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Recursos de información: algunas  
nociones teóricas y prácticas

bRendA cAbRAl vARgAs
Universidad Nacional Autónoma de México

El auténtico genio consiste en la ca-
pacidad para evaluar información 
incierta, aleatoria y contradictoria.

WINSTON CHURCHILL

RECURSO DE INFORMACIÓN

El recurso de información suele identificarse como el obje-
to –o soporte– en donde está contenido un mensaje. Así, se 
habla de publicaciones periódicas, monografías, entre otros. 

Surgen complicaciones teóricas cuando se alude a las bases de da-
tos, la web o un catálogo bibliográfico, pues tales herramientas 
contienen a los objetos o proveen acceso a ellos mediante un enla-
ce externo (cuando son digitales) o a través de una signatura que 
permiten encontrarlos físicamente en una unidad de información. 

Por este motivo, en el diccionario de López Yepes (2004) se su-
girió entender al recurso de información en dos sentidos: 1) in-
formación en sí misma y 2) unidades o entidades que la ofrecen 
a través de personal, software, hardware, espacios, etcétera. Bajo 
esta perspectiva, el autor sugiere una clasificación de cuatro recur-
sos de información: 

 • Fuentes → personas facultadas para transmitir un mensaje y 
objetos en donde se ha dejado constancia de dicho mensaje.
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 • Servicios → organismos en donde se contienen y ofrecen 
las fuentes.

 • Productos → documentos primarios y secundarios.
 • Sistemas → conjunto de estructuras de datos. Los sistemas 

almacenan y procesan información.

En torno a la discusión, también giran las diferencias entre un re-
curso y una fuente de información, aunque como se pudo notar en 
la clasificación anterior, el primero contiene como parte de su uni-
verso a la segunda. Aun así, resulta conveniente dar a conocer lo 
que algunos autores han escrito al respecto a fin de generar tam-
bién un juicio propio. De acuerdo con Burke (1998) –autor bastan-
te concurrido en distintas investigaciones sobre el tema–, la fuente 
de información es la persona o el organismo capaz de proveer in-
formación a un usuario a pesar de no tener esta tarea como acti-
vidad principal. De manera concreta, Moscoso la definió como “la 
herramienta principal en el acceso y recuperación de información” 
(1998, 328). En la siguiente tabla, planteo algunas diferencias entre 
la fuente y el recurso:

Tabla 1. Diferencias entre el recurso y la fuente

Recurso Fuente

Tiene sentido en tanto se le 
vincula con un sistema.

Existe de manera aislada  
y es única.

Abarca las fuentes  
primarias y secundarias.

Sólo son primarias o secundarias, 
no están dentro de un conjunto 
más amplio.

Gestiona información. Es gestionada dentro de un 
recurso.

Fuente: elaboración propia.

Otra definición fue propuesta en Berestova. Resulta un tanto más 
abstracta que las anteriores, pero para fines de esta investigación 
es relevante: 
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Un recurso de información es una forma de almacenamiento a lar-
go plazo, es decir, una manera para replicar y transportar el sig-
nificado expresado en caracteres legibles por el ser humano y por 
una máquina que está diseñada para utilizarse como un recurso/
instrumento en cierta actividad y por lo tanto posee fuertes va-
lores de consumo, los cuales a menudo permiten entender a este 
producto como una comodidad en el mercado de la información 
(Berestova 2016, 86). 

Lo que se observa es una tendencia a seguir las recomendaciones 
hechas en 2004 por López, pues no se determina que el recurso 
aluda exclusivamente al objeto ni a los lugares –físicos o virtuales– 
en donde éste se encuentra, de manera que, si quisiéramos dar a 
conocer ejemplos de recursos de información, nos resultará indi-
ferente hablar de un libro –impreso o electrónico– como de una 
base de datos. Para efectos de claridad, los recursos se pueden in-
sertar dentro de la siguiente tabla, basada en la clasificación que 
se abordó en líneas anteriores.

Tabla 2. Tipos de recurso

Tipo de recurso Ejemplos

Fuentes Referencista

Servicios Bibliotecas
Archivos

Productos Libro electrónico
Revista electrónica
Sitio web

Sistemas Catálogo bibliográfico
Repositorio institucional

Fuente: elaboración propia.

CONCEPTO DE RECURSO E INFORMACIÓN

Para lograr un análisis más profundo del término estudiado, se su-
giere revisar por separado los términos recurso e información. No 
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se trata, sin embargo, de algo nuevo; ya en otras ocasiones la ex-
presión se ha abordado con base en las palabras que le dan for-
ma, pero repetir el ejercicio dará una mayor apertura a lo que se 
comentó en el apartado anterior.

