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Como es sabido. en el siglo que esta por terminar se aceled exponencialmente la inventiva humana 
sobre todo en su ultima mitad. Los inventos se han sucedido aceleradamente en 10s campos de la 
ciencia y particularmente en el de la computacion. para que con el rranscurso de su desarrollo se han 
podido conformar. Dor su trascendencia. dos vertientes fundamentales, una, lade la informitica, al 
integrar a la cornputacion y a las telecomunicaciones y la segunda, la automatizaci~in industrial. La 
primera, desemboca en la ahora llamada Era de la informacion, pues reconoce las transformaciones 
en 10s procesos internos que reforman profundamente a la organization, admin1straci6n y servicios 
de practicamente tcdas las organizaciones de todos 10s sectores de la economia. 

Es de esperarse que esta camera desenfrenada en busca de innovacion continue su marcha, pues de 
esa misma manera se presentan las crecientes necesidades de satisfactores de todo t i p  para la atin 
ascendente magnitud de la poblaci6n humana. 

Es evidente que el buen uso o ma1 uso de la computadora tendra influencia definitiva en el futuro de 
las organizaciones. 

La interpretaci6n de las realidades y de 10s avances tecnologicos sera la base para visualizar al 
futuro y dar el impulso para la selection de 10s caminos que se deben seguir, para que con ello, se 
logren organizaciones y servicios mhs modernos y eficientes, logrando entregar 10s bienes que la 
sociedad requiere. 

Es indudable que hacia cualquier c a m p  de la tecnologia de la informacion que volteemos la 
mirada, seguramente nos sorprenderemos al observar sus acelerados cambios y mejoras. La siempre 
interminable ruta de la miniaturizaci6n. la inimaginable velocidad de procesamiento, la 
multiplicaci6n de las capacidades de almacenamiento, las interfaces hombre maquina con lo 
llamado multimedia que hasta hace p c o s  a o s  solamente se soaaba, la automatizaci6n y operacion 
de procesos, son campos que dia con dia se suman a otros antes aparentemente ajenos a 10s 
dominios de la Tecnologia de la informacion. 

Actualmente, la tecnologia, y particularmente el c6mputo y las telecomunicaciones han influido de 
manera definitiva la mayoria de las actividades humanas y la forma de interrelacionar a 10s 
individuos, asi como las maneras de intercambiar informacion, conocimiento e ideas. Muchos de 10s 
proyectos de investigacion y de educacidn serian muy complicados de ser llevados a cabo o serian 
impensables si no existieran las computadoras y las redes informaticas (principalmente Internet). 

La aparicion y ripida aplicaci6n de tales tecnologias en 10s imbitos mhs diversos del quehacer 
humano han llevado a tener que replantear de rnanera importante muchas actividades bien 
establecidas y tradicionales. 

Las bibliotecas, en su papel tradicional como centros de acopio de informacion y de conocimiento y 
cuya importancia en el desarrollo de actividades de investigacion, educaci6n y difusi6n del . 
conocimiento ha sido evidente al poner a disposition de 10s usuarios sus acervos para consulta y 
prestamo, han tenido que plantear nuevas formas de trabajo, de administracion, de servicios internos 
y externos, asi como de atencibn a 10s usuarios. 

La informacion debe estar en cualquier lugar y a cualquier hora que se requiera. es una de las 
funciones mas importantes de 10s sistemas de informaci6n hoy en dia. Asi que las bibliotecas, al 



publicar sus acervos a traves de redes de comunicaciones (como Internet). plantean la necesidad de 
aue 102 sewicios de la biblioteca esten a disoosici6n del o"blico mas alla de 10s horarios de atencion 
7-- ~ - -  ~ ~ ~~ ~ 

normales, ademh de necesitar atender a una poblacion geogrificamente dispersa y con necesidades 
distintas. 

La sociedad actualmente esta conciente de 10s avances tecnologicos y exige cambios en la forma de 
adquirir, consultar y recabar informacion, asi como en la calidad de la misma. Ademas. en algunos 
sectores ha sido particularmente ripida la adaptacion a estos nuevos esquemas y cambios. 
Precisamente por contar con estas nuevas alternativas en la adquisicion y distribucion de 
informacion y conocimiento, la sociedad exige que 10s medios y centros de acopio de informacion 
se mueva en el mismo sentido. Los medios electronicos, las redes de computadoras han 
representado henamientas adecuadas para cumplir con este punto. 

Las bibliotecas del futum, ademas de otras organizaciones aplicaran la tecnologia como un factor 
bhsico p a n  lograr 10s objetivos y metas planteadas en la form; m b  dpida y eficiente posible. En el 
caso de la biblioteca el llevar el conocimiento a 10s usuarios a traves de 10s medios cnnvencionales 
y de medios electronicos. Por sus caracteristicas, es indudable que lnternet es una de las 
herramientas m k  importantes a ser utilizada para lograr tales objetivos. E l  pibl ico de las 
bibliotecas del futuro seri mundial y el acceso y atencibn deberi de ser permanente (24 horas al dia 
siete dias a la semana). 

E l  presente trabajo tiene como finalidad por una pane establecer una serie de elementos y esquemas 
para la incorporation de acervos bibliograficos y hemerogrzificos a medios electronicos 
(principalmente redes TCPAP, tal como Internet), estableciendo un punto de referencia para la 
comunidad interesada sobre el analisis, metodologia, programas y herramientas necesarias para 
lograr presencia en la red Internet a travds de la publicacion de su acervo en el tiempo mzis corio 
posible. 

Las herramientas aplicadas en este proceso son de dominio piblico, ya que se parte del hccho de 
que las bibliotecas (muchas de ellas pequefias) no cuentan con 10s recursos econ6micos necesarios 
p a n  establecer una infraestmctun de c6mputo exclusiva y, sobre todo, para adquirir una aplicacion 
comercial para la administration y publicacion de su acewo. Ademas, se trata de un esquema y 
metodologia desarrollado pensando para ser rnultiplataforma, en el sentido de que no importando el 
equjpo y la arquitectura de la infraestmctura de computo, si se cuenta con un sistema operative 
UN lX  y una red basada en TCPAP, es posible implementar este sewicio. 

Se presenta un caso przictico que se refiere al establecimiento del sewicio de consulta al acelvo 
hemerogrifico de la Biblioteca de la Direction General de Servicios de Computo Academico 
(DGSCA), en donde se han colocado a disposition del pibl ico las tablas de contenido de 
publicaciones seriales recibidas por la biblioteca. 

E l  esquema propuesto, contempla no d l o  la publicacion de las tablas de contenido, sino con la 
capacidad de presentar una version del texto completo de 10s articulos y hasta la presentacion de las 
imagenes d ig i ta l idas  de 10s mismos. La incorponci6n de tales elementos puede ser llevado a cabo 
por etapas bien definidas. 

Tratando de sintetizar, podemos decir que La finalidad de todo este nuevo camino ha sido la de 
aspirar: al mejor product0 o sewicio, con el menor costo. en el menor tiempo, en el lugar que es 
demandado, en el tiernpo oportuno, con el menor esfuerzo 





ANTECEDENTES 

1.1. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE UNA BlBLlOTECA 

1.1.1. Historia de la biblioteca tradicional' 

La biblioteca tradicional es definida como el  local en donde se guardan libros convenientemente 
ordenados para la lectura y, el conjunto o colecciones de ellos. La  historia de istas colecciones 
tiene su origen en la mas remota antigiledad. Las primeras referencias documentadas que poseernos 
se refieren a las bibliotecas de 10s hebreos, egipcios y asirios. Es seguro que 10s primeros, ademis 
de la Biblia "Libro de Libros", poseyeron obas obras referidas por 10s comentaristas, que debieron 
conservarse en 10s templos y palacios custodiados por 10s sacerdotes que, mas que bibliotecarios, 
eran guardianes de 10s textos. TambiCn 10s egipcios tuvieron imponantes bibliotecas, y algunos 
jeroglificos hacen menci6n de personas que desempeiiaban el cargo de bibliotecarios. ~ s t o s  
debieron ser 10s encargados del cuidado y consewacion de las enormes colecciones de rollos de 
papiro, alguna de las cuales, como la llamada de 10s libros de Toth, se afirma quc ascendia a mas 
de treinta mi l  piezas. Eustacio, el gramAtico, hace referencia categorica a la gran biblioteca del 
templo de Menfis, y en la casi totalidad de las tumbas descubierIas en Egipto se han encontrado 
mllos de papiro que constituian la biblioteca particular del difunto. Entre 10s Asirios de Ninive 
aparecen algunas de cuya existencia ha quedado prueba irrefutable. Tal es la biblioteca y archivo 
del rey Anubanipal, formada por una extensa coleccion de ladrillos de arcilla escritos con 
caracteres cuneiformes, cocidos despuCs para garantizar su durabilidad. Este inapreciable 
monumento, actualmente en el Museo Bribinico de Londres, nos permite apreciar c u d  era la clase 
de textos que se coleccionaban en tan remota Cpoca, pues junto a docurnentos comerciales y 
estadisticos aparecen obras cientificas y literarias de gran valor arqueol6gico. En Sipparce, "la 
ciudad de 10s libros", prbxima a Bagdad, ha sido encontrada otra biblioteca formada por m i s  de 
cincuenta mi l  piezas, y no lejos de alli, Smith descubri6 a finales del siglo basado, las famosas 
tablillas donde se describe una versi6n del diluvio universal. Incomparable entre todas las 
bibliotecas de la antigiiedad clisica, es la famosisima Alejandria. Fundada por Tolomeo Soter y 
continuada por su hijo, Tolomeo Filadelfo, que la llev6 a su grado m k i m o  de esplendor, tuvo 
como asiento e l  Museion, famoso palacio de las m u m ,  erigido por el primero de 10s dos sitrapas 
nombrados. Conforme a la clasica descripcion, ocupaba todo el fondo del Museion y se componia 
de amplias salas y estancias donde lor amanuenses, iluminadores y encuademadores, en n h e m  
m b  de cinco mil, se dedicaban a la copia, decoration y guamecido de 10s quinientos mi l  
volumenes que llegaron a albergane en ella. Calimaco de Cirene la clasific6 y catalog6 conforme 
al siguiente procedimiento: en una tira de pergamino que se pegaba en el exterior de cada mllo, w 
anotaba el nombre del autor o autores, agregindose su biografia y el numem de lineas de que se 
componia el texto. Trabajo este tan paciente como impecable para la historia de la cultura, pues 
gracias a CI  sabemos de muchos tesoms que contuvo aquella biblioteca hoy desaparecida por obra 
de un destino que parecia perseguirla implacablemente. 



Castigada primero por el saqueo de las tropas de Cesar; rehecha pnr la donacion que del fondo de 
la biblioteca de PCrgamo hiro Marco Antonio a Cleopatra. desaparecio devorada por las llamas 
como consecuencia de la conquista de la ciudad por las hordas de Omar a las ordenes del fanatic0 
Amru. Un cronista de esta espanlosa catastrofe relata la respuesta del caudillo a la siplica del 
gramhico que le pidio la entrega de la biblioteca: "Si estos escritos esthn en el Coran. son inutiles: 
y si no lo estan, deben desaparecer". Como consecuencia del barbaro dilema, 10s inapreciables 
papiros fueron distribuidos entre las termas de la ciudad. donde re utilizaron como combustible 
para calentar el agua durante m i s  de medio ario. 

