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Periódicos oficiales:
 control bibliográfico y metadatos

Ángel Villalba RoldÁn

Hemeroteca Nacional de México

Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Universidad Nacional Autónoma de México

intRoducción

Los testimonios del ser humano en su transición por 
el mundo han sido plasmados a través de diversas 
herramientas o soportes1 para dejar un registro de su 

pensamiento, idea, obra2 o acontecimiento. Es por ello que han 
utilizado diferentes soportes como fueron las pinturas rupes-
tres, la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla, el papiro, 
la vitela, la tela, el papel con su amplia gama de tipos, las cintas 
magnéticas, los disquetes con sus diferentes tamaños; podrían 
considerarse los discos duros y/o magnéticos; los CD-ROM, las 
unidades de estado sólido (SSD), las publicaciones electrónicas 
hasta llegar a los documentos virtuales.
_______
1 Para fines de este documento, se entenderá como el apoyo físico donde la informa-

ción quedara plasmada para su difusión o consulta.
2 De acuerdo con FRBR, “es una entidad abstracta; no hay un objeto material único 

que pueda denominarse la obra. Reconocemos la obra a través de realizaciones indi-
viduales... [es] la creación intelectual” (57).
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El conocimiento universal se ha resguardado en las 
bibliotecas, y éstas han utilizado tecnología, “desarrollado 
e inspirado una variedad de instrumentos y servicios cada 
vez más poderosos para ordenar y sistematizar el caos de la 
información” (Ramírez Leyva 1998), pero se siguen buscando 
alternativas para lograrlo, en vez de aproximarse a ello se 
alejan con la generación de nuevos programas y sistemas de 
computadora, que deberían ser resguardados para que en un 
futuro permitan facilitar la visualización de la información 
desde sus soportes originales.

Los gobiernos a diferentes niveles deben tener una voz 
permanente, y una es a través de la palabra escrita y publi-
cada, pues se convierte en el periódico oficial. Lo que emana 
publicado del gobierno se denomina publicación oficial.

Las instituciones depositarias en México son la Biblioteca 
del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México, 
que para el caso de publicaciones periódicas (periódicos y 
revistas) le corresponde a la Hemeroteca Nacional de México, 
y una parte de las colecciones dependen del depósito legal.

El uso de Internet permite que la información llegue de 
manera más rápida a un número mayor de personas intere-
sadas en la actualización de esta información sea de manera 
inmediata (en línea y en tiempo real), y en este supuesto 
están las publicaciones periódicas y periódicos oficiales, los 
cuales han adoptado esta tecnología.

Con el uso de las actuales tecnologías, se han generado 
nuevos y diversos soportes de información que facilitan su 
reproducción y abaratan algunos costos tanto de espacio 
como de mantenimiento. Se requiere de mayor trabajo 
con los recursos electrónicos que exploten el potencial en 
cuanto a la necesidad de información precisa y adecuada, 
para lo cual es necesaria una organización bibliográfica a 
través de metadatos, lo cual causará una exitosa respuesta 
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en la búsqueda de información y recuperación; no solo de 
la cita a la fuente principal, sino también en el propio conte-
nido de los documentos.

El acceso en línea permite que la información se encuentre 
disponible de forma más rápida a un mayor número de usua-
rios interesados, aunque no siempre de forma eficiente.

las publicaciones oficiales

Las publicaciones periódicas que incluyen a las revistas y 
periódicos han evolucionado y han pasado por el papel, 
microfilm, CD-ROM y finamente en línea. Estas últimas 
suponen unas ventajas, pero la actualización del hardware 
y software en las computadoras y servidores puede acarrear 
que en ciertas ocasiones se produzca pérdida de información.

Las publicaciones oficiales son definidas por Fernández de 
Zamora como “todo material de información publicado por 
el gobierno ya sea a título de autor, editor o patrocinador. 
Este material de información puede estar impreso, grabado 
en cinta, en discos, películas, mapas, planos, etcétera” (1977, 
16) y dependiendo de su jurisdicción, recursos humanos o 
económicos y de la organización de cada Estado Nación será 
la forma en que se realicen las publicaciones oficiales y como 
sean publicadas, entonces podemos delimitar que el estado 
puede ser autor, editor, impresor o dar “autorización” (ALA, 
160) o bien ser todos los anteriores.