El vocablo recurso tiene que ver con un bien tangible o intan-
gible utilizado para lograr un propósito u objetivo tanto por una 
persona como por una institución para obtener o no beneficios 
económicos. López Yepes (2004) propuso cinco tipos de recursos 
empleados en las actividades de las unidades de información: 

 • Conceptuales
 • Humanos
 • De información 
 • Técnicos y tecnológicos
 • Económicos

Por su parte, se habla de información al haber una representa-
ción coherente –es decir, conforme a un sistema de signos o sím-
bolos convenidos– de los hechos acontecidos dentro o fuera de 
una institución. De acuerdo con López Yepes, en la información 
se ofrecen contenidos que han sido previamente elaborados, que 
contienen un mensaje transmitido de un modo y están en un me-
dio adecuado. Se entiende por modo la manera de entregar el 
mensaje; por ejemplo, por actividad periodística, de propaganda, 
publicación periódica, etcétera; en cambio, el medio representa el 
canal; por ejemplo, la prensa, la radio o la televisión. La informa-
ción también se plantea como un proceso mediante el cual una 
persona comunica o adquiere conocimientos sobre un tema deter-
minado (Martínez 2004), ello le permite ampliar su bagaje, ade-
más de mostrarlo a otros individuos. 

CONCEPTOS AFINES A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

El concepto “recursos de información” ha sido utilizado como sinó-
nimo de muchos otros términos; entre ellos, fuentes de información 
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y entidades portadoras de información, por mencionar algunos de 
ellos.

La idea de las entidades de información tiene que ver con el me-
dio en donde se registra un mensaje codificado en cualquier len-
guaje, desde una imagen hasta una grabación sonora e, incluso, 
la combinación de ambos. Un estudio teórico de Rodríguez (2010) 
identificó que el concepto forma parte del universo bibliográfico 
en el cual convergen todas las entidades que contienen informa-
ción; el libro es la entidad por excelencia. Como también lo indicó 
el autor, las entidades poseen atributos que permiten distinguirlas 
de otras similares y establecer relaciones entre sí. Estas últimas, de 
acuerdo con Green (2001), ocurren en el nivel del material consi-
derado como unidad o bien, a nivel del contenido intelectual. 

Ante la posibilidad que se mencionó de combinar los lenguajes 
para transmitir una idea más clara al público o simplemente una 
distinta a la tradicional, las entidades de información se han con-
siderado “paquetes de información” (Rodríguez 2010) por el hecho 
de que pueden estar contenidos en un medio distinto al libro. Se 
podrá entonces inferir que, en el contexto digital, esta mezcla de 
lenguajes es más recurrente en la información que crean los usua-
rios, de manera que el autor ya citado habla también de las “nue-
vas entidades de información”.1 

Las nuevas entidades de información tienen un origen vincu-
lado con el ciberespacio, hecho que les otorga características dis-
tintas a las que poseen las entidades vistas del contexto impreso. 
Para Smiraglia (2001), la volatidad de la información, su posible 
modificación y su naturaleza colaborativa son aspectos que se con-
sideran nuevos. En tal sentido, la organización documental se en-
frenta a una problemática de incompatibilidad de las técnicas de 

1 Dentro de un contexto meramente bibliográfico, Smiraglia (2001) conside-
ró tres tipos de entidades: el documento (parte física), la obra (parte inte-
lectual) y el texto, que es un lenguaje vinculante entre las otras entidades. 
Así, el documento es un contendor físico del texto (composición de pala-
bras), en tanto que la obra se entiende como el conjunto de ideas que creó 
un autor, compositor o artista con el fin de comunicar un mensaje. 
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catalogación, clasificación e indización (Martínez 2004; Monroy, 
Ávila, Baez y López 2012). 

Para entender lo anterior a detalle, es necesario ampliar lo que 
se entiende por ciberespacio (o ciberinfinito). Este término tiene 
su origen 

[…] en el antiguo griego, “kubernao” significaba “gobernar un bar-
co” y “kubernetes” era el timonel, por lo cual el filósofo Platón usó 
el término “kubernetika” para indicar la habilidad de conducir o 
manejar pero en la transliteración de “kubernetes” en latín nor-
mal, la cual se transformó en “cibernetes” (Medina s.f).

Esta palabra fue retomada por el escritor William Gibson Neuro-
mante en 1984 en la novela de ciencia ficción Neuromante, en la 
que se presenta como el nuevo lugar para la mente, la cual mues-
tra control y comunicación.