La citada biblioteca de Pergamo llego a contar con mas de doscientos mi l  volumenes escritos en un 
material especial. el pergamino o pergamena, inventado en esta ciudad que le dio su nombre. La 
historia de este invent0 es aleccionadora para quienes tratan de poner obsthculos al afan de cultura, 
pues el rey de PCrgamo, deseoso de formar una gran biblioteca, se enfrent6 con la prohibicibn de 
exportar papiro, decretada por Tolomeo, decidido a que no hubiera otra biblioteca que la suya. Mas 
la necesidad agudizo el ingenio y obtuvo la preparacion del pergamino. vehiculo de escritura 
insuperado durante milenios. Entre 10s griegos, la primera biblioteca piblica que se recuerda es la 
de Atenas, fundada por Pisistrato, que fue saqueada por Jerjes y devuelta luego a la ciudad. De las 
bibliotecas particulares de 10s griegos, se tiene referencia escrita de las que poseyeron Euclides, 
Euripides. Dembstenes. Aristbteles y otros; la  de este bltimo se hizo famosa por el sistema de 
clasificacibn ideado par e l  filbsofo, el primero que haya. tenido base cientifica. Las primeras que 
aparecieron en Roma fueron las que llegaron como botin de guerra acumulado por 10s 
conquistadores durante 10s ultimos Mos de la Rephblica: entre ellas era importante la de Cartago, 
ofrenda de Escipibn el Africano. A estas primeras bibliotecas conseguidas manu militari, hay que 
agregar la coleccibn de textos griegos recogida por Luculo durante su campatia de Oriente, con lor 
que form6 la primera biblioteca en Roma, que estuvo a disposici6n de 10s literatos y amigos de su 
fundador. M ~ l y  famosa tambien es la organizada por Tiranion el Gramatico. que acrecentada 
posteriormente con la donacibn de la de Arist6teles que Sila le him, ilegb a contar con m i s  & 
treinta mi l  volumenes. La idea de Julio CCsar de establecer en la capital del imperio una gran 
biblioteca dividida en dos secciones, griega y mmana, dirigida por Terrencio Varrbn, fue llevada a 
cabo, despues del asesinato del dictador. por Asinio Pollibn, quien utilizo para ello el 
recientemente restaurado Atrium Libertatis vecino al for0 romano. E l  fondo de esta biblioteca 
quedo constituido por 10s volimenes mhados a lor partos. cuatro dCcadas antes de nuestra erz. 
DespuCs de esta primera biblioteca vienen las dos fundadas por Augusto, la Palatina y la 
Octaviana. dividida esta en las dos secciones, griega y latina. A estas dos bibliotecas destruidas por 
el fuego, sucedieron la Augusta, la del Templo de la Paz, erigida en conmemoracibn de la 
conquista de Judea. y la Ulpiana, fundada por Trajano, el emperador romano de origen hispanico, 
in ica que perduro hasta pasados quinientos ailos de nuestra hora. En Roma llegaron a funcionar 
veintiocho bibliotecas publicas y era raro el ciudadano distinguido que no poseyese su propia 
coleccibn de libros. Entre las bibliotecas particulares m i s  afamadas de la Roma c lb ica estaba lade 
Cicerbn. Las bibliotecas romanas se instalaban en a las  no demasiado grandes, lujosamente 
decoradas y confonables, y a las que 10s huecos abiertos hacia Oriente dotaban de luz suave e 
igual, matizada por e l  tono de 10s m h o l e s  elegidos para su recubrimiento, siempre verdes, por ser 
el color menos perjudicial para la vista. Los volumenes re encontraban en estantes adosados a las 
paredes o colocados en el centro de las estancias, protegidos por cajas o fundas de pergamino. 
Todas cllas cstatian dirigidas par funciur~arios especializados. A1 ~rasladarse a Bizancio 
(Constantinopla) la sede del lmperio Romano, se establecib en la nueva capital una biblioteca 
formada por las obras cristianas salvadas de la persecucibn decretada por Diocleciano. Los 
emperadores Juliano y Teodosio aumentaron sus tesoms hasta hacer de ella la m i s  famosa de su 
tiempo: gracias a esta coleccibn, 10s textos clisicos. la mayoria de 10s conocimientos de la 



antiguedad. despues de la conquista de Constantinopla por 10s turcos. pasaron en el bagaje de 10s 
humanistas griegos refugiados en ltalia. a constituir 10s pilares de la cultura del Renacimiento. 

Durante la propagacion del cristianismo hubo tarnbiin famosas bibliotecas. como lade  Pinf i lo de 
Ceshrea. citada varlas \,ecrs por San Jeronimo. victimas todas del furor de las invasiones birbaras. 
En la Espaiia visigoda, rnks tolerante, se salvaron algunas hispanorromanas cuyos volumenes 
encontraron asilo en diversos conventos y monasterios: la de Valclara: la del rey Recesvinto: la 
famosa de Toledo. y la de Sevilla, obra de San Isidoro. Todas ellas, resto de las grandes 
colecciones romanas y griegas. perduraron, apenas hojeadas, en el fondo de frias estancias donde el 
polvo. la incuria y la agresi6n d r  10s insectos y roedores. cuando no la mordedura del fuego, las 
sometieron a una continua merma de la que no se han salvado mas que escasos ejemplares 
restaurados por obra de la paciencia benedictina de 10s copistas de la Edad Media. Con el 
florecimiento de la cultura de 10s Brabes, las bibliotecas alcanzan uno de 10s puntos culminantes de 
su desarrollo. Bagdad y Cordoba, sedes de 10s dos grandes califatos de Oriente y Ckcidente, 
tuvieron una imponancia trascendental en la historia de la cultura. La Andalucia irabe llegb a 
contar con m h  de setenta bibliotecas. con cerca de trescientos mi l  manuscritos aribigos. En el otro 
lado del estrecho de Gibraltar era tambiCn muy crecido el numero de ellas. entre las que 
destacaremos la de la Academia de Tripoli. que poseia mBs de tres millones de volumenes cuando 
fue incendiada por los cruzados; la de E l  Cairo. con un millon cien mi l  manuscritos, y la casi 
fabulosa de Bagdad, de la que se cuentan que era tal la cantidad de libros conservados en ella, que 
cuando 10s mongoles asaltaron la ciudad, 10s arrojaron al Tigris para formar un dique que les 
permiti6 cruzar su ancho y profundo caudal a pie. 

B ib l io tecas  medievales 

Durante la Edad Media, fue en lor monasterios y abadias donde se conservaban 10s libros, reliquias 
del pasado. De estas rarisimas bibliotecas, son famosas la del monasterio del monte Athos, en 
Grecia: las de 10s monasterios de Fulda, dividida en cuarenta y ocho secciones; Hildesheim y 
Ratisbona, en Alemania; la celeberrima de San Gall. en Suiza; las de Cluny, Fleury, Besanzon, San 
German de Auxerre y San German des Pres. en Francia; lade la abadia de Montecassino en ltalia; 
las de Glembourg y Lieja, en BClgica: las de Wearmouth y Canterbumy, en lnglaterra; y las de 
Albeda, Silos Sahagun. Arlanza. Cardeiia, San Millan de la Cogulla y Valbanera, en Espafia. 
Durante la Edad Media. la adrninistracion de las bibliotecas se resintio de ciena falta de rigor. Los 
libros se depositaban sin ningun orden. tendidos sobre mesas o colgados sobre atriles a 10s que 
estaban unidos con cadenas, como pueden verse todavia en diversos monasterios europeos. Los 
libros asi dispuestos se denominaban libri catenati o barbetos, y lo  estaban asi para evitar las 
substracciones. 

El Renac lmien to  

Con la llegada del Renacimiento. las bibliotecas adquieren un renovado impulso. Son famosas las 
de San Marcos en Venecia. primera que tuvo un edificio exclusive para ella, formado con el legado 
de la biblioteca particular del principe de 10s humanistas. Francisco Petrarca, quien la dejo con la 
condition de que estuviera al pliblico: lade 10s ermitafios de Florencia, legada con igual fin que la 
anterior por Juan Boccaccio: la fanlosa Medicea. fundada por Lorenzo de Medicis y dirigida por el 
gramhtico griego Juan Lascaris, que pas6 posteriormente a poder del cardenal de la Rovere, y la de 



Urbino. base de la hoy inapreciable biblioteca Vaticana de Rotna. En la Francia anterior a 10s dias 
de la fundacion de la Soborna. cuya biblioteca contaba en tiempos dc San Luis con mi l  \.olumenes. 
4fueron famosas las bibliotecas de San Mauricio. en Valais. y lade 'fours y lade San Dionisio. En 
Inglaterra. lade Osford fundada por Ricardo de Burry. y lade la biblioteca Bodleiana. conocida 
hasta 1550 como Biblioteca del Duque de Gloucester. reorganirada y enriqoecida por el 
diplomatico inglis sir Tomas Bodley, a quien debe su nombre actual. Conriene un millon y medio 
de volumenes y cuarenta mi l  manuscritos. en su mayor pane originales de los mas grandes 
escritores ingleses. Alejado de la cone isabelina por las antipatias del conde de Esses, sir Tonih 
Bodley se refugio en Oxford. dedicandose a restaurar la biblioteca quemada por la safia anticatolica 
de 10s ministros de Eduardo VI. y la doto de ochenta y cuatro mi l  volimenes y de una renta de 
doscienras libras para sueldos de bibliotecarios. Hoy las leyes inglesas protegen su incremento. 

En Europa cabe destacar, ademb, las bibliotecas de Praga, Heidelberg. Erfurt. Danzing y 
Budapest; en Espaila, las de Salamanca. fundada por Alfonso el Sabio, la Rabinica de Zaragoza y la 
de Almanzor, en Cordoba, cuyos restos se conservan hoy en E l  Escorial: la de la Universidad 
Complutense, fundada por Cisneros, y la de Poblet. Con la invencion de la imprenta de t i p s  
moviles se inicia un desarrollo definitivo de las bibliotecas, cuyo crecimiento ha tropezado siempre 
con la intolerancia, enemiga eterna de la cultura. Ejemplos irreparables de estas destmcciones han 
sido la de la biblioreca de Alejandria por romanos y arabes; la de Constantinopla. aventada a la 
caida de la ciudad en poder de 10s lurcos; lade Cordoba, destmida por 10s catolicos, al igual que la 
de Tripoli, incendiada por 10s cruzados; la de Bagdad, arrojada al Tigris por 10s mongoles: la de 
Cluny, victima del fanatismo de 10s protestantes; la de Heilderberg, requisada por el Vaticano y 
robada por Napoleon; la de Poblet, quemada durante la guerra carlista espaiiola; 10s millones de 
volimenes desaparecidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En las bibliotecas del 
Renacimiento y Cpocas siguientes a la invencion de la imprenta. la colocacion y la clasificacion de 
10s libros, si bien progreso algo, no avanzo demasiado. pues aun aparecian colocados en grandes 
atriles o en estantes con 10s titulos sobre el lomo o el canto, seglin cual fuera de 10s dos el que 
miraba hacia el exterior. Ejemplos de libros con el titulo sobre el canto dorado, escrito con letras 
negras, se hallan en la famosa biblioteca del Escorial, en Espaiia. Las estanterias y muebles 
destinados a albergar 10s libros poseian mas bien un caracter decorativo que practico. y su 
ornamentacion solia estar de acuerdo con el resto del estilo que imperaba en el edificio. Ya muy 
avanzado el siglo X V l l I  empiezan a aparecer, en las estancias destinadas a biblioteca, mueblrs 
constmidos con este exclusivo fin y sobre 10s que solian colocarse los libros a gusto del duerlo o 
simplemenre por orden alfab6tico. 

Con la llegada de la epoca contemporhea se inicia el intento de inslalar las bibliotecas en editicios 
capaces de contener mayor o menor cantidad de volumenes. Esta innovacion dio lugar a la creacion 
de bibliotecas de t i p  central y de otras destinadas a deposit0 o almacin. La primera de tip central. 
construida en Francia, es la de Santa Genoveva de Paris, obra de Labrouste, cuya description 
bastara para darse una idea suficiente del proposito que animo a sus creadores. Erigida de acuerdo 
con las ventajas que proporcionaba e l  empleo del hierro como material de constmccion. su planta 
se reduce a la creacibn de una fibrica de dos pisos, destinado el inferior a la administration y a la 
xcc ion de duplicados, estampas y manuscritos; y el superior, formado por una sala de gran altura 
rodeada de estanterias. con pupitres pard 10s lcclores, y una tarima central drsde donde atienden 10s 
bibliotecarios y mozos de sewicio. Este t i p  de biblioteca con salon central de lectura y dep6sito 
de libros alrededor, ha sido ya desechado por 10s siguientes inconvenientes faciles de advenir: 
imposibilidad de ampliacion, dificultades de limpieza, incomodidad para el lector producida por las 
actividades de 10s empleados y necesidad casi continua de luz artificial, etc. En las bibliotecas - 
almacen o depositos se trato de eliminar 10s defectos antes selialados. procurando aislar 
completamente al lector, creando al efecto secciones independientes denlro del ambit0 del edificio 