Los gobiernos a diferentes niveles (federal, estatal y muni-
cipal) deben tener una voz permanente a través de la palabra 
oral en el pleno del Congreso y Senado, y después escrita 
y publicada para entrar en vigor. El objetivo es comunicar 
a la población sus acciones y el resultado de este trabajo 
por parte del gobierno en las publicaciones oficiales. Para un 
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control bibliográfico, las Reglas de Catalogación Angloameri-
canas (21.1B1 y 21.1B2) y las RDA (19.2.1.1.1, incisos c y g) 
son auxiliares para esta tarea descriptiva en la determinación 
de un creador.

Fernández Esquivel establece lo siguiente:

Cada rama del gobierno produce varios tipos de publicaciones, 

algunas de ellas peculiares a un campo, otras comunes a varios de 

ellos. En general pueden agruparse de la siguiente manera:

  1) Publicaciones legislativas.

  2) Publicaciones ejecutivas

a) Informes del Presidente

b) Publicaciones de las secretarías de estado y de los orga-

nismos descentralizados y de participación estatal: memorias, 

informes, anuarios circulares, boletines, revistas, guías, direc-

torios, etc.

  3) Publicaciones judiciales

a) Reglamentos, informes, decisiones, revistas, etc.  (1977, 10-11).

Para el caso de México, las publicaciones oficiales han sido 
estudiadas primero por Annita Melville Ker y después por 
Rosa María Fernández de Zamora.

La forma en la que se publican las publicaciones oficiales 
dependerá de la organización de cada Estado Nación. Para 
el caso del Estado Mexicano, “Es una Federación que está 
constituida” por treinta y dos estados” (González, 5), la forma 
de gobierno está basada en los siguientes poderes: Ejecutivo 
(Presidente), Legislativo (Leyes) y Judicial (Justicia).

Dependiendo de la organización, podríamos especular 
cuánto se podría publicar en México si lo pensamos de la 
siguiente manera: sólo para periódicos oficiales, tenemos 
que son treinta y dos entidades federativas cada una con 
una publicación oficial, sumando una federal, dan un total 
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de treinta y tres periódicos oficiales. Pero podemos agregar 
que el país tiene 2,458 municipios (INEGI), los cuales repre-
sentan potenciales publicaciones, sumadas a las treinta y 
tres anteriores (federal y estatal) dan un gran total de 2,491 
títulos potenciales de periódicos oficiales actualmente.

México

El Gobierno Mexicano participa en la Red de Boletines 
Oficiales Americanos (REDBOA) que es una organización 
fundada en febrero de 2008, formada por Diarios Oficiales 
del continente americano y que derivó en la de Red de 
Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX). Su primer 
foro fue del 14 al 16 de marzo de 2012, donde se conformó 
y firmó la Declaratoria de Chapultepec en la ciudad de 
México, la cual expresó lo siguiente:

[…] será un órgano colegiado integrado por los directores de las 

publicaciones gubernamentales federales, estatales, municipales e 

instituciones afines. El propósito de este organismo es promover 

el conocimiento oportuno de la normatividad emitida en los tres 

órdenes de gobierno… favorecerá la transparencia y certidumbre 

en los procesos de publicación (REPOMEX).

Se planea “constituir una instancia nacional de colaboración 
multilateral que hermanara a las publicaciones oficiales del 
país y las orientara en la búsqueda de herramientas tecno-
lógicas avocadas a darle certidumbre a sus procesos de 
publicación” (López Delfín). Lo expresado permite pensar 
que actualmente algunos periódicos oficiales que ofrecen 
los servicios en línea por el momento sólo son de consulta a 
través de la fecha de publicación y sin validez jurídica.
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La problemática con los periódicos oficiales mexicanos 
empieza con determinar que no existe información nece-
saria para un control bibliográfico, ya que carecen de ISSN o 
un número de identificación único para el título; el formato 
digitalizado de acuerdo a REPOMEX no menciona como 
será el almacenamiento, ni la utilización de metadatos y 
costos por los servicios y así la forma en que serán puestas 
a disposición de los usuarios.