Es como si el internet fuera la vía por donde caminamos en la 
búsqueda de la información, mientras que el ciberespacio es un 
lugar donde se comparte, coordina, consulta y nutre la informa-
ción colectiva de toda la humanidad a través de las redes sociales, 
en las que cada individuo accede o participa según su preferencia, 
y es aquí donde las entidades de información se vinculan.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

A pesar de que la información es considerada como un elemento 
clave en el progreso de la sociedad, se percibe también una serie 
de barreras u obstáculos que impiden o dificultan el acceso a ésta.

Entre estos problemas, se puede destacar la carencia de teoría 
formal y consensuada en torno a los recursos de información. A 
pesar la gran cantidad de información que se produce día a día, 
no hay plena conciencia de su tipología ni de su gestión. A con-
tinuación, se muestra una gráfica que nos permite tener una idea 
más clara de las cantidades que se producen:
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Gráfica 1. Producción mensual mundial de información

Fuente: cisco, 2017.

Además de la gran cantidad que se está generando, también la ti-
pología es más variada cada día. Podemos encontrar todo tipo de 
recursos de información em soportes tan diversos como imagen, 
sonidos, video, texto y otros, lo que dificulta en gran medida su 
gestión y preservación.

Los primeros productos o servicios de información surgieron 
en los años setenta. Un caso que no podemos dejar de mencionar 
por ser de los primeros y tener un alcance amplio es el Proyecto 
Gutenberg; en 1971 fue la primera biblioteca digital en el mundo. 
Fue desarrollado por Michael Hart con el fin de crear un acervo 
de libros electrónicos gratuitos a partir de volúmenes que existían 
físicamente. Hart digitalizó la Declaración de Independencia de 
Estados Unidos; fue el primer libro electrónico de la historia. Este 
proyecto cuenta ya con 36 mil títulos.

USO DE LA INFORMACIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS

La información se utiliza en cualquier ámbito de la vida humana, 
tanto profesional como académicamente e incluso para fines per-
sonales, los cuales pueden o no tener por objetivo compartir un 
descubrimiento o dar solución a determinada pregunta. Para fina-
lizar este apartado, se desea explorar de manera somera cómo va-
ría el uso de la información en diferentes ámbitos. 
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COMUNICACIÓN (PERIODISMO)

Marcos (1999) comentaba, al hablar de la transición del medio im-
preso al digital en la comunicación (prensa, principalmente), que 
los redactores de medios noticiosos se valen de la información pa-
ra dos aspectos: 

 • Documentar sus propias noticias.
 • Disponer de una base de datos.

Cuando el uso de computadoras y de la web se convirtieron en 
un aliado en la comunicación de prensa, las agencias periodísticas 
contrataron a profesionales de la información para conocer qué te-
mas necesitaban ser desarrollados como noticia y, en otros casos, 
para hacer consultas breves sobre datos muy concretos. 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Dentro de los sectores empresariales, la información se emplea con 
el propósito de crear conocimientos que más tarde puedan conver-
tirse en ideas de impacto para la sociedad. Mediante este proceso, 
se llega a la innovación. Esto es lo que se busca con la Innovación 
y Desarrollo (I + D), que Raúl Carpio entendió como un “trabajo 
sistemático creativo, tiene como objetivo desarrollar un nuevo co-
nocimiento, ya sea científico o técnico, aplicando un conocimiento 
ya existente o desarrollado por otro” (Carpio 2015, 126). Según el 
autor, en la I + D, el uso de la información consta de tres niveles o 
categorías, como prefiere llamarlas:
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Gráfica 2. Categorías de la información

Fuente: elaboración propia con base en Carpio.

Mediante este proceso, cualquier empresa busca que sus servicios 
o productos le den a sus clientes o usuarios mayores beneficios 
que los de la competencia. De acuerdo con Corona y Hernández 
(2000), la información empleada en la innovación puede estar con-
tenida en centros de investigación tanto públicos como privados 
y dentro de la propia academia (fuentes externas); por otro parte, 
la misma empresa ha generado información o puede obtenerla a 
través de la experiencia de sus trabajadores y las actividades que 
día con día se realizan. Los autores proponen el siguiente cuadro:

Tabla 3. Fuentes de información

Fuente: Corona Hernández (2000). 