~ - 



(raros. incunables, manuscritos. estampas, mapas). conforme a Jiversas ramas de una misma 
acti\,idad (oorsia. teatro. novela. ensayo) s de acuerdo con una clasificacibn mas general . . . 
(arqoitectura. escultura. pintura. grabado), estableciendo grandes gmpos (literatura, ciencias, artes) 
o simplemente para destacar una especialidad de la institution ("Cervantes", .'Cuentistas", 
"Americanos", ..Depones") con objeto de situar al lector dentro de un medio acorde con la lectura 
de su predilection. La primera biblioteca - almacen construida fue la del Museo Britanico de 
Londres, considerada tambien como la m6s perfecta hasta la erection de la del Congreso, en 
Washington. obra de Lincoln Casey, y quizis la mas rica y lujosa del mundo. En esta ultima el 
lector tiene a su disposicibn toda clase de sewicios (cafeteria, restaurante. baiios) y asesoramiento 
por pane de su numeroso personal (ficheros de otras bibliotecas, repertories bibliogrificos, 
servicios de copias en microfilm) asi como un fondo de consulta que pasa 10s diez millones de 
volumenes. Todo el movimiento adminisvativo funciona con independencia del publico, que asi 
puede dedicarse tranquilamente a la lectura, sln la molestia que supone el continuo ir y venir del 
personal o la entrada y salida de un publico siempre renovado. Con 10s ficheros a su disposicidn, el 
lector no tiene mas que hacer su pedido para que el libro requerido, por 10s procedimientos mas 
veloces (tubo neumitico, telefono. ascensor o plano inclinado) este lo  mas pronto posible a su 
disposicion. En estas bibliotecas todo es silencio. sosiego y recogimiento, y el lector ignora lo que 
pasa mas alla de la pared que le separa del almackn. que da nombre a las mismas. Los almacenes 
unidos con 10s departamentos de entrega y devoluci6n por 10s veloces medios antes indicados, no 
son otra cosa que naves de diversas amplitudrs, dentro de las que albergan 10s pisos de estanterias 
donde estin depositados 10s libros. Las estanterias, siempre de hierro para evitar en lo posible el 
peligro del incendio, tienen una altura fija de dos metros y medio, de forma que el encargado de 
tomar un libro pueda hacerlo siempre sin ayuda de escalera o banquillo alguno. La  limpieza, 
desinfeccibn y sistemas de alarmas de incendio son siempre de 10s mis  modernos, asi como el 
alumbrado y calefaccion, cuyo aislamiento es casi siempre perfecto. Con esto re evita cada vez mas 
el peligro del fuego, terrible enemigo que, pese a las precauciones adoptadas, suele producir 
desastres tan graves como el ocurrido en Lima (Penj), cuya biblioteca fue completamente devorada 
por las llamas. Dada la altura de 10s pisos de las estanterias y separacibn existente entre ellas, es 
facil comprender la cantidad de volbmenes que pueden almacenarse, convenientemente 
clasificados y prontos para su rapido manejo, en la menor cantidad de espacio posible. Si se une a 
esto el sewicio de reproduccibn en microfilm, existente en la mayoria de las grandes bibliotecas 
actuales, cuyo fin principal es el de combatir la invasion del espacio disponible por el fabuloso 
crecimiento de las colecciones de diarios y revistas, se advertira que la unidad de estos edificios 
esd garantizada para un largo nljmero de atios. pese al continuo y casi mitico producir de las 
prensas del mundo. Especialidades existentes en estas y otras bibliotecas son las salas de lectura 
para ciegos: salas de textos musicales. con instmmentos y discoteca a disposicion del estudioso; 
salas de lectura infantil, etc. Variante muy curiosa adoptada ljltimamente por diversas bibliotecas 
de todo el mundo, es la de la Biblioteca de Nueva York. En esta hay dos grandes secciones: la 
biblioteca propiamente dicha, con mas de seis millones de libros de fondo, y la biblioteca de 
prkstamo, con dos millones de libros y mis  de cincuenta sucursales. De entre 10s servicios de 
biblioteca de pristamo a establecimientos de enseiianza alejados de 10s centros de poblacibn, es de 
seaalarse aqui que suele llevarse a cab0 en algunas naciones por intermedio de misiones 
pedagogicas. Uno de 10s medios mas eficaces con que cuentan esas misiones culturales, es la de 
dejar en cada sitio de actuation una biblioteca modelo de doscientos a cuatrocientos volljmenes, 
una discoteca tambien seleccionada con su correspondiente aparato reproductor y un proyector 
cinematografico, dotado de un cierto numero de peliculas comicas y educativas. Estando ademh 
esas bibliotecas compuestas de colecciones de volumenes no coincidentes entre si, basta una 
simple permula entre dos vecinas, para renovar por un cierto tiempo el fondo de lectura local. 
Semejantes en cieno modo a esas bibliotecas que hoy pueden verse en buques. ferrocarriles y hasta 
en camiones Y aviones. 



Catalogacidn de bibliotecas 

Una biblioteca sin clasificacion es como un cuerpo sin sentidos. En ella puede haber de todo. p r o  
jcomo buscarlo?. E l  conocimiento de lo que 10s libros contienefl es ya en si un gran saber. De la 
importancia concedida a la catalogacion por e l  hombre, a lo  largo de la historia de la cultura, es 
muestra suficiente el que 10s sistemas de catalogacibn inventados desde Aristoteles hasta nuestros 
dias pasen de varios centenares. Conrado Gessner, humanista, nsturalista y mCdico suizo, a quien 
con razon se califica de padre de la bibliografia mcderna, fue el primero en crear un sistema de 
catalogacion bibliogrifica, cientifico y racional en e l  que ss procura conciliar la tradition 
escolastica con las exigencias del progreso suscitado por el Renaoimiento. Para ello divide las artes 
y las ciencias en preparatorias y substanciales. Y las primeras. a r u  vez, en de adorno y necesarias, 
y tstas en parlantes. 

Un gran poligrafo espafiol, Nicol is Antonio, en e l  lndice de Materias de su Biblioteca Nova orden6 
10s libros en 10s dace grupos siguientes: 

I Teologia V I I  Traducciones 
I1 Filosofia V I l l  Humanidades, Gramatica, 

Filologia y L6gica 
I11 Medicina I X  Hiscoria 
I V  Derecho Canonico y Civ i l  X Poesia 
V Politica y Economia X I  Miscelanea 
V I  Matematicas XI1 Literatura 

La clasificacldn decimal 

Los dos sistemas bibliogrificos mas completes son 10s de Brunet y Dewey. De ellos, aunque el 
primero estC en uso en algunas bibliotecas, daremos unicamente el segundo, que es el ya adoptado 
por todas las grandes bibliotecas del mundo y el aceptado por el lnstituto lnternacional de 
Bibliografia, con sede en Bruselas (BClgica). Con este ingenioso mitodo, llamado de clasificacion 
decimal, se puede llegar al ideal en cuanto a organizacib de bibliotecas se refiere, que es la 
unificacion de la signatura de 10s ficheros, pudiendo saberse, con solo una mirada al numero de la 
signatura, si en esa biblioteca se encuentran obras referentes al tema deseado, por muy 
especializado que sea. Mediante la utilizacibn del sistema decimal han quedado corregidos 10s 
inconvenientes de la clasificaci6n alfabitica, que presupone el conocimiento de todos 10s idiomas 
por el lector. y de la cronolbgica, que supone, asimismo, el conocimiento de la disciplina por el que 
acude en buxa de 10s textos. Otra ventaja del sistema decimal, tan importante como fbcil de 
comprender, es que, al ser uni fome la signatura de las tichas de tcdas las bibliotecas del mundo. 
Ilegara el dia en que, mediante un intercambio de fichas facilmente realizable por dupiicado. podra 
saberse en qut lugar del mundo esth la biblioteca que posee el libro deseado, ahorrbndose asi la 
inmensa Nrdida de tiempo que costaba antes la sola localization de un titulo. Base de esta 
aspiration es el gran fichero, poseedor de m b  de treinta millones de fichas, del citado lnstituto 
Nacional de Bruselas, cuyo aporte a1 progreso de la cultura universal ha dado ya fmtos evidentes. 



El metodo de clasificaci6n decimal. creado por el bibliotecario ingles Melvi l  Dewey, repane las 
ramas del conocimiento en las 10 siguientes secciones: 

0 Generalidades 5 Ciencias Puras 

I Filosofia 6 Ciencias Aplicadas 
2 Religion 7 Bellas Aries 
3 Ciencias Sociales y Derecho 8 Literatura 
4 Filologia 9 Historia y Geografia 

Cada una de estas grandes divisiones iniciales se encuentra subdividida en otros diez grupos, que 
pueden subdividirse hasta conseguir un numero de apanados que permitan la exacta clasificaci6n 
de toda obra sin error posible. Asi tenemos que, por ejemplo, la Seccion 3 (Ciencias Sociales y 
Derecho) se divide en las siguientes diez secciones generales: 

30  Sociologia General 
3 1 Estadistica 
32 Politica 
33 Economia Politica 
3 4  Derecho 

35 Administraci6n P~jblica 
36 Beneficencia Social. Seguros 
37 Educacion y Ensefianza 
38 Comercio, Transpone 
39 Etnologia, Costumbres, Usos 

A estos grandes grupos, se puede aplicar otra division decimal, que bastara para dar una idea 
completa de la infinidad de matices logrados por este procedimiento. Si tomamos el punto de la 
anterior clasificacion, numero 33 (Economia Politica), veremos que se subdivide en: 

330 Nociones generales 335 Socialismo 
33 1 Trabajo y trabajadores 336 Finanzas Publicas 
332 Economia financiers. Bancos. 337 Aduanas. Proteccionismo. Libre 

Moneda. CrCdito cambio. 
333 Propiedad y sus diferentes formas 338 Produccion de las riquezas 
334 Cooperacion. Mutualidad 339 Reparto y consumo 

La clasificacion general de Dewey constituye un sistema muy aproximado a la perfection; todas las 
subdivisiones se realizan agregando nlimeros digitos del uno al nueve, separados de tres por Ires 
por un punto que carece de signification especial. Asi. pues, un numero clasificador abarca toda 
una materia, y 10s temas analiticos que de ella se derivan e s t h  representados por un nlimero 
clasificador. y todos 10s numeros clasificadores constituyen lo que se llama "notacion del sistema". 

Para redactar correctamente una ficha bibliografica corriente, 10s manuscritos. incunables, textos 
orientales, etc., son catalogados por especialistas que tienen en cuenta estos dos aspectos 
principales: 

1. Consignar el nombre del autor con todos sus apellidos y empezar por ellos (pol 
ejemplo: Cervantes Saavedra. Miguel de) 



2. El titulo dela obra, a1 qur ha) que agregar ,ieoipre la edicibn con su ticha 
correspondiente. Por e;emplo: Quijute de la hlancha (El lnee~iioso liidalgn): ell la 

ficha duplicada El lngenioso Hidalgo don Q~~ i j o te  de la Mancha. 

Ambas con el pie de edic ih.  Asi. poes. tenelnos: 

Ficha por autor: 

CERVANTES SAA VEDIW, ,Wigeel de 
El lngenioso Hidalgo don Qaijure de la h4~srcha 

Buenos Aires, Ediciones Jackson 
1950. 74Opaginar 

La del mismo l ibm por titulo seria: 

El lngenioso Hidalgo don Qu(iore de la Mancha 
Buenos Aires. 1950, 740 piginas 

Ediciones Jackson 
V, Czrvanres Samedra. Miguel de 

0 bien: 

Qriijore de la Mancha (El itlgenioso Hidalgo don) 
bur no^ Air<>. 1950. 740pigirrus 

Ediciones Jockson 
Y. Cervanres Samedra. Mipe l  de 

Se tienen. pues, tres tipos de referencia, par autor, por titulo completo y por titulo mas cornfin en la 
memoria del lector medio. Estos datos son mas que suficientes para que el lector encuentre el titulo 
deseado en el fichero. Cada ficha debe llevar en una de las esquinas superiores. el numero de 
clasificacion que corresponda al libro. Ese mismo nlimero, bien visible, debera aparecer en el lomo 
del libro. Asi se establece la relacion entre el libro, colocado en su estante respectivo, entre otros 
miles de volumenes, y la ficha clasificada en las gavetas del fichero. Por cada libro puede haber. 
ademas de las tichas ya mencionadas, la ficha de clasificaci6n por materia y la ficha analitica. 

Las  pr inc ipales colecciones 

Las bibliotecas mas imponantes del mundo, en la actualidad. son dificiles de indicar. Hay 
bibliotecas fanlosas pur un solo libro, cumo lade  la Rbvena, que posee el c d i c e  de Aristofanes, en 
que se encuentran las once comedias que han llegado hasta nosotros; en tanto que otras bibliotecas, 
que almacenan centenares de miles de libros, nada de irreemplazables pueden ofrecer. Por el 
numero de 10s volumenes en ella almacenados, el valor de las mismas y su perfecta organizacian. 
aparece al frente de las bibliotecas publicas la ya varias veces citada del Congreso de Washington, 
cuyo valor en cifras es f ac~ l  de apreciar: dier millones de vollimenes; ciento cuarenta y siete m ~ l  



tomos de peridicos y re\,istas encuadernadas: catorce millones de manuscritos; dos m h e s  
trescientos mi l  mapas y vistas: cien mi l  rollos de micro peliculas: dos millones de partituras 
musicales; dos millones doscientas mi l  fotografias y negatives. Siguen en importancia en cuanto a 
numero. la Publica de Nueva York. la del Museo B r i t h i co  de Londres, la Nacional de Paris, la de 
Viena. lade Leningrado y lade Roma. Por el valor de 10s libros consewados en ellas. son famosas 
las bibliotecas. ya citadas algunas, Laurentiana, de Florencia; Vaticana de Roma. Ambrosiana de 
Milan. de San Marcos. de RBvena. BorMnica de Nipoles. y la de la Catedral de Verona, en ltalia: 
la Nacional Mazariana, la del Arsenal, de Santa Genoveva, de Montpellier y de Besanzon, en 
Francia; las de Berna, Ginebra, Zurich. Saint-Gall y Basilea, en Suiza; la Britanica. de Oxford y 
Cambridge, en Inglaterra; lade Leyden en Holanda; la de Bmselas, en Bilgica; las de Heidelberg, 
Berlin, Leipzig, y Munich, en Alemania. aunque sufrieron 10s estragos de la guerra; las de 
Copenhague, Viena, Leningrado, Moscu, Madrid, Toledo, Sevilla, y el Escorial en el resto de 
Europa; y las de Haward, Yale, Hispanic Society, Washington y Sociedad Geografica Americana, 
en 10s Estados Unidos de America, poseedoras todas de textos unicos y libros de gran valor 
bibliogrifico. 