Actualmente los periódicos oficiales mexicanos en línea 
se presentan cada uno en su propio sitio del Gobierno de 
cada Estado. Sin embargo, esta práctica común no es lo más 
idóneo desde la perspectiva de la Bibliotecología y los Estu-
dios de la Información, la cual establece que todos los datos 
se uniformen y concentren en un silo y trabajar centralizada-
mente todos los recursos de información, lo cual repercutiría 
en una mejor organización y recuperación.

Los periódicos oficiales en línea existen cada uno en su 
propio sitio, algunos en PDF, no todos están indizados, ni 
cuentan con datos en formatos utilizables3, ni registrados en 
forma catalográfica.

Se encuentran organizados por título y después en forma 
cronológica y numérica, lo que impide hacer una búsqueda 
por una entidad corporativa o tema específico (ley, decreto) 
en forma directa.

contRol bibliogRÁfico

El control bibliográfico se define por la UNESCO como:
_______
3 Son datos que están “en formatos que se puedan consumir, en formatos utilizables, 

que pueda ser procesados y entendibles con programas sencillos” (Ayala).
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[…] el dominio que se adquiere sobre materiales escritos y 

publicados, gracias a la bibliografía […] El medio por el cual la 

información es organizada para que sea accesible a los usua-

rios; es pues en su acepción de dominio, de cuidado, como debe 

entenderse la palabra control: dominio de la situación bibliográ-

fica (Fernández de Zamora, 20-21).

El Control Bibliográfico es capaz de identificar, recuperar e 
intercambiar un documento a través de varias tareas sistema-
tizadas tiene la postura de crear registros bibliográfico que 
tengan una representación estructural, que se puedan inter-
cambiar registros; “e identificar la totalidad de los materiales 
que se publican en todo el mundo, independientemente 
de su formato… y hacer accesible esta información a todos 
los individuos” (Martinez-Arellano, 1), a través de datos con 
características peculiares como son: “claros, consistentes y 
unívocos” (Garduño, 17). Esto se logra con una normatividad 
para identificar, extraer y transcribir la información a través 
de convenios internacionales para esto se desarrollaron reglas 
y estándares; con las publicaciones digitales.

[…] vamos a incorporar documentos electrónicos en el Control 

Bibliográfico Universal, ya que hemos incorporado todas las 

demás formas de comunicación humana y así marcar el comienzo 

de otra edad de oro de la catalogación que apoya nuestra única 

tarea como bibliotecarios —la preservación y su posterior trans-

misión del registro humano (Gorman, 5)

Y de esta forma debe entenderse.
Una característica dentro de la organización biblio-

gráfica es “[...] lograr que todo documento sea adecuada-
mente publicado, almacenado y registrado” (Escamilla 1998, 



136

Organización de la información con RDA...

351). Para tener calidad dentro del control bibliográfico, se 
deberá empezar por publicarlo correctamente, con el fin de 
que los datos colocados tengan un rango de error menor. 
Al registrarlo, que sea correctamente y de acuerdo con los 
datos fidedignos de la obra, para que su almacenamiento y 
recuperación sea lo más rápido y eficaz por el usuario, lo 
que ahorrará tiempo, y la información será más fluida. Esca-
milla señala que el objetivo del control bibliográfico “[...] es 
permitir  la identificación, selección y localización de esos 
documentos según las necesidades de los usuarios” (Esca-
milla 1998, 351).

Actualmente, con la globalización de la información y el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) es complejo tener un control efectivo de los docu-
mentos, ya que la mayoría de éstos se han vuelto efímeros 
y además, el formato de algunos de ellos ha cambiado, sea 
por su presentación o su duplicidad en los soportes electró-
nicos o virtuales.