Conocimiento científico
o técnico

Nuevo conocimiento al
aplicar el existente

Fabricación y puesta a
prueba de un prototipo
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PROBLEMÁTICAS ACTUALES SOBRE LOS RECURSOS  
DE INFORMACIÓN

A partir del crecimiento del entorno digital, así como del desarro-
llo de aplicaciones y espacios sociales, los recursos de informa-
ción se diversifican al grado de contar con la existencia de objetos 
digitales cuya organización documental y utilización demandan 
una revisión de las técnicas de catalogación, clasificación e indiza-
ción, así como retos en las infraestructuras, el conocimiento tec-
nológico del usuario y las presiones externas de instituciones que 
invierten mucho en estar a la vanguardia. 

La ponencia de (Keefer 2003) intitulada “Tratamiento, gestión y 
situación del documento electrónico” muestra que la selección, el 
licenciamiento, control bibliográfico, servicio al usuario y la pre-
servación son ámbitos en los que los recursos electrónicos de infor-
mación –que anteriormente denominamos “objetos digitales”– han 
tenido un impacto significativo. En particular, este texto se con-
centra en la selección, organización y preservación de los recursos. 

ASPECTOS SOBRE LA SELECCIÓN DE RECURSOS

La selección es una etapa del proceso de desarrollo de colecciones 
en la que se eligen los mejores recursos para resolver problemas 
puntuales de las áreas del conocimiento en las cuales se especializa 
una institución, o bien, las situaciones que son de interés para una 
comunidad. De acuerdo con la International Federation of Library 
Association and Institutions (2012), seleccionar recursos digitales de-
be ser una labor conjunta con los administradores de sistemas y los 
encargados de la organización bibliográfica. Con los primeros, se ga-
rantizará la compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la 
que se dispone; el segundo tipo de personal ayudará a tomar deci-
siones basadas en los retos que conllevarán los procesos, técnicas y 
servicios al usuario, así como sus posibles soluciones. 

Uno de los detalles significativos que inciden en la correcta se-
lección de recursos digitales es la falta de procesos estandarizados; 
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según Negrete (2002), esto es así porque cada biblioteca tiene ne-
cesidades y posibilidades futuras distintas, sobre todo en lo refe-
rente a su infraestructura tecnológica, hecho que va aunado a los 
presupuestos y el crecimiento de su población de usuarios. Ante 
ello, redactar una política de desarrollo de colecciones resulta fun-
damental, aunque se debe tomar la decisión sobre si resulta mejor 
incluir un apartado de recursos electrónicos dentro de la políti-
ca ya existente o bien, escribir una propia para este tipo de obje-
tos. Best (2006) sugirió que la política debe ser independiente; no 
obstante, es necesario revisar la política actual para encontrar los 
puntos de engarce con los recursos digitales. Algunos criterios a 
los que se puede recurrir cuando se desean incluir recursos digi-
tales en las colecciones serían:

 • Pertinencia con otros recursos de la colección.
 • Si es una base de datos, considerar cuántos artículos con-

tiene, dónde están indizados y la proclividad a encontrar 
contenidos duplicados. También juega un rol importante la 
interfaz de búsqueda; es decir, el tipo de búsquedas que 
soporta (básica, avanzada, con operadores booleanos, etc.).

 • Formatos de los archivos y necesidades de los usuarios. 
Ferguson (2008) enfatizó que el formato htMl facilita la co-
pia de extractos de texto, en tanto que el pdf garantiza un 
almacenamiento e impresión más apropiados. 

 • Frecuencia con la que se actualizan los contenidos.
 • El soporte del estándar OpenuRl permite codificar datos 

y hacer uso del link resolvers, que verifica los permisos de 
acceso a un recurso.

 • Las facultades que el proveedor dará a la institución sobre 
la posesión de los recursos. No menos importante será el 
esquema de cobro que, por lo común, es más económico 
si se realiza un pago único que una suscripción anual. Si la 
biblioteca lo requiere, se puede elegir un pago por ver; es 
decir, generará un gasto por consulta de información. 
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ASPECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN

El recurso electrónico de información estará presente dentro de 
un sistema automatizado, de manera que resulta necesario cam-
biar o adaptar algunas prácticas empleadas en los recursos físicos 
e impresos. En tal sentido, la organización ha optado por concen-
trarse en el uso de Sistemas de Organización del Conocimiento 
(soc) (del inglés Knowledge Organization Systems, kos).

Estos sistemas incluyen esquemas de clasificación que organizan 
los materiales en un nivel general (tales como libros en una es-
tantería), encabezamientos de materia que ofrecen un acceso más 
detallado, y archivos de controles de autoridad que controlan va-
riantes (como nombres geográficos o nombres personales). Tam-
bién incluyen esquemas poco tradicionales, por ejemplo, redes 
semánticas y ontologías (Hodge 2008, 3).