Bibliotecas Espec ia lkadas  

La multiplicidad de ediciones y numeros siempre en aumento de obras de especializaci611, han 
convertido muchas de las primitivas secciones de las grandes bibliotecas en instituciones apane, en 
las que el especialista o e l  simple lector puede encontrar a mano el tipo de lectura o informacion 
que necesita. Entre esta nueva clase de bibliotecas hay que distinguir, apane de las pertenecientes a 
centros de especializacibn. y cuyo solo nombre basta para caracterizarlas, las bibliotecas de 
ingenieria, arquitectura, bellas artes, medicina, bothica, etc., otras que cumplen fines educativos, 
sociologicos y hasta complementaries dcl complcjo vivir dcl hombre moderno. Son estas las 
bibliotecas infantiler, bibliotecas circulantes. bibliotecas al aire libre y las bibliotecas de barrio, 
instituciones cuyo establecimiento tiende masque a proporcionar material cultural e inforrnativo, a 
satisfacer una necesidad vital. 

~ C d m o  se f onna  una blblloteca? 

En la actualidad. la forrnaci6n de una biblioteca de conocimientos generales re realiza aplicando el 
criterio de clasificacion Dewey, antes estudiado. Basada cada seccibn en libros fundamentales 
correspondientes a cada una de las diez cifias iniciales, se procede a su arnpliacion adquiriendo 
vollimenes correspondientes a 10s grupos de dos cifras, suficientes para extender cien veces e l  
fondo anterior. Realizado esto, la especializacibn se iniciara insistiendo en una o varias de las 
secciones existentes o se procedera a continuar prestando identica atencion a todas las secciones, 
segun se desee establecer una biblioteca general o especializada. Es de n o w  que toda la biblioteca 
cuyas fichas del sistema Dewey acusen mas de tres cifras en algunas de sus secciones, puede 
considerarse como especializada en ese punto. Este criterio cientifico e imparcial de forrnacion es 
el mhs seguro y eficaz. porque se encuentra del todo alejado de cualquier particularismo o 
tendencia. 



Las bibl iotecas e n  Amer ica Lat ina 

Las colecciones de libros tienen un doble origen en el Nuevo Mundo: algunas fueron establecidas 
en la Cpoca colonial y oms  sursieron mientras el nuevo impulso de la libertad alentaba a lor 
constructores de 10s divenos paises. No  habian transcurrido setenta afios desde el descubrimiento 
de Col6n. y ya surgia en Lima la primera biblioteca del Nuevo Mundo. Corria el atio 1551 y 
faltaban ocho decadas para que 10s colonos nortea~nericanos fundaran en Harvard su primera 
biblioteca. Algunos afios antes, en 1538. se habia formado en Santo Domingo una colecci6n de 
menor importancia consultada por 10s estudiantes de la Pontiticia Universidad de Santo Tomas de 
Aquino. la m& antigua del Nuevo Mundo. E l  proceso iniciado en Lima y Santo Domingo se 
extendi6 a travCs de todas las regiones: en Mexico ya habia, a mediados del siglo XVI. colecciones 
especializadas en teologia artes, leyes, gramatica y medicina. En ellas estudiaron Juan Ruiz de 
Alarc6n. sor Juana Inks de la Cruz y otros preclaros genios. En el Cuzco, en Guadalajara, en la 
ciudad peruana de Huamanga, en Santiago de Chile, Caracas, Quito, Guatemala y otros centros de 
la cultura colonial, abundaban en el siglo X V l l  las bibliotecas de primera calidad. Aunque las 
nuevas ideas europeas penetraban en ellas con lentitud, Cstas instituciones no tardaron en 
convertirse en focos de agitation revolucionaria. La Biblioteca de la Universidad de Caracas, 
fundada en 1624, fue un ejemplo tipico: en sus salones estudiamn catorce de 10s veintinueve 
firmantes del acta de la independencia argentina. DespuCs de la emancipation continuo este 
proceso, aunqur suirtu a 10s tiaturales altibaios de la evolution politics. E l  ejemplo m b  notable fue . - ~. 
proporcionado por la Biblioteca Publica de Buenos Aires. Fundada poco despues de la revolution 
libertadora gracias al genio profetico de Mario Moreno, fue equipada al mismo tiempo que las 
exwdiciones militares al Paraeuav v al Alto Penj. Convencido de aue en la cultura woular residia - .. . . 
el cimiento m h  firme del orden revolucionario. Moreno no se detuvo ante ningrjn obsticulo para 
completar su dotacion de libros. Fue Csta la  primera biblioteca americana que existio con 
independencia de ios colegios y universidades, y que estuvo destinada a lodos 10s sectores del 
oueblo. Creada e l  07 de seotiembre de 1810 con 10s volbmenes leeados wr el obisw Azamor. las 
colecciones de Moreno y Bklgrano y las donaciones de muchos paiiotas,'Csta biblioieca ha llegado 
a ser una de las m h  importantes de la AmCrica Latina. 

Las bibliotecas surgidas durante el siglo XIX han adquirido un nuevo impulso gracias al intercambio con sus 
sirnilares de ouos continentes, y de modo especial a la apda tkcnicn prestada por la Fundacidn Hisphica de 
la Biblioteca dcl Congrew de lor Estados Unidos. Cuando en 1943 un pavororo incendia desmy6 las 
valiosas colecciones de la biblioteca de Lima, las instimciones de todos los paises hermanos donaron grander 
cantidades de vollimenes para reparar la perdida sufrida por la cultura hispanoamericana. En 1947 quedo 
constiruida la Asamblea de Bibliotecarios de las Ambricas, cuya secretarla funciona en la ciudad de 
Washington. 

1.1.2. Rol de la Biblioteca Traditional 

E l  rol traditional de las bibliotecas ha sido concentrar, almacenar y compartir el conocimiento, la 
historia y la cultura. Ellas ofrecen el acceso al conocimiento e informaci6n que representan 10s mis 
diversos puntos de vista y las mas diversas fuentes. Las bibliotecas son junto con la educacidn la 
haw --.- .-.. gsnerm la innov8cl6n del pensamiento, un estimulo para la cultura, y una ayuda p?r2 el 

desarrollo del individuo. TambiCn son 10s repositories de la memoria intelectual, cultural e 
historica de la comunidad. Las bibliotecas acopian, catalogan, ponen a disposicion, y preservan 
colecciones en todos 10s formatos. 



El co~npromiso de la biblioteca es el de encontrar y resolver las necesidades de sus usuarios y 
nlantener una posicion favorable para sus proveedores de informacion. 

El rol de las bibliotecas es el defender y ayudar a la disponibilidad de la informacion de manera 
igualitaria para el pliblico. Las bibliotecas continuarin coordinando y facilitando la preservation de 
10s registros y expresiones de la vida cultural en formato tradicional. 

Las bibliotecas tradicionales sirven como lugar de encuentro para la comunicaci6n y colaboracion. 
Por ejemplo, investigadores o estudiantes se conocen en las bibliotecas para trabajar conjuntamente 
o para intercambiar informacibn. Ademas. el uso de las bibliotecas tradicionales es frecuentemente 
interactivo y colaborativo, ya que el papel de 10s bibliotecarios como patrones de la localization de 
informacion asi lo  permiten. Actualmete la biblioteca de DGSCA cumple con su papel como 
biblioteca tradicional, promoviendo la difusion del conocimiento y presta todos 10s servicios que 
cualquier otra biblioteca. 

El papel de 10s bibliotecarios en la sociedad es maximizar e l  empleo de 10s registros grificos para 
el beneficio de la propia sociedad. En otras palabras, su funcion es fungir como mediador entre el 
hombre y 10s registros graficos: no solo libros sino tambien sonidos, fotografias, carteles, y 
cualquier cosa que conrribuya con el avance del conocimiento humano. E l  objetivo de la biblioteca 
es unir al ser humano y el conocimiento registrado en una relacibn fmctifera tan profunda como 
sea posible. 

l . i .3. Formas de comunicaci6n en las bibllotecas tradicionales 

En la comunicacion siempre estan involucrados Ires elementos: una fuente, uno o varios 
destinatarios, y un medio. La fuente proporciona la informacion que es transmitida por el medio (es 
decir, texto o sonido) que finalmente es recibido por 10s destinatarios 

Dependiendo de las condiciones y situaciones. la comunicaci6n puede tomar divenas formas, y 
diversos propjsitos que se persiguen con ella. A continuation se emplean dos dimensiones de 
"tiempo" (mismo, diferente) y "lugar" (mismo, diferente) para caracterizar la comunicacion:. 

" La comunicaci6n es sincrona y no disrribuida, si la fuente y el destinatario se estan 
comunicando mutuamente a1 mismo tiempo y e n  el mismo lugar, es decir, hablan. 

. La comunicacibn es sincrona y disrribuida, si la fuente y el destinatario se estan 
comunicando al mismo tiempo pero en diferentes lugares, es decir, realizan una 
llamada telefonica. 

La comunicacion es asincrona y no disrribuida, si la fuente y el destinatario se estin 
comunicando en el mismo lugar en diferentes tiempos, es decir, un periodic0 mural. 

La comunicacion es asincronn y disrrihsidu. si la fuente y el destinatario se estin 
comunicando en diferentes tiempos y diferentes lugares, por ejemplo a traves de 
correo electronico. 

. Adicionalmente. tambien se toma en consideracion como se inicia la comunicacion 
sincrona (lornral o informalmmrr). En la comunicacian formal siempre se tiene como 



base en una cita concertada. mientras que la comunicaci6n informal es espontanea y 
toma lugar de forma accidental. Por e;emplo. una videoconferencia en tiempo real es 
una con1unicaci6n formal sincrona y distribuida." ' 

Las bibliotecas tradicionales son lugares de encuentro en donde 10s estudiantes e inves~igadores se 
conocen unos a otros ya sea accidentalmente o por cita concertada. Generalmente las bibliotecas 
tradicionales cuentan con areas de colaboracion en donde la gente puede trabajar conjuntamente. Y 
mas atin, la mayoria de 10s setvicios que la biblioteca presta son altamente interactivos y estan 
basados en la comunicaci6n entre las personas que involucra. 

Debido a esto, todas las formas de comunicaci6n existentes en las bibliotecas tradicionales son: 

La comunicacion es formal, sincrona y no distribuida cuando 10s bibliotecarios 
presentan 10s patrones de uso de la biblioteca. 

La comunicacion formal, sincrona y distribuida es requerida si la coleccion 
documental o la biblioteca esta distribuida en diversos edificios. En este caso, un 
sistema de conferencia telefonica puede ser considerado como este tipo de 
comunicacion. 

La comunicacion informal, sincrona y no distribuida es encontrada en las bibliotecas 
tradicionales debido a que 10s estudiantes e investigadores frecuentemcnte se conocen 
unos a otros accidentalmente en las bibliotecas. Est i  es probablemente la forma mas 
comen de comunicacion en las bibliotecas tradicionales. 

R~fcrmcia tamada dcl CmVa para d eaudio para Bibliotcca Digital- de la  Universidad dc Texas ABM 



1.2. IMPACT0 DE LA TECNOLOG~A EN LAS FUNCIONES Y 
ACTlVlDADES DE LAS BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas acopian. catalogan. ponen a disposicibn, y preservan colecciones de informacibn en 
todos 10s formatos. Estas colecciones consisten tradicionalmente de materiales almacenados en 
lugares especificos que limitan el acceso a solo aquellas personas que puedan trasladarse 
fisicameme a la biblioteca o que puedan recibir el ejemplar a travis de prestamo interbibliotecario. 
Cuando un ejemplar esta en uso, no esta disponible para la demas gente. 

Sin embargo las bibliotecas tienen la oponunidad de cambiar este concept0 con ayuda de la 
tecnologia. Con este apvyo, existen tres tareas que las bibliotecas tienen que cubrir en 10s proximos 
aaos y que son: 

I. La actualizaci6n de 10s servicios existentes haciendo uso de la tecnologia. 

2. Planear y desarrollar nuevos sewicios y productos que empleen la tecnologia 

3. Estudiar el comprtamiento, perfil y necesidades de informaci6n de 10s usuarios de 
las bibliotecas. 

La llave para la evolution de las bibliotecas en la era de la informacibn. noes introducir tecnologia 
en forma indiscriminada a la biblioteca y su funcionamiento; es necesario considerar las metas que 
cualquier biblioteca persigue, de la misma forma no se debe perder de vista que uno de 10s 
principales objetivos de la biblioteca es ver las necesidades de 10s usuarios. ademas de evaluar lo  
mas adecuado que nos brinda la tecnologia para alcanzar estas metas. 

La informaci6n en el futuro sera producida, transmitida y recuperada en forma electrbnica. Los 
libros impresos se rh  remplazados por nuevas formas electr6nicas; hay estadisticas que dicen que 
las bibliotecas basadas en papel con sus esquemas de indizaci6n daran pauta a las bibliotecas 
digitales didmicas con mecanismos flexibles y eficientes para la localizaci6n, organizaci6n y 
personalizacibn de gran cantidad de informaci6n multimedia. 