El Control Bibliográfico Universal (CBU), de acuerdo con 
Fernández de Zamora y Escamilla se conceptualiza como sigue:

El concepto de un control bibliográfico universal [...] es, la búsqueda 

de una fuente universal de información en la que pueden obtenerse 

los datos bibliográficos de todas las obras publicadas en todos los 

países del mundo (Fernández de Zamora, 23).

Es un programa a largo plazo y como tal ha sido adoptado por 

la UNESCO y la Federación Internacional de Asociaciones e Insti-

tuciones Bibliotecarias, las cuales le han fijado un objetivo prin-

cipal: desarrollar un sistema de alcance mundial para el control 

de transferencia de la información bibliográfica, con el objeto de 

permitir acceso universal, oportuno y en forma que sea acep-

table internacionalmente, a la información bibliográfica sobre las 

publicaciones editadas en cualquier país. A través del CBU puede 
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llegarse a establecer una red bibliográfica internacional formada 

de “partes nacionales integradas a nivel internacional con objeto 

de conformar el sistema total (Escamilla 1998, 351).

Es posible definir al CBU como es un programa propiciado 
por la UNESCO e IFLA que tiene como objetivo principal la 
transferencia de información de datos bibliográficos a nivel 
mundial.

Las instituciones que se han encargado de trabajar las 
reglas y estándares han sido la IFLA y UNESCO entre las 
más conocidas y actuales están las RCA2, ISBD y RDA. La 
función principal es la unificación de criterios respecto a los 
datos; la puntación y en último lugar los cambios de para-
digma, respecto a la obra, expresión, manifestación e ítem. 
Una vez definidos y aplicando los conceptos de las reglas, 
se necesita un formato bibliográfico para sistematizar esa 
información mediante herramientas informáticas.

catalogación

La catalogación consiste en la elaboración de los registros 
que formarán una lista de los materiales que integran la 
colección en una biblioteca. Dichos registros se encuentran 
ordenados de acuerdo a las necesidades de cada institución.

La catalogación descriptiva consiste en la descripción 
física de una obra por medio de normas, como la Inter-
national Standard Bibliography Description (ISBD) y las 
Reglas de Catalogación Angloamericanas, entre las más 
conocidas; actualmente está en transición o uso de las RDA, 
que cambian el paradigma a través de las Functional Requi-
rementsfor Bibliographic Records (FRBR); la  Library of 
Congress inició su implementación en 2013.
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El objetivo principal del ISBD es proporcionar especi-
ficaciones para una catalogación descriptiva compatible, 
a nivel mundial, con el objeto de facilitar el intercambio 
internacional de registros bibliográficos entre agencias 
bibliográficas nacionales y la comunidad internacional 
bibliotecaria y de información.

Este recurso especifica los requisitos necesarios para la 
descripción e identificación de dichas publicaciones, asigna 
un orden a los elementos de la descripción y establece un 
sistema de puntuación para la misma.

Sus disposiciones se refieren, en primer lugar, a los 
registros bibliográficos producidos por las agencias biblio-
gráficas nacionales (la bibliografía nacional impresa, otros 
registros impresos y los archivos de datos asociados legibles 
por computadora) y, en segundo lugar, a los registros de 
otras agencias catalogadoras.

Los formatos bibliográficos son necesarios para el proceso 
automatizado, que permitirá un intercambio de registros e 
información a través de medios digitales, con el auxilio de 
protocolos de transferencia. Entre los formatos más conocidos 
está MARC y toda su evolución hasta llegar a ser el MARC21, 
pasando por lo MODS y MARCXML. MARC fue diseñado y 
pensado para imprimir las tarjetas catalográficas de la Library 
of Congress y ser distribuidas a las bibliotecas que tenían 
convenio, de tal suerte que enviaban los juegos de tarjetas; 
después, el uso y la eficiencia de las computadoras permitió 
que los registros se enviaran mediante una transferencia de 
datos, regidos por protocolos de intercambio.

