se y son, prerrequisitos .

En relación con los recursos financieros, es importante asegu-
rar en el tiempo que se podrá sostener el proyecto, pues la pre-
servación digital no es un tema de inversión inicial, debido a que 
la obsolescencia tecnológica obliga a mantener las plataformas 
actualizadas, para poder así también hacer la actualización de los 
formatos y medios en los cuales se almacena la información .

Se debe entonces, dejar de lado las falsas creencias que se han 
asumido desde algunas instituciones en torno a la preservación 
digital como solución de todos los problemas que pudiese haber 
en la gestión documental . Hay que asumirlo desde la necesidad 
imperante de disponer de los instrumentos archivísticos que con-
sideren todos los soportes en los cuales se tiene plasmada la in-
formación, debido a que resulta alarmante que, en ellos, muchas 
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veces no se considera el documento electrónico, por lo que no se 
caracteriza, sino sólo al soporte análogo . Al final de cuentas, son 
los instrumentos archivísticos los que permiten la estructuración 
del repositorio digital .

En referencia a las fases, es importante que, desde el diseño 
del plan, se tome en cuenta las capacidades y alcance del proyecto 
para que de esta manera sea factible de cumplirlo, por otra parte, 
no se pueden asumir las estrategias, así como tampoco el fondo 
documental, de manera generalizada, ello va orientado en función 
de las tablas de valoración documental, que son las finalmente in-
dican cual es la documentación valiosa para la entidad y que de-
be incorporarse en la primera fase de implementación, así como 
también la que debe considerarse en alto riesgo en términos de las 
estrategias que puedan requerir y aplicarse .

La preservación digital, debe atender a unos principios fun-
damentales, los cuales se relacionan con la longevidad del fondo 
documental, nuevamente establecido a partir de las tablas de va-
loración y retención para establecer la selección de aquellos que 
irían en la primera fase del proceso y que requieran también de 
una actualización de formatos y medios por temas de obsolescen-
cia de hardware y software, si fuera el caso .

Es importante destacar que, en un plan de preservación, el es-
tablecimiento de responsabilidades es medular, no pueden caerse 
los procesos y estrategias por no saber a quién atañe la responsa-
bilidad, pues eso incrementa el riesgo de pérdida de información . 
Aunado a este particular, son las decisiones desde la directiva lo 
que le dará la fuerza a la preservación digital, dentro de la cultura 
organizacional de la institución .

En función de la normalización de medios y formatos, son as-
pectos que deben estar presentes en la política, así como los me-
tadatos y las estrategias en función del mapa de riesgos . Lo que 
desde ese documento se asuma tendrá que ser implementado . Por 
tal razón es importante considerar antes de formalizarlo, los están-
dares, normas y legislaciones referidas a estos aspectos que son 
importantes para la normalización dentro del repositorio .
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veces no se considera el documento electrónico, por lo que no se 
caracteriza, sino sólo al soporte análogo . Al final de cuentas, son 
los instrumentos archivísticos los que permiten la estructuración 
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En referencia a las fases, es importante que, desde el diseño 
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los procesos y estrategias por no saber a quién atañe la responsa-
bilidad, pues eso incrementa el riesgo de pérdida de información . 
Aunado a este particular, son las decisiones desde la directiva lo 
que le dará la fuerza a la preservación digital, dentro de la cultura 
organizacional de la institución .

En función de la normalización de medios y formatos, son as-
pectos que deben estar presentes en la política, así como los me-
tadatos y las estrategias en función del mapa de riesgos . Lo que 
desde ese documento se asuma tendrá que ser implementado . Por 
tal razón es importante considerar antes de formalizarlo, los están-
dares, normas y legislaciones referidas a estos aspectos que son 
importantes para la normalización dentro del repositorio .
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La accesibilidad a los documentos del repositorio, estarán deli-
neados por los cuadros de control de acceso, pero también es im-
portante tener claro que se deben establecer dos repositorios en 
almacenamiento distribuido, de tal manera que uno sea para con-
sulta y el otro sea el de preservación como tal, que mantenga los 
documentos protegidos en función de la integridad, originalidad, 
fiabilidad y legibilidad . Uno de los aspectos más importantes de la 
preservación digital, es que los documentos mantengan sus princi-
pios a lo largo del tiempo, donde la firma digital cumple una función 
importante . La seguridad de la información no debe descuidarse, se 
puede pensar que el documento electrónico no es vulnerable por 
no tener un soporte como el análogo, pero esto es absolutamente 
falso, sólo un fallo en la conectividad podría impedir que los docu-
mentos estén disponibles, eso sin mencionar los errores humanos y 
los delitos informáticos que cada día van en aumento .

En este sentido, todo repositorio de preservación digital, de-
be sustentarse en principio en la legislación y normatividad, pero 
también en un modelo de requisitos que oriente el proceso .

CONCLUSIONES 

Es importante destacar que, aunque existe una nutrida base teóri-
ca, legal y normativa, sumado a los diversos documentos técnicos 
que se generan desde el ente rector en archivos como es el Archi-
vo General de la Nación (agn) en Colombia . Algunas instituciones 
parecen no comprender la complejidad de la preservación digital 
a largo plazo, 

De tal manera que no se evalúan las condiciones y prerrequisi-
tos que deben tenerse en cuenta antes de iniciarse en el proceso . 
En ocasiones consideran que, por estar generando documentos 
electrónicos en algunos procesos, ya se está haciendo preservación 
digital, sin atender el formato pdf que otorgue seguridad y fideli-
dad al documento generado, mucho menos se asignan los metada-
tos en el momento de la creación del mismo .
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En cuanto a los instrumentos archivísticos, es importante des-
tacar, que si los mismos no se tienen desarrollados y actualizados, 
es cuesta arriba estructurar un repositorio digital, debido que es 
de ellos que parte toda la estructura y de tenerse problemas en el 
archivo físico, éstos se trasladan al repositorio, no describiría ni 
representaría el fondo documental y muchas veces los inventarios, 
por mencionar uno de los instrumentos, sólo consideran la docu-
mentación física pero no refleja los diversos soportes en los cuales 
se encuentra la información . 

Por otro lado, es importante comprender que la preservación 
documental es un proceso gradual que no ocurre de la noche a la 
mañana . Se debe considerar la aplicación de tablas de valoración y 
retención documental para identificar los documentos prioritarios . 
Luego, se pueden incorporar progresivamente otros documentos 
del archivo según corresponda . Además, es fundamental recono-
cer que la adquisición de un software no siempre resuelve este 
problema, ya que muchas veces no se adapta adecuadamente a la 
naturaleza de las entidades y sus fondos documentales .

No se trata entonces de un proceso improvisado, amerita con-
siderar diversos aspectos desde la perspectiva de la planificación 
y preparación de la entidad desde su cultura organizacional, es-
tableciendo políticas claras que permitan establecer en principio 
el modelo de requisitos asumido, los formatos abiertos y medios, 
metadatos, procesos, estrategias que se requieren, almacenamien-
to distribuido, entre otros muchos más aspectos . 

Para finalizar, el Sistema Integrado de Conservación establece 
claramente dos planes, el de conservación y el de preservación di-
gital, razón por la cual las instituciones no pueden dejar de aten-
der su documentación física cuando se inician en la preservación 
digital, que dicho sea de paso no es una simple digitalización mu-
chas veces ni siquiera certificada, es un proceso absolutamente 
planificado para que pueda verse en prospectiva, porque es un 
proceso para la vida, no en un plazo corto, ante lo cual las institu-
ciones deben estar preparadas para asumirlo .
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