En la dCcada pasada proliferb un gran numero de fuentes de informacibn digital. Los avances en 
10s sistemas de computaci6n y redes, ademas de la revolucibn de las comunicaciones, han creado la 
habilidad parar generar, procesar y diseminar informaci6n digital. De la misma forma, estos 
avances han generado nuevos mecanismos factibles en la forma de almacenar, liberar, representar, 
presentar y recuperar la informacibn; Esquemas como interaccih computadora-humano, sistemas 
de hiperbase e hypermedia, de multimedia distribuida y redes de banda amplia e s t b  considerados 
dentro de 10s nuevos proyectos que se pueden aplicar en una biblioteca. 

La respuesta a la pregunta de c6mo tomar ventaja de este tipo de tecnologia (Ilamada "tecnologia 
de informacion") requiere resultados empiricos y teoricos a l  pvner en prictica un conjunto de 
prototipos experimentales que se aplicarian a 10s problemas reales de las bibliotecas. 



1.2.1. Redes de computadoras 

Las ventajas de las redes de computadoras incluyen el encontrar, intercambiar y compartir 
informacion desde y hacia cualquier parte del mundo. La Internet (la red de redes de computadoras 
mas grande del mundo) ofrece la ventaja potencial de que si se publica algun tipo de informacion. 
esti disponible para todos 10s usuarios conectados a la red. Este tipo de ventajas es actualmente 
tomado en cuenta por las bibliotecas para e l  desarrollo de nuevos servicios ofrecidos a sus 
usuarios. 

1.2.2. lmpacto de las telecomunicaciones 

Desde 10s 80's 10s sistemas de recuperation de informacion basados en computadoras han sido 
muy populares en las bibliotecas y usados por 10s proveedores de servicios de informaci6n. En 
muchas bibliotecas 10s catilogos basados en computadoras han reernplazado sus carpetas de 
tarjetas tradicionales, ofreciendo ventajas tales como. acceso simultaneo para multiples usuarios, 
busquedas de informacion por palabra y acceso remoto. Con la aparicion del CD-ROM, mucha 
informacion original puede ser accedida a traves de las redes de computadoras. 

Dentm de las tecnologias de telecomunicaciones existen aplicaciones que son empleadas en las 
bibliotecas electronicas. 

Transferencia de archivos 

Tomemos como premisa que tenemos un sistema e informacion de una biblioteca y que con el 
acceso remoto se puede ver a traves de una terminal virtual en nuestra computadora personal 
informacion de la biblioteca en forma digital, sin embargo, solo se muestra en pantalla y logramos 
obtener pequeiias notas. Si re desea adquirir documentos mas extensos, se puede ofrecer la 
transferencia de archivos a traves de una red de computadoras. Tradicionalmente se puede adquirir 
esta informaci6n (libros, diarios, articulos) acudiendo penonalmente a la  biblioteca o con un 
sistema postal, mientras que la transferencia de archivos electronics permite ventajas tales como el 
obtener documentos que pueden no existir en forma impresa u otra forma tradicional con una 
velocidad en la entrega muy superior. 

BSsquedas en bases de datos 

La b~jsqueda en bases de datos, en su forma m b  general, es una aplicacion basada en una red de 
computadoras. Las bases de datos sobre las que se aplica la btisqueda fueron organizadas 
historicamente como una unica base en una unica maquina. Esto est i  gradualmente cambiando con 
el surgitr~iento d r  las basrs de datus distribuidas, en donde logicamenre se ve como una unica base 
per0 esti fisicamenre distribuida en varias maquinas. Muchas de las bases de dalus basadas en CC- 
ROM siguen esta caracteristica, de tal forma que son una coleccion de bases independientes a las 
que se les realiza un acceso en forma separada. 



En ailos anteriores las busquedas en bases de datos se han efectuado conectandose a la maquina 
que nlmacena la base a traves de un protocolo de acceso remoto (tal como Telnet). Eo aii0S 
recientes las busquedas basadas en 10s estandares 239.50 y 239.59 de la Organization Nacional de 
Estandares de lnformaci6n y la lnstituci6n Nacional de America de Estandares han comenzado a 
eliminar la necesidad de que 10s usuarios se conecten a las maquinas y deban, de esta forma, tener 
claves de acceso a las mismas. Estos estandares permiten ofrecer 10s resultados de las blisquedas a 
un usuario final empleando un prorocolo de acceso remoto estandar. Esta forma de busqueda en 
bases de datos es mas eficiente y flexible para la red de computadoras y para la miquina donde 
reside la base. ya que el equipo d l o  atiende las peticiones de busqueda y no ofrece sus recunos a 
otros usuarios que se conectan directamente a ella por rnedio del telnet. 

En el World Wide Web, 10s motores de busqueda (tales como Lycos y Yahw) han surgido para 
facilitar la localizaci6n de informaci6n en ambientes descentralizados. Estos sistemas crean un 
indice de paginas de WWW que se presentan como resultado de una busqueda. 

Esta forma es diferente de 10s sistemas tradicionales de busqueda, ya que estos motores deben 
compilar y actualizar la informaci6n constantemente y el World Wide Web es tal vez el ejemplo 
mas representative de bases de datos distribuidas y descentralizadas. 



1.3. BlBLlOTECA DIGITAL 

La potencialidad de las aplicaciones de la Tecnologia de lnformaci6n es una de las areas mas 
importantes y que han sido puestas a consideracibn por el Brea de Bibliotccologia. La Tecnologia 
de informacion hace posible que muchos tipos de informaci6n Sean almacenados, accedidos y 
transmitidos electronicamente y sin hacer referencia a la inlpresibn tradicional en papel. Como una 
ilustracion de estas posibilidades el concepto mas adecuado es el de "Biblioteca Elcctrbnica" o 
tambien llamada "Biblioteca Digital". 

En una "Biblioteca Digital"', toda la informacion puede ser almacenada electronicamente. El 
usuario que trabaja en una computadora en su trabajo u hogar podra tener acceso a 10s datos. sin 
importar su localizacion fisica, ya que Csta es irrelevante para el. como tambien lo es el lugar donde 
se encuentran 10s datos. Los bibliotecarios y usuarios esencialmente estarin en posibilidades de 
acceder la informacion, sin importar su forma y su localizacion. 

La posibilidad de las bibliotecas electronicas de almacenar y compartir conocimiento. historia y 
cultura sera primordial en 10s futuros desarrollos y acuerdos a 10s que se esten llegando. Una 
biblioteca electronica es realmenle una biblioteca con colecciones electronicas presentes en una 
gran variedad de formatos y almacenados en diversos lugares. Progresivamente 10s materiales estin 
siendo adquiridos en forma electrbnica; las bibliotecas estan convirtiendo sus colecciones de papel 
a formatos electrbnicos tanto por razones de preservacibn como por razones de espacio. 

El t i m i n o  de biblioteca electronica es empleado como un agregado, lo que implica acceso 
electronic0 a diversos recursos de informacion digital. Esto incluye a las bibliotecas pero no 
excluye a corporaciones, gobiemo y entidades de investigacion. 

Como lo hacen actualmente, el rol de las bibliotecas en el futuro sera el defender y ayudar a la 
disponibilidad de la informacion de manera igualitaria para el publico. Las bibliotecas continuaran 
coordinando y facilitando la preservacibn de 10s registros y expresiones de la vida cultural en 
formato tradicional y digital. Las bibliotecas electrbnicas seran fuentes de informaci6n digital 
graruita o a un costo muy bajo, proveeran acceso a1 flujo de informacion electronica de cualquier 
tipo y recursos digitalizados alrededor del mundo; atendera solicitudes de distribution de 
documentos almacenados remotamente, realizara reproducciones digitalizadas de material "nico 
que es de dominio publico, respetando 10s derechos de autor. 

La  biblioteca digital no esta limitada a 10s libros y 10s periklicos. Los servicios ahora ofrecidos por 
empresas e industrias de informacion comercial y de entretenimiento son indicativos de la 
informacion con la cual las bibliotecas trabajan y las necesidades de cambio ademas de 10s deseos 
y necesidades de sus usuarios. La biblioteca del futuro se extendera tanto, que, proveera acceso 
inmediato a una amplia variedad de fuentes de informacibn impresa y electronica en el momento 
qur 10s usuarios lo  necesiten. Muchas bibliotecas ya estin haciendo uso de la tecnologia para 
ofrecer mas facilidades de uso, incrementar su productividad y proveer m i s  y mejores xwic ios a 
10s usuarios. Ellor ofrecen por ejemplo: 

'Referencia 10m.d. dtl Ccnlro par. tl (ltudio p a n  Biblioacas Digitales dr 1. Ilnivmidad deTer.sA&M 



Acceso al catalog0 en linea en una computadora en red o via modem. 

Accesos a indices de peridicos, bases de datos de texto coinpleto y otro conjunto de 
datos a traves de catalogos o de sistemas de CD-ROM y DVD-ROM. 

Coordination de otros registros guardados en bibliotecas y bibliografia. 

MIS (Sistemas Administrativos de informacion), para la planeacion y administracion 

de las bibliotecas. 

Con el surgimiento de las bibliotecas electronicas. se incrementan las necesidades de informacion 
de sus usuarios; 10s recunos electronicos vendran a suplir 10s recunos tradicionales de impresion, 
y la biblioteca sera un centro de acceso a nuevos servicios y productos. Algunas areas de estudio y 
desarrollo para el futum incluyen: 

Desarrollo de tecnologias para la administracion y comunicacion (Correo electdnico 
interno. acceso a correo de Internet. establecirniento de intranets. etc.). 

Desarrollo de tecnologias para la recuperaci6n de informacion y para las respuestas a 
preguntas. auxiliandose de sistemas expenos. acceso a direcciones electronicas de 
especialistas, bhqueda de fuentes para proveer informacion comercial. sistemas para 
ayudar a 10s usuarios a la eleccion del mejor recurso de informacion para sus 
necesidades. 

Investigacion del impact0 de la tecnologia en 10s usuarios. analizando tambien la 
competencia entre 10s sewicios de informaci6n comercial y la industria del 
entretenimiento para algunos sewicios de informaci6n. tales como acceso al publico a 
grandes bases de datos comerciales o las compras electronicas. TambiCn implica 
instmir a 10s usuarios en el uso de las nuevas tecnologias. asi como el aceptar que se 
puede presentar el recbazo de cierta tecnologia per0 abriendose a 10s cambios que 
ofrezcan resolver las necesidades de ellos. 

La actualizacian de 10s sewicios existentes de las bibliotecas s la implementation de otros trae 
consigo cienas dificultades. Se debe asegurar que la tecnologia kealmente resuelve las necesidades 
de lor usuarios manteniendo un costo razonable al invenir en esta soluci6n. 

La biblioteca tiene la oportunidad de ser un lider de innovation de recursos de informacih. Las 
bibliotecas electronicas del futuro no son solo lugares donde re pueda obtener un libro o preguntar 
por una referencia: es una parte vital de la sociedad de la informacion. 

La evolution de la infraestmctura para el manejo de la informacion esta cambiando 
dramaticamente. asi como las operaciones tradicionales entre la gente encargada de las bibliotecas, 
10s proveedores y 10s usuarios. Esto ofrece nuevas caracteristicas. Nuevas formas de materiales 
digitalizados sin publicacion (version impresa) correspondiente estan surgiendo a panir de 10s 
millones de usuarios que se encuentran conectados a la red mundial (Internet). E l  volumen de 
material digital nuevo, si estuviera en papel. empequeileceria a las colecciones existentes. Esta 
situation es particularmente compleja ya que la informacion digitalizada puede ser manipulada, 
actualirada y combinada con otros materiales con gran facilidad y mostrada en muy diversas 
formas. Asi. 10s datos digitalizados crean un nurvo cumulo d r  conocimientos que puede ser 



accedido y manipulado a traves de cornpatadoras, con una posible existencia temporal y sin ser 
almacenado permanentemente. Las diferentes instituciones, incluyendo las bibliotecas. pueden 
proporcionar acceso a dichos materiales simultaneamente. 

U n  concepto que introducimos es el de bibliutecn virtual que ha sido definida con el concepto de 
acceso remoto a los contenidos y servicios de las bibliotecas y otras fuentes de informacio~~. 
combinando una coiecci6n de material (actualmente muy consultado) en forma impresa y 
electronica, con una red electronica que proporciona el medio de acceso, 10s sewicios de 
bibliotecas diseminadas en el mundo, informaci6n comercial y fuentes de conocimiento. En 
esencia. al usuario se le proporciona el efecto de emplear una biblioteca que es una sinergia creada 
al brindar tecnol6gicamente en conjunto 10s recursos de muchas bibliotecas y muchos servicios de 
information. 