El formato MARC21 es un conjunto de códigos y designa-
dores del contenido definidos para codificar un tipo particular 
de registro legible en computadora; es un formato de comu-
nicación para el intercambio de registros entre sistemas que 
fue diseñado para facilitar el intercambio de información en 
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cinta magnética y que actualmente se transfiere vía Internet; 
para que la Biblioteca del Congreso transfiriera sus registros 
catalográficos a otras instituciones y, a su vez, sus elementos 

[…] son una implementación de la American National Standard 

Institute para intercambio de información en cinta magnética 

(ANSI Z39.2-1979). También incorporan otras normas relevantes 

de ANSI, tales como etiquetas para cintas magnéticas y archivos 

estructurados para intercambio de información (ANSI X3.27-

1978) (Crawford, 21)

La información del registro se almacena en ASCII y está 
formado por dos tipos de registros que son el Datos Biblio-
gráfico, Autoridades y Fondos (Holdings).

Se divide en cinco formatos que son el bibliográfico, auto-
ridades, holdings, clasificación y comunidad; y se conforma 
cada uno por campos de longitud fija (datos que tiene un 
carácter o una serie de caracteres fijos y solo están en ciertas 
posiciones dentro el registro) y variables (que tienes cadenas 
de caracteres de hasta de 250), estos a su vez subdivididos: 
líder, etiquetas, indicadores y subcampos. Con estos se esta-
blecen relaciones lógicas, donde a través de tablas se forman 
índices, lo cual hace que cada búsqueda se realiza en cada 
una de esas tablas y no en toda la base de datos tratando de 
revisar registro tras registros, lo cual sería fácil si hablamos 
de cien registros, pero al tener en una base doscientos mil o 
un millón registros, los procesos de búsqueda se procesarían 
muy lento, y es aquí donde las tablas se forman de acuerdo a 
las necesidades, haciendo por autor, titulo, materia, lugar de 
publicación, etcétera, donde se accede para identificar una 
obra y mostrar el registro completo.

En cada uno de las etiquetas tiene relación entre la infor-
mación descrita en las reglas que pueden ser las RDA, RCA o 
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ISBD, donde se pondrán elementos como el título de la obra 
(para una computadora no representa más que una cadena 
de caracteres), de una forma establecida para indicar si lleva 
artículo y cuántos caracteres no considerará para la alfabe-
tización si lleva asiento principal; las partes adicionales al 
título son subtítulo, título paralelo, mención de responsabi-
lidad. La información se consignará de tal manera que será 
única para cada una de las etiquetas.

En el caso de ISBD, caracterizado por ser flexible y elabo-
rado por la UNESCO, ofrece un libre manejo y al igual que 
las RCA2 tiene características comunes para en la descripción 
de obras, actualmente se utiliza para establecer la puntuación 
sobre todo en relación a la descripción en RDA.

Las descripciones hasta antes de RDA se hacían con base 
en el formato; por ejemplo: libro, publicación periódica 
(series), electrónico (libro, serie), recurso integrante (bases 
de datos); al cambiar el paradigma; se definen en etiquetas 
33X el contenido, medio y soporte (MARC 21 bibliographic). 
Lo cual subsana la idea RDA.

Con la aparición de las publicaciones digitales, se exten-
dieron los formatos de marcado los cuales facilitan la 
organización y estructuración de texto y gráficos; se usan 
a través del uso de telecomunicaciones y utilizan textos 
(regularmente palabras) que marcan mediante los signos 
“mayor que, menor que; < >” para poder establecer ligas 
a otros textos o archivos con contenidos multimedia, y en 
los cuales también se define cierta información como es el 
título, lenguaje, url, entre las más usadas, lo cual se puede 
relacionar a datos para una descripción, que sirve para lo 
mismo que los formatos bibliográficos pero en esta parte 
son los robots (programas que agrupan la información de 
manera automática) para hacer búsquedas más rápida y 
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eficientes, y así estar “conectados a partir de innumerables 
relaciones” (Garduño 2008, 38) como ejemplo tenemos a 
google.com.