Mediante los soc, se hacen representaciones de la realidad a tra-
vés de conceptos que resultan relevantes para organizar la infor-
mación. Se debe procurar que el uso de un concepto frente a otro 
corresponda a la manera en que el usuario percibe el conocimien-
to. En realidad, los soc son una manera de agrupar las listas de 
términos, los sistemas de clasificación y las categorías, así como 
las listas de relaciones. Esta infografía muestra los principales soc 
que se implementan en el contexto digital:
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Imagen 1. SOC

Se observa una amplia similitud entre las prácticas tradicionales 
de la clasificación y la catalogación; sin embargo, llevar estos sis-
temas al contexto digital es un reto porque implica el trabajo inter-
disciplinario con recursos humanos de sistemas computacionales. 

ASPECTOS DE LA PRESERVACIÓN

En torno a este rubro, se debe considerar la naturaleza multimedia 
e hipertextual de los recursos. Bien señaló Watson (2008) que la 
combinación de medios y sus objetos relacionados es algo imposi-
ble de preservar mediante técnicas empleadas en los recursos de 
información impresos, tales como el uso de la fotocopia. Asimis-
mo, en el programa Memoria del Mundo que elaboró la Biblioteca 
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Nacional de Australia con la Unesco, las mejoras de los artefactos 
que permiten la lectura de ciertos recursos podrían incidir en la 
pérdida de una parte del conocimiento humano, pues se volverían 
incompatibles. 

Así, queda claro que la preservación de los recursos digitales 
es una tarea compleja, pues su propósito final es garantizar la ac-
cesibilidad perpetua a la información contenida en tales recursos. 
Esto con independencia de los largos pasos con los que avanzan 
los desarrollos en materia de tecnología digital. 

También tienen un lugar importante los derechos de autor, 
pues en algunos casos impiden llevar a cabo labores de preser-
vación. Como se indicaba en uno de los criterios de selección de 
recursos digitales, los proveedores pueden impedir, mediante el 
contrato con la institución, que se realicen copias de cualquier ti-
po; en algunos casos sucede lo contrario; sin embargo, se exige un 
pago adicional. A pesar de ello, los acuerdos internacionales han 
llegado a tener un papel favorable para que las bibliotecas y recin-
tos de información puedan preservar su patrimonio documental. 

A nivel internacional, la Library of Congress ha considerado a 
la biblioteca nacional de Holanda –Koninklijke Bibliotheek (kb)– 
como un ejemplo a seguir para la preservación de recursos digi-
tales. Desde los años noventa, la kb ha estudiado soluciones ante 
los avances del software y hardware, lo que la ha llevado a imple-
mentar el e-Depot, un sistema que garantiza el almacenamiento a 
largo plazo. 

En otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia, las 
leyes les han dado facultades a bibliotecas, archivos y museos pa-
ra hacer copias de sus recursos. En ocasiones sólo se permite si 
el material está dañado o es raro, y se toma en cuenta que no se 
modifique el soporte de origen salvo que esté en peligro de des-
aparecer y, en consecuencia, se pierda la información. La ley ha 
sido casi siempre favorable siempre y cuando no existan intereses 
monetarios de por medio. 

Como se pudo observar, son muchos los problemas a los que 
se enfrentan los recursos de información, pues tienen que ver con 
aspectos, legales, de organización, de selección y de preservación.
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REFLEXIONES FINALES

Se requiere de un sustento teórico en torno a los recursos de informa-
ción con la finalidad de proporcionar las bases para ser comprendido 
y facilitar su organización, acceso, uso y preservación de los mismos.

Existe una gran variedad de definiciones en relación con los re-
cursos de información y en algunos casos no existe coincidencia 
en ellas. De ahí la importancia de llegar a un consenso sobre éstas.

Se pueden clasificar los recursos de información de acuerdo con 
las fuentes; es decir, las personas que están facultadas para transmi-
tir un mensaje o los objetos donde está el mensaje, por los servicios 
que contienen u ofrecen las fuentes; por el tipo de producto que se 
genera con dicha información, y por los sistemas que almacenan o 
procesan dicha información.

Los recursos de información que surgen de cada actividad o ám-
bito varían, así como su uso, el cual está muy vinculado con la ti-
pología de los mismos.

Finalmente, se deben conocer todos los problemas que afectan 
los recursos de información para tomar algunas decisiones que 
minimicen los problemas y faciliten el uso y la recuperación de 
los mismos.
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