La infraestructura es convergente, y es necesario comprender la convergencia y potencialidad. Se 
han desarrollado extensiones por decadas para la biblioteca local. pensando en la cooperaci6n 
crcativa dc una gran uariedad de hemmientas, tecnologias, consensos, politicas y dcnicas de 
soporte. Actualmente se tiene un numero critico de estructuras para dar soporte a accesos en 
tiempo real acolecciones bibliogdficas mas alla de 10s muros de la biblioteca local: 

Redes de comunicaciones nacionales e internacionales con la velocidad y ancho de 
bands esenciales para transmitir 10s mas grandes y complejos archivos de testo 
complrlo e inlagenes digitalizadas. 

Estindares y protocolos que facilitan la comunicaci6n computadora a computadora y 
base de datos a otra base de datos. 

Dispositivos de digitalizaci6n autornatica como equips digitaliradores y 
telefacsimiles que permiten la transmision de contenidos par volumen y en tiempo 
real 

Disponibilidad de sistemas en linea disponibles a traves de una gran variedad y 
tamaao de redes. 

Lor derechos de autor y experiencia en arrendamiento seran esenciales al trabajar con 
una estructura legal y tinanciera como parte del soporte de la biblioteca. 

Una propuesta de acceso abierto y libre de pago a colecciones bibliograficas y 
programas son puntos imponantes de tomar en cuenta al momento de crear y emplear 
enfoques altemativos en respuesta a 10s nuevos patrones de publicacion y uso. 



1.3.3. Concepto de "lo de afuera hacia adentro"' 

La mayor pane dc las discusiones de biblioteca digital se centra en la comprension de la 
tecnologia. Por lo tanto veremos la manera en que 10s estudiantes. maestros. investigadores y 
ciudadanos en general serenlos afectados por tal tecnologia ). c6mo tratamos de con\,ivir juntos. 
Este enfoque es conocido como "lo de afuera hacia adentro". E l  corazon de la biblioteca. el 
compromiso de la biblioteca ha sido algo diferente a pesar de todo. 

E l  proposito de las bibliotecas es "generar entre 10s seres humanos y el registro del conocimiento 
una relacion fructifera lo  mas humanamente posible". Existen profundas complejidades 
intelectuales involucradas con el hecho de que estamos en el inicio de entender y apreciar 10s 
problemas en cuanto a infomacion se retiere que puedan tener 10s usuarios y a sus necesidades 
individuales. la realizacion que da relevancia a un documento en particular es el juicio de un solo 
individuo, no una constante universal. 

Se Cree que la biblioteca digital llegara a ser una realidad no solo por 10s fundamentos 
tecnologicos. sino mis  importante aun por el revestimiento que toma el hecho de relacionar al ser 
humano y el registro del conocimiento. Se desea plantear un modelo de entendimiento. Ademas se 
piensa que se ganara una perspectiva robusta para el analisis posterior si se esiablece una 
penpectiva completamente contextual. 

1.3.4. La Biblioteca Digital como un ejemplo de la Revoluci6n de Controls 

Se puede empezar por establecer una perspectiva desde un punto de vista de la sociedad de 
informacidn y la biblioteca digital. La proposici6n establecida ss que la biblioreca digital es una 
methfora de la revolucibn de control social. El origen de dicha revolution se remonta a la mayor 
crisis economics y financiers en el siglo pasado. En 10s E.U.A., por ejemplo, aplicaciones de fuerza 
de vapor en 10s finales de 1800 presentaron un crecimiento dramatic0 en velocidad, volumen y 
complejidad de procesos industriales. haciendolos muy dificil de controlar. Los resultados del 
problema no se hicieron esperar: colisiones fatales de trenes, retraso de 10s carros frigorificos por 
meses, perdida de embarques, incapacidad para mantener altas tasas de falta de inventario. 
Inevitablemente la Revolucion Industrial, con su enorme uso de energia para enviar 10s materiales 
a proceso, requiri6 de un crecimiento correspondiente en la explotaci6n de infomaci6n: La 
Revolucion del Control. 

Entre 1840 y 1920 se dieron Ins m b  imponantes avances tecnologicos en comunicacion y procesos 
de infomacion que aun se emplean hoy en dia: telegrafia. burocracia moderna, impresion por 
rotativos, estampilla postal, papel moneda. maquina de escribir, tel6fon0, proceso de tarjetas 
perforadas, imagenes en movimiento. radio y television. Se puede mostrar claramente que 10s 
desarrollos mas recientes en microprocesadores, cornputadoras y telecomunicaciones d l o  son una 
pequeiia continuation de la Revolucion del Control. Asi se puede sostener: 

La Sociedad de la lnformaci6n no ha sido resultado de cambios recientes, per0 si del increment0 en 
la velocidad de procesamiento de 10s materiales y del flujo de la economia que empezo hace mas 



de un siglo. De forma siniilar. el microprocesador y la tecnologia computacional, conlrarin~nente a 
las opiniones de moda. no representan una nueva fuerza solo desencadenada recie~iteinente en uns 
sociedad no preparada, ademas de que son meramente 10s desarrollos mas recientelnelite instalados 
en la continua evoluci6n de la Revolution del Control. Esto explica por que tantos componentes de 
control por compuradora han sido anticipados, tanto por visionarios como Charles Babbage o por 
innovadores practicos como Daniel McCallum, desde 10s primeros signos de una crisis de control 
en 10s finales del siglo XIX. 

Se puede comenzar a concluir que hay fuertes implicaciones de esta evolucioii para el 
entendimiento cabal de las bibliotecas, tecnologia y la evoluci6n de la Revolucio11 del Control 
apuntando hacia la biblioteca digital. Podemos expandir nuestra perspectiva de observar el control 
de la informacion y sus interacciones ciclicas con la innovaci6n tecnologica como un mecanismo 
de analisis social. Esto es, existe un context0 social poderoso considerando la manera en que se 
crea y se usa la biblioteca digital. 

La importancia de la Revoluci6n del Control para el entendimiento de la sociedad contemporinea, 
especialmente el impacto continuo de computadoras y microprocesadores. radica en la leccion mas 
btil relativa a nuestro entendimiento de la vida social de forma mas general. La cumbre de la 
Sociedad de la Informacion por si misma, mas aun que el desarrollo paralelo de la troria formal de 
la informacion, ha expuesto la ccntralizaci61l del procesamiento de informacion, comunicacion, y 
control de todos 10s aspectos de la sociedad humana y el ambiente social. Son con estos conceptos 
fundamentales de informacion, que 10s cientificos sociales pueden esperar reducir el proliferado 
pero a h  mpliamente no sistcmatizado conocirnienlo de la cstmctura social y proceso. 



1.4. TENDENCIAS MUNDIALES DE LOS SERVlClOS QUE 
OFRECEN LAS BIBLIOTECAS EMPLEANDO TECNOLOG~AS 

COMPUTACIONALES 

En la decada pasada el n~imero y t i p  de fuentes de informacion digital prolifero ampliamente. Los 
avances en 10s Sistemas de Computaci6n y la constante revolucion en las redes y las 
comunicaciones han provocado una expansion en la habilidad para generar, procesar y diseminar 
informacion digital. Ademhs con estos desarrollos se han creado mecanismos de emancipacion y 
almacenamiento de informaci6n que resultan mas factibles. 

Antes de que estos avances puedan ser combinados de forma efectiva dentro de bibliotecas 
digitales, la invesligaci6n en este aspect0 debe estar enfocada en areas tales como la 
representacion. presentation y recuperation de informaci6n: asi como en esquemas de interaccion 
human~computadora, sistemas hyperbase, hypermedia. de multimedia distribuida y ancho de 
banda para red. Para la implementation de las tecnologias computacionales en las bibliotecas 
digitales, se requieren resultados empiricos y pricticos de estudios bien disefiados ademas de 
prototipos. 

1.4.1. Biblioteca Digital consideada como Colecci6n Nacional de 
Information 

Las Bibliotecas Digitales han sido identiticadas como "Colecci6n Nacional'" en la l l T A  
(Aplicaciones Tecnologicas en la lnfraestructura de la lnforrnaci6n) que forma parte del HPCC 
(Programa de Comunicacion y Computacion de Alto Rendimientos en E.U.A.). La Colecciones 
Nacionales son fundamentalmente aplicaciones que tienen un amplio y direct0 impact0 en la 
ciudadania. Un objetivo primario de esta iniciativa nacional en el establecer mejores conexiones 
entre 10s desarrollos tecnol6gicos y cientiticos que directamente sopom la NII (Infraestructura de 
Informaci6n Nacional). 

En respuesta a esta Coleccion Nacional. rnuchas agencias federales de Estados Unidos (NFS, 
NASA y ARPA) han iniciado programas de investigation de Bibliotecas Digitales, ademb las 
bibliotecas nacionales y museos han comenzado a poner sus colecciones electronicas disponibles a 
traves de Internet. Ademas de esto. muchas universidades han implementado programas de 
Bibliotecas Digitales. 

1.4.2. Tendencias 

Las Bibliotecas Digitales se enfocarin en el futuro a proporcionar las bases para un amplio 
conjunto de actividades humanas. tal es el caso del trabajo corporative soportado por computadora. 
education a distancia, comercio electronico y entretenimiento. Esta transition a un sitio de trabajo 
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con informacion electronica ya ha conienzado con gran esfi~erzo. Las Ribliotecas Digitales 
impactaran significativamente a la calidad de la education y por lo lanto a la calidad de vida 
durante la siguiente decada. 

Una Biblioteca Digital o Electmnica puede ser el foco para muchas aplicaciones productivas (qee 
van desde el aspect0 comercial, acadernico y ptiblico). 

La biblioteca digital no esta limitada a 10s libros y 10s periodicos. Los servicios ahora ofrecidos por 
la informaci6n de tipo comercial y por la industria del entretenimiento son indicativos de la 
infonacion con la cual las bibliotecas trabajan y las necesidades que se tienen de cambio. ademas 
de las necesidades de sus usuarios. 

Una biblioteca digital que desee el exito se extendera tanto que, proveeri acceso inmediato a una 
amplia variedad de fuentes de informacion impresa y electronica en el momento en que 10s 
usuarios lo  necesiten. 

Muchas bibliotecas ya estan haciendo uso de la tecnologia para actualizar la informacion, 
incrementar su productividad y pmveer un mejor sewicio a 10s usuarios. Ellos ofrecen por ejemplo: 

Acceso al catalogo en linea via midem o en una computadora en red. 

. Accesos a indices de periodicos. bases de datos de texto completo y otro conjunto de 
datos a traves de catalogos o de sistemas de basados en CD-ROM y DVD. 
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Analisis de otros registros guardados en bibliotecas y bibliografia. 

Con sus siglas en ingles MIS (Sistemas Administrativos de informacibn), para la 
planeacibn y administracibn de las bibliotecas. 

Con el surgimiento de las bibliotecas electrbnicas, se incrementan las necesidades de informacibn 
por pane de 10s usuarios; 10s recursos electr6nicos vendran a suplir 10s recursos tradicionales de 
impresibn, y la biblioteca seri un centro de acceso a nuevos sewicios y productos. Algunas ireas 
de estudio y desarrollo actuales y para el futuro incluyen: 

Desarrollo de tecnologias para la administracih y comunicaci6n (Como 
electronico interno, acceso a correo de Internet. implementation de intranea, 
etc.). 

Desarrollo de tecnologias para la recuperacibn de informaci6n y para dar 
respuestas a las preguntas m b  frecuentes de 10s usuarios, auxilihdose de 
sistemas expenos, acceso a correo electronico de especialistas. ademh se 
deben crear fuentes para proveer informacibn comercial y sistemas p a n  ayudar 
a 10s usuarios a la e leccih del mejor recurso de informacibn para sus 
necesidades. 

La investigacion en cuanto al impact0 que tiene la tecnologia en 10s usuarios. 
analizando tambien la competencia entre 10s servicios d r  informaci6n comercial 
y la industria del entretenimiento para algunos sewicios de informacibn, tales 



como el acceso al pliblico a grandes bases de datos comerciales y a las conipras 
electronicas. Tambien implica instruir a 10s usuarios para el empleo de las 
nuevas tecnologias, asi conlo el an6lisis p a n  descartar el uso de cierta 
tecnologia. per0 abriendose a 10s cambios que encuentren como satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 

La actualizaci6n de 10s servicios esistentes de la biblioteca y la implernentacion de otros trae 
consigo ciertas dificultades. Se debe asegurar que la tecnologia realmente resuelva las necesidades 
de 10s usuarios manteniendo un costo razonable. 

1.4.3. Proyectos para las Bibliotecas Digitales 

La biblioteca tiene la oportunidad de ser un lider de innovation de recursos de informacion. Las 
bibliotecas electr6nicas del futuro no son solo lugares donde se pueda obtener un libro o preguntar 
por una referencia; es una parte vital de la sociedad de la informacion. Los proyectos que se tienen 
contemplados para la siguiente dkada son: 

I) La Hiper-Biblioteca. Navegar a traves de la biblioteca. 
Desde ofrecer sus acervos bibliograficos hasta poder tener el 
acceso en linea a algunos servicios. 