los Metadatos

Los metadatos definidos comúnmente como datos sobre 
datos, concepción que se considera muy general; para la 
National Information Standards Organization (NISO) son 
“información estructurada que describe, explica, localiza, o 
de lo contrario hace más fácil recuperar, usar o administrar 
un recurso de información. A menudo se llaman datos sobre 
los datos o información sobre la información” (NISO, 1), lo 
que crea puentes/lenguajes de formas sintácticas y semán-
ticas donde se ven representadas colección con esquemas 
y estándares de objetos de información hibrida, conside-
rando contenido, condición, cualidad, calidad (4C) (Ortega, 
21-22). Por lo anterior, el concepto va más allá de datos las 
diferencias serán en la estandarización, organización y las 
4C, aunado a como se presentan los datos. Por otra parte, 
tenemos que “son datos que describen los recursos web.                                
La distinción entre datos y metadatos no es un absoluto uno; 
se trata de una distinción creada principalmente por una 
aplicación en particular (metadatos de una aplicación son 
datos de otra aplicación” (Lassila). Con lo anterior tenemos 
que la información que proporcionan los metadatos es 
estructurada con la finalidad de localizar o facilitar su admi-
nistración, recuperación y uso, características principales en 
una biblioteca tradicional y de agrega que esos datos son el 
producto de una aplicación agregando una reinterpretación 
y valores a esos nuevos datos.
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La utilidad de los metadatos radica en que son, describen 
y sirven para organizar recursos (en una amplia gama que 
pueden ser desde obras de texto a imagenes u objetos 
tridimensionales); y se pueden ver desde la perspectivas la 
informática creando relaciones con tablas de datos y dicha 
información es “similar a una tarjeta o registro en un catá-
logo de la biblioteca” (Friesen, 3) y a su vez se une con la 
bibliotecología y 

[…] se asocian a la organización y control bibliográfico dentro 

de las bibliotecas y de cualquier sistema de información; que la 

mirada que se ha privilegiado es la perspectiva del bibliotecario 

profesional, para quien lo más importante es la descripción del 

documento a través de la catalogación y el uso estricto de están-

dares, por lo cual ha asociado únicamente metadatos como para-

digmas de organización de la información, vinculados a registros 

bibliográficos y de catalogación (Ortega, 37).

En este sentido, los metadatos deberán ser más dedicados a 
la obra y al usuario que lo necesita, debido al deterioro (por 
diferentes circunstancias) no sea necesario revisar las obras 
originales y solo baste con revisar una reproducción digital 
y es ahí donde los metadatos deberán poner énfasis para 
identificarlas y acceder a ellas si es el caso.

 Para la creación de bibliotecas digitales, es necesario 
ir más allá de las RCA2, RDA o MARC21 y se deben 

[…] proporcionar “descripciones controladas y estructuradas para 

libros, grabaciones y ‘recursos’ en general, a través de atributos 

de búsqueda, tales como título, autor, fecha, lugar, descripción, y 

tema. Así como un registro del catálogo de la biblioteca, también 

un registro de metadatos se puede localizar por separado del 
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recurso que describe, o empaquetado con (o incrustado dentro 

de) ese recurso (Friesen, 3). 

En relación a los diferentes tipos de obras y necesidades 
existen varios tipos de metadatos y existe la siguiente 
tipología ([Metadatos]): Descriptivos, Estructurales, Adminis-
trativos, Acceso/Uso (Hillman,15) y Preservación.

Existen tres modelos para la creación de metadatos que 
son el “Library Model, Submission Model y Automated 
Model, Almacenamiento y Recuperación” (Hillman, 5) 
donde el modelo más tradicional es el primero, en el cual se 
hacer un registro de forma tradicional, manualmente, uno 
por uno con personas entrenadas en los estándares como 
RCA2 ahora RDA; y es el más utilizado en la creación de 
bibliotecas digitales.