2) Sistemas expertos para referencias de bibliotecas. Sistemas 
que puedes almacenar e l  conocimiento de 10s expertos en el 
i rea y solucionar problemas mediante la deduccion Iogica. 

3) La realidad virtual para el aprendizaje y el enuetenimiento. 

4) La  Literatura en Multimedia 

5 )  La literatura cooperativa. E l  empleo de varios medios 

6 )  Las bibliotecas electronicas las 24 horas. 

7) Amplia gama de recursos para acceder informacion 

8) La biblioteca como un Dep6sito de informacion 
Comunitaria. 

9) La biblioteca como un lugar de encuentro, 

10) La  biblioteca del mundo, 

Hoy en dia la Joint Academic Network (JANET) conjunta referencias a 150 lugares en Reino 
Unido y provee conexiones a oms  partes del mundo, ofrece correo electronico. transferencia de 
archives, urn directo y remoto de maquinas, encaminadores para redes intemacionales, acceso a 10s 
servicios de la Biblioteca Nacional y alrededor de 100 catilogos de biblioteca en linea. 



1.4.4. La Biblioteca Digital en America Latina. Proyectos Actuales 

Bibliotecas Nacionales 

Desde 1988 las bibliotecas de 18 paises de la region han trabajado en conjunto en la Asociacion de 
Bibliotecas Nacionales de lbero America (ABINIA) entre ellos Mexico. 

E l  trabajo cooperative entre lor miembros de esta asociacion ha dado resultados satisfactorios tales 
como el CD-ROM "Catalogo colectivo de fondo antiguo siglos X V - X I X ,  el cual contiene 10s 
registros bibliograficos de monografias impresas desde 1900, basadas en la infonnacion 
proporcionada por las bibliotecas nacionales de 10s diferentes paises. 

Algunos paises comenzaron a emplear en su bibliografia national, tomando como consideration de 
computo. el formato CALCO, diseiiado por bibliotecas brasilefias y basado en MARC 11. 

Tambien se comenzaron a emplear programas comerciales disponibles internacionalmente, tales 
como NOTlS en Venezuela, Puerto Rico y Chile. Dynix en Mexico, y CDS-ISIS en pequelias 
bibliotecas y proyectos individuales. E l  sistema NOTlS consiste de diferentes tipos de registros los 
cuales coexisten en una serie de relaciones: algunas de estas relaciones son permanenre: 10s 
diferentes tipos de registros son enlazados de forma tal que los relaciones entre ellos no pueden ser 
rotas. E l  sistema Dynix esta basado en un esquema cliente servidor que es proporcionado por las 
bibliotecas a traves del sewicio de Telnet, las bases de datos son tablas de corresporidencia entre 
diversos campos dentro de 10s registros. 
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Catalogos de Acceso P"blico en Linea (Online Public Access Catalogues, OPACs), asi C a n 0  

literatura represenmiva de la region en audiovisuales y material electronico de buena calidad coma 
la informaci6n en forma irnpresa. 

Estas bibliotecas han sido pioneras en la integraci6n y desarrollos individuales de tecnologias que 
brindan a.los usuarios contacro con la inforrnacion en su lugar de trabajo o alrededor del mundo, 
ernpleando recursoj de telecornunicaciones, panicularmente internet, servicio gopher y servicio de 
World Wide Web. Este tipo de servicio es ofrecido por las bibliotecas de las universidades antes 
mencionadas ademis de la Universidad de Chile y las Universidades Catolicas de P ~ N  y Chile. 
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1.4.5. La Biblioteca del Congreso de 10s Estados Unidos de Norte America 

La Biblioteca del Congreso cuenta con un acervo de informacion tal que, se han construido una 
serie de sitios donde se puede acceder a 10s catalogos, indices y guias de informacion; dentro de 
estos lugares se encuentran el Centro de Catalogos por computadora, la  Sala Principal de Tarjetas 
de Catalogacion y la Red Principal de Salas de Lectura de CD-ROM. Sin embargo. en estos sitios 
no se cuenta con un acceso remoto a travCs de redes tales como Internet. 

M a i n  Reading Room 

Catalogs, Indexes, and Guides 

Lankto Cornouter CstdoeCentcr I Maw CardCatdoel MmRcadtneRoomCD-ROM 
-1OCLC FvrtScarchl POWIMIA Database I RtrsarchOurderI Indexer. Abrtlaclr. 
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I Computer Catalog Center 
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El Sistema Experimental de Busqueda 

El sistema de Experimental de Busqueda (ESS) es uno de 10s primeros esfuerzos de la Biblioteca 
del Congresa para poner a disposici6n del public0 catalogos selectos y 10s recursos de biblioteca 
digital sobre el World Wide Web empleando una bnica interfaz de "apunta y selecciona", tal como 
un visualizador de WWW. 

Esta interfaz consiste de paginas en formato H T M L  que contienen solicitudes de busqueda (bisica 
avanzada, numerics, y una pantalla de navegacion) y o m s  con 10s resultados arrojados por dichas 
busquedas (una lista de elementos con informaci6n en forma resumida y un elemento de dcspliegue 
completo), junto con ayudas breves las cuales se ligan directamente con las palabras significativas 
y resaltadas en estas paginas. Empleando las ventajas de 10s vinculos de hipenexto y de un motor 



de btisqueda de gran relevancia, se espera que el ESS proporcione una nueva y mis  intuitiva forma 
de buscar el traditional Catilogo de Acceso Publico en Linea (OPAC). 

A l  mismo tiempo, la Biblioteca posee colecciones que no son libros, tales como microtichas. 
publicaciones seriales, manuscritos, etc., y que aun no estin representadas en sus catilogos en 
linea, except0 por un registro de coleccion. TambiCn la mayoria de 10s libros en las colecciones de 
la Biblioteca no estin en computadora, a menos que algunos incluyan PREMARC. U n  conjunto 
relativamente no editado de registros de catalogacion para 10s libros registrados antes de 1968 
estin disponibles a travCs de LOClS (Sistema de informacion de la Biblioteca del Congreso basado 
en el empleo del protocolo Telnet). 

Sewicios del Sistema Experimental de Bisqueda 

Una lista actual de las bases de datos y colecciones disponibles a traves del ESS es mostrada en la 
psgina en formato HTML; muchos detalles de informacion pueden ser obtenidos dando el nombre 
de la coleccion en particular. Para aclarar que colecciones contienen solo catilogos y cuales se 
ligan a objetos digitales, por ejemplo, lexto completo e imigenes, las colecciones re han dividido 
dentro de Registros de Catalogacion y Multimedia. 



E l  regisfro de catalogaci6n es unicamente la referencia al elemento (libro. revista. etc.). tal como su 
ficha bibliogrifica. 

Existen registros de catalogacion de cerca de 4 millones de libros; 263, 000 millones de peliculas 
cinematograficas, video film, y otros trabajos visuales: 200,000 registros de sollido y marcas 
digitales: mas de 150.000 mapas: y 4.300 archivos de computadora (por ejemplo registros de 
catalogacion desde 1968). ESS tambien contiene 10s catalogos de 140,000 fotografias y 
manuscritos en la Memoria Americana del Programa de Biblioteca Digital Nacional. vinculando a 
mas de 70.000 fotogratias digitales e imagenes disponibles en linea. lndizando el lrabajo 
seleccionado y organizado por la pigina en formato H T M L  "Libros en Linea" de la Universidad de 
Carnegie Mellon. 10s vinculos apuntan a texto completo de 2500 libros en linea desde diferentes 
lugares a traves de Internet. 

E l  catilogo de multimedia de la coleccion de la Division de Impresi6n y fotografia tambien esta 
disponible, respetando 10s derechos de patente. Estos objetos digitalizados estin disponibles solo a 
traves de un programa instalado en las cornputadoras que se encuentran fisicamente en la 
Biblioteca del Congreso. 

La importancia del ESS radica en la habilidad de mostrar la relacion entre 10s terminos de texto 
disponible, lor vocahularios controlados y la catalogacibn. 

Cada vez mis  documentos del gobierno y de dominio publico estan disponibles en texto completo. 
y pueden ser ligados a 10s registros de caiilogos para proporcionar un knico punto de entrada a la 
infraestmctura de la Biblioteca Digital Nacional. Esto permitira a 10s usuarios tener una 
experiencia enriquecida de informaci611, vocabulario controlado, busquedas con gran relevancia, y 
lograr que ellos puedan ripidamente identilicar, localizar y acceder makrialrs que han sido 
convertidor a formatos digitates (que son representados como texto completo, imigenes, video y 
audio), todo esto en multiples instituciones, no solo en la Biblioteca del Congreso. 

Mientras el ESS no reemplace 10s sistemas de esta biblioteca, el principio que se tiene es 
proporcionar un acceso inmediato a materiales de texto completo y objetos digitales con el objetivo 
de propiciar l a  migracion de 10s sistemas existentes. 

Los resultados de las bhsquedas son ordenados y enviados por correo electronico 



Note: Read help before searchmg &. 

prototypiq effort here at ?he Library o 
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Senicim Pl ter~~at ivm n l  Si temn de Busqueds Experimental 

El ESS puede ser empleado en conjunto con otros catilogos de la Biblioteca del Congreso. Estos 
incluyen LOCIS, el cual es un sistema que esta disponible a traves de Telnet; bhsqueda por 
visualizador de WWW, una navegacion y un proceso seleccionado, incluyendo referencias a travis 
de titulos; y busqueda por palabra. a travCs de una interfaz Z39.50. 



jJ.-,: .a .N.. . - . .  etscape: Library of CongressWWW/Z39.50 Gateway ~ '1 3y4 

. .  ~ . ,  ....,. 

Search Library of Congress Catalog 

Advanced Search lmuttiote t e n s  usin- c~erPorQ 

I 
Search Other Catalogs 

W k a  WkBble, mB SmhMW WOT.Wth9 terpet Z B . M l w t 8 f k m  b qbm in 
mtkeser Mwtk name Mtb9 indrtutron, 

I 



CatAlogos de l a  Biblioteca del Congreso  

Bhsqueda por palabra 
Se emplea una forma dentro una pigina en formato HTML para buscar por palabras o numeros 
especificos en 10s catilogos de la biblioteca. Esta interfaz de 239.50 proporciona una busqueda 
simple para solicitudes de autores y titulos y una busqueda avanzada que permite emplear 
operadores booleanos (and. or. y not), con busquedas por nombres, titulos, serie,, notas, y varios 
numeros. Algunos de estos registros tienen vinculos directos a materiales digitalizados. 

Ylrt Daub. ta b. SMW: AP mtioyapktr Rn(urrplPnMARC) 

*, P n f d  kid Dbpl.,: '-mw "PvP "T."d 

'-AND "OR WANDNOT 

.~ . 

'-AND "OR "AND NOT 

-~-f:k- AWWFW '- ~1 WDId 



Bkqueda por visualizador 
Se emplea una forma dentro una pigina en formato HTML para navegar y seleccionar el material a 
consultar desde "indices alfabeticos para Ins catalogos de la biblioteca", incluyendo referencias s 
travis de "Tema". Se puede navegar por "'rema'', autor (personal, corporative). conferencias. 
titulos. series, clasilicacion de la Biblioteca del Congreso (numero parcial), Numero Decimal 
Dewey. Tambien busca pnr numeros estindares esactos como el Numero lnternacional EstLdar de 
Publicaciones Seriales (ISBN). Numero Serial Estandar lnternacional (ISSN) y el Numero de 
Control de la Biblioteca del Congreso. 

Busqueda por comando 
La forma en que se trabaja es a travis de una sesi6n remota pnr "Telnet" (telnet o m3270) y se 
emplean comandos que el usuario proporciona para buscar por palabras y para navegar por indices 
en 10s catalogos de la biblioteca, y para archivos adicionales no catalogados. Este m&odo 
proporciona acceso a LOCIS (Sistema de lnformaci6n de la Biblioteca del Congreso, el sistema de 
recuperacion de informaci6n original basado en mainframe), con indices en 10s que se puede 
navegar, buscar palabras, tener combinacion booleanas, tener opciones de despliegue, creacion de 
conjuntos y opciones avanzadas para l imitary retinar 10s resultados de las bisquedas. 

Connected to lacrs.loc.gov. 
Escape character is '-1.. 

L 0 C I 5 : LIBRRRY OF CONGRESS INFORMRTION SYSTEM 

I TO make a choice: type a number. then press ENTER I 
1 Library of Congress Catalog 4 B~allle and Audlo 

2 Federal Leglslatlon 5 Foreign Lau 

3 Copyright lnrornarlon 

7 Searchrng Hours and Baslc Search Commands 
B Documentatlo" and Classes 
9 Llbrary of Congress General Infornation 
10 Llbrary of Congress Fast Facts 
11 . . Rnnauncenent* . - 

The Organllatlons (NRCMI flle 1s no longer created or supported by LC 
It has been removed f rom LOCIS. 