 En las bibliotecas tradicionales y considerando lo 
menciono Ortega, tienen  un firme compromiso con normas 
concretas, como son por ejemplo RCA2, RDA o ISBD y son 
para determinar las especificaciones para el contenido; el 
formato MARC 21 para las especificaciones de la codifica-
ción y transferencia; convenios sobre niveles de calidad; 
compartir registros facilitada por servicios bibliográficos, 
como OCLC, Library of Congress, etcétera, y la documenta-
ción y entrenamiento disponibles fácilmente (Hillman, 9).

Las bibliotecas digitales por otra parte no tienen un estándar 
dominante. No hay un estándar dominante de contenido; existe 
una amplia variedad de formatos (esquemas o conjuntos de 
elementos), la mayoría en el mundo de bibliotecas digitales 
están adheridas a bibliotecas tradicionales; expectativas bajas 
sobre calidad; emergentes y en algunos casos irregulares los 
protocolos para distribución/repartir OAI-PMH [The Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting] (Hillman, 
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10-11), la documentación se ha ampliado en relación a 2007 y 
los entrenamientos disponibles ya se han expandido.

Ante los nuevos paradigmas, el soporte deja de ser 
importante y la información queda en primer lugar a través 
del Functional Requirements for Bibliographic Records 
(FRBR), que establece la relaciones entre obra, expresión, 
manifestación e ítem, representa la parte teórica; para la 
descripción conocida comúnmente como física se elaboró 
Resource Description and Access (RDA). Para la administra-
ción automatizada se requiere del Formato MARC que por 
sus siglas en inglés significa Machine Readable Cataloging, 
el cual permitirá que la “computadora” pueda interpretar la 
información y poder entregar resultados de acuerdo a una 
necesidad por parte del usuario.

conclusiones

Del total de los periódicos oficiales federales y estatales, 
solo dos estados no tienen acceso, situación que obliga 
a generar propuestas para crear metadatos descriptivos 
(físicos y temáticos).

Las publicaciones oficiales requieren de metadatos que 
proporcionen información estructurada para que con mayor 
facilidad se puedan administrar, recuperar y usar más 
fácilmente. Teniendo en cuenta el control bibliográfico y 
basándose en su capacidad de identificar, recuperar e inter-
cambiar un documento, pueden tomarse como base para 
crear registros no necesariamente catalográficos, ya que los 
datos emanados de los dichos registros podrán ser claros, 
consistentes y unívocos, tomados como norma o política. 
Pueden usarse estándares establecidos o remitirse a unos 
que se ajusten a las necesidades de los recursos. Se pueden 
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visualizar otras normas con la finalidad de crear nuevos 
lineamientos o panoramas en los ámbitos que puedan forta-
lecer el quehacer bibliotecario.

Puesto que la catalogación y los metadatos están basados 
en pares atributo-valor, se pueden aprovechar para una 
descripción con RDA (Resource Description and Access), 
existiendo metadatos descriptivos de aspectos físicos y 
temáticos.

Es necesario establecer el tipo de metadatos con base en 
el tipo de recursos y de necesidades de los usuarios.  Los 
metadatos son una herramienta importante, destacan la posi-
bilidad de exportar registros y además ser capaces de poder 
cambiarlos de una estructura u otra y de modelo a otro, con 
programas como pueden ser MARCEdit por ejemplo.

Los metadatos entendidos como información estructu-
rada con la finalidad de localizar, facilitar su administración, 
recuperación y uso son el producto de una aplicación agre-
gando una reinterpretación y valores a esos nuevos datos; 
dicha información puede ir incrustada en el recurso mismo; 
por ejemplo, título, autor, fecha de publicación, etcétera, 
lo cual representa siempre tener la información disponible 
y además ayudará a su búsqueda, identificación y acceso. 
Son importantes debido a que son útiles y auxilian en la 
descripción de los recursos de información, sin importar 
su soporte, además de tener relación con los sistemas para 
mejorar y precisar búsquedas.
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