12 Comments and Logofr 
Choice: 

LC CATRLOG 
CHOICE FILE 
1 BOOKS cataloged from 1898 to 1949 LOCI 

(most older records are i n  PREM. option 4 below) 
2 BOOK5 cataloged f rom 1950 to 1974 LOC2 



Adquisiciona cleetninicas 
La Biblioteca del Congreso adquiere materiales en todos 10s formatos, videos, musica, sonidos 
grabados, de todas las areas, y de todas partes del mundo. 

Catalogaci6n 
Los materiales de 10s cathlogos en 470 idiomas y en todos lor formatos, incluyendo archivos de 
computadora, mlisica, sonidos grabados, hacen una colecci6n accesible para el Congreso. 
investigadores y el public0 en general ademas de compartirla con ]as bibliotecas de todo el mundo. 

EstPodares 
La Biblioteca del Congreso es el lugar de referencia de 10s esthdares clave empleados en la 
comunidad de informacih, incluyendo lor formatos MARC, protocolo de recuperaci6n de 
informacion 239.50, la Definicion de T i p  de Documentos EAD (Description de mhivos 
codificados) para el SGML (lenguaje de etiquetas generalizado esthdar), y el Numero Serial 
Estindar International (ISSN). 

CntPlogos de otms bibliotecw 
Empleando el protocolo de recuperacion de informacion 239.50, la biblioteca ahora proporciona un 
acceso a blisquedas a tnvCs de formas dentro p6ginas en formato HTML sobre 220 catzilogos en 
linea, de bibliotecas, dentro y fuera de 10s Estados Unidos de None AmCrica. 

1.4.6. lnstituto lnterrmcio~l para la lnvostig.ci6n de h Bibliobca Digital 

Elinor fue el primer proyecto de la Univenidad De Montfon en el irea de bibliotecas electrcjnicas, 
y fue el primer proyecto en cualquiera de las universidad lnglesas para construir un sistema de 
biblioteca electronica que tnbaja con texto completo para ser usado por 10s estudiantes. El 
proyecto comenzo en 1992 y fue fundado por la Universidad De Montfort, El Departamento de 
Desarrollo y Investigation en la Biblioteca lnglesa y por el Centro Cientifico de IBM de Reino 
Unido. Este proyecto apunta al desarrollo de la biblioteca electronica en un ambiente de 
aprendizaje y ensefianza, en el cual una gran coleccion electronica de informacion y materiales de 
ensefianza en texto e imigenes son accesibles para estudiantes y acadimicos a travCs de estaciones 
de trabajo. 

A principio de 1996, el sistema contenia 120 libros de texto completes, y muchos otros materiales, 
tal como analisis de publicaciones y periodicos. Los resultados de este proyecto implicaron muchas 
horas de negociacion con 10s editores sobre 10s derechos de patente y el proyecto en conjunto trajo 
consigo gran experiencia en el area. Para simplificar el proceso de negociacibn, un modelo de 
aceptacidn de licencim fue desarrollado. El grup que genero este modelo recientemente ha 
recibido una propuesta para efectuar futuros desmllos  de software de administration de derechos 
de patente. 



Interface to ELINOR 

This is a prototype PPKW gateway to the ELINOR electronic 
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library wbich contains copynghi rnatcal and c m o t  be accessed by 
3 T..- unauthorised users. 'lids intefkce allows a WWW browser to 

access the EIJNOR databases, but docs not allow vie* ofimage 
pages because of speed problems. The ELINOR electronic libary , 

should ideally be accessed duough the ELINOR climt s o h .  

There are two ways to access the ELWOR database 

Search 

Searctang the ELINOR database 

Browse 

El proyecto ticnicarnente comenzo por las tecnologias de procesamiento de imagenes y 
documentos para convertir materiales impresos a imagenes (TIFF del Gmpo IV) para navegar y 
leer paginas en pantalla. El sistema seleccionado fue el programa de administraci6n de documentos 
EFS de Excalibur. Para crear textos en ASCII en 10s que se puedan buscar, se empleo la convenion 
OCR (reconocimiento 6ptico de caracteres). El programa EFS incluye un motor de recuperation de 
texto para buscar en el contenido de documentos siguiendo ciertos patrones (lo cual evita 
problemas con errores del OCR o algunas formas de deletrear por 10s usuarios). 

Un pequefio pmyecto de ELMOR es ELVIS, fundado por el Consejo de Educacion Superior de 
Inglaterra, el cual desarrollo un prototipo de una interfaz de usuario pan el programa ELINOR 
para ser usado por estudiantes con problemas de visi6n. 

1.4.7. Pmyectos del Pmgrama de Bibliotecas Electr6nicas de lnglaterra 

El p ropma  de Bihlioteca Electr6oic= eLib7, es fundado por 10s Cuerpos Fundados de Educaciba 
Superior de Inglaterra; alrededor de 60 proyectos han surgido comenzando en 1995. El programa 
noes abieno y su principal enfoque es proveer recursos electronicos y sewicios para la educacion 
superior de lnglaterra e impulsar un cambio cultural que propicie la aceptacibn del empleo de estos 



recursos y servicios en lugar del uso de 10s tradicionales mCodos de acceso y acopios de 
informacilin. 

Bib l io teca H ib r ida  

E l  reto de la eLib es tener juntas las tecnologias de 10s nuevos desarrollos de 10s proyectos de 
bibliotecas digitales, mas 10s productos electrbnicos y servicios ya disponibles en las bibliotecas, 
incluyendo las funciones histbricas de las bibliotecas fisicas y locales, dentro de una bien 
organizada y accesible biblioteca hibrida. 

Se estin presentando proyectos pilotos, integrando recursos de biblioteca nueva y traditional. 
Mientras las bibliotecas fisicas son limitadas por el espacio, localizadas dentro de edificios actuales 
y usualmente basadas en una organizacion (posiblemente distribuida), la biblioteca electr6nica esti 
potencialmente libre de estas circunstancias. Asi las bibliotecas electronicas o digitales pueden ser 
organizadas en diferentes formas. incluyendo bases institucionales. regionales o basadas en areas. 
Se busca que las organizaciones de esta naturaleza puedan tener su biblioteca hibrida, integrando 
acceso remoto a colecciones fisicas y electronicas y a servicios. 

Biblioteca Hlbrida, P m y e c t o  Cabecera 

E l  objetivo de ene proyecto es integrar recursos relacionados a las Ciencias Sociales y de Negocios 
empleando las fuentes comerciales y academicas, via una interfaz com~jn de usuario basada en 
WWW. Este proyecto planea tener una combinacion de elementor de investigacion, aprendizaje y 
enseAanza de la educacibn superior de lnglaterra. E l  proyecto es llevado por la Escuela de 
Economia de Londres con socios en la Escuela de Negocios de Londres y la Universidad de 
Herfordshire. 

Los recunos son objetos del mundo real con 10s cuales la biblioteca trabaja: 10s cathlogos, bases de 
datos, aplicaciones, servicios electronicos, recursos de WWW, etc., 10s cuales constmyen la 
biblioteca hibrida. E l  modelo esti pensado para ser aplicable y escalable para gmpos de 
bibliotecas. 

La informacion de estas areas (negocios. financieras, econ6micas) est i  disponibte electr6nicamente 
empleando una variedad de medios de acceso y metodos de entrega de infomaci6n. 10s cuales van 
derde interfaces propietarias de Windows hasta productos basados en WWW. 

E l  modelo propuesto para la biblioteca hibrida esta centrado en el usuario, y e l  concept0 
fundamental de diseilo es que este opere con un ambiente WWW definido precisamente para ese 
usuario. E l  sistema de c6mputo consiste de una base de datos que contiene informaci6n de 10s 
usuarios que en este caso son estudiantes y academicos de educacion superior de Inglatena. E l  
sistema tiene acceso (via el proceso "login" de un equipo multiusuario) a 10s detalles 
administrativos del usuario (estado del area, cursos registrados, etc.) y usa esta informaci6n para 
dar un ambiente a la medida del usuario. El sistema tiene retroalimentacion de las acciones de 10s 
usuarios, proporeionando el ambiente mas adecuado al propio usuario. De esta forma el sistema es 
capaz de responder a las elecciones efectuadas, y ofrecer nuevos recursos (basados en meta datos 
vinculados a areas del usuario) dependiendo de las elecciones realizadas. 



Bibl io teca Hibrida Proyecto Ma l ibu  

E l  proyecto se enfoca a las disciplinas Humanisticas y busca proveer formas innovadoras para 
conocer 10s requerimientos de informaci6n por pane de estudiantes y maestros a t ravh  de 
cooperativas de recursos companidos. 

E l  termino de "biblioteca hibrida" se refiere a las necesidades de 10s usuarios para obtener acceso 
en forma efectiva a recunos digitales y no digitales en un Ambito de informaci6n comtin. El 
pmyecto no busca crear nuevas herramientas o recursos, pero si integrar estos a 10s ya 
desarrollados por la comunidad de lnglaterra en este ambito. Se crea un sewicio operational que 
permita a 10s usuarios tomar ventajas de las nuevas herramientas, recursos e infraest~ctura. El 
proyecto propone modelos para administrar y organizar la biblioteca hibrida, de soportar la mezcla 
de 10s servicio anteriores y nuevos. asi como la forma de migrar desde las estructuras actuales a las 
nuevas. 

Bib l io teca Hibr ida Pmyec to  Hy l i fe  

Este proyecto busca establecer, probar y evaluar el conocimiento de las pricticas de operation de la 
"bibliotecas hibrida". Dara aur entonces oueda ser diserninada a loda la  con~unidad. E l  orovecto es , .  . . + 

administrado por la Universidad de Northumbria y es coordinado tambien por la Universidad del 
Centro de Lancashire. 

Se disefia y desarrolla un programa de computadora genirico el cual es ajustado a las necesidades 
de nruws oarticulares de usuarios. Estos usuario son estudiantes. investinadores de medio tiemoo v - .  . - . , 
tiempo complete, usuarios en ambientes distribuidos y de muchas areas. Seis implementaciones de 
interfaces son desarrolladas y serin abienas e independientes del sistema donde se ejecuten y 
constaran de dos etapas; inicialmente con una interfaz WWW empleando las bondades del 
programa 239.50 dando acceso a una amplia garna de srwicios, incl~~ycndo Ins catilogos de la 
biblioteca. 

E l  proyecto esti enfocado a integrar 10s sewicios de entrega de information electdnica e impresa 
en un acceso electr6nico. 

Bib l io teca Hibrida P m y e c t o  Builder 

Este proyecto es dirigido por la Universidad de Birmingham y como 10s anteriores proyectos 
permilira el acceso a fuentes de informaci6n electr6nica e impresa, local y remota empleando una 
interfaz basada en WWW. Consta de seis modelos: 

registro e inducci6n de usuarios 
organization y entrega del material 
indices de meta datos para tiuentes electronicas e impresas (incluyendo catalogos de 
biblioteca, bases de datos en linea, paquetes CAL, recursos lnternet y de CD-ROM) 
ensefianza y aprendizaje (integrando materialen existentes, el proyecto de eLib, y para 
el sopone a la lntranet). 
publicaciones y digitalizacibn 
acceso a puentes de tipo Internet para recursos fuera de esta red. 



Aplicaciones SGML d e  la biblioteca digital en l n g l a t e m  (ELSA) 

El pmyecto ELSA se encamina al empleo de documentos en las bibliotecas que han sido 
elaborados en formato SGML (Lenguaje Estandar Generalizado de Etiquetas). El proyecto 
construye un acopio electronico de documentos 10s cuales tomarin estin en un sewidor en una red. 
Las computadoras clientes estaran aptas para acceder el material del sewidor, obtenerlo y ponerlo 
disponible a bibliotecas y usuarios finales para su uso y manipulacion. El proyecto establecera una 
especificacion detallada del ambiente de trabajo del usuario final basada en un modelo de cliente 
sewidor que permita la consulta a estos usuario y a 10s bibliotecarios. La especificacibn y anilisis 
de estindares relevantes dirigirin la const~ccion de una interfaz de usuario la cual seri producida 
para pmporcionar la habilidad de buscar, recuperar y visuaiizar material. 

Se proporcionara un acopio local de documentos para 10s usuarios finales en las maquinas de 10s 
mismos para la recuperation local de esta informaci6n. El sistema resultante es probado en un 
ambiente apropiado con retroalimentacion de ios bibliotecarios y ios usuarios finales. El enfoque 
de este proyecto seri la habilidad de 10s sistemas (integrados a este proyecto) para mejorar Ion ya 
existentes que proveen informaci6n y permitir que nuevos sean desarrollados. Un componente 
esencial del proyecto seri la diseminacibn de informaci6n como indicativo de progreso del mismo. 
El proyecto es fundado a traves de la Comision Europea DG XllI y tiene tres socios; Joueve 
System D'lnformation (de Francia), el socio principal, el cual provee el motor de busqueda, 10s 
programas de interfaz de usuario y 10s programas de cliente servidor, Ciencia Elservier el cual 
provee 10s documentos y la Universidad De Montfon que desarrolla la interfaz de usuario y realiza 
las pruebas. 

1.4.8. Otros proyectos de Bibl io teca  E l ec t r6n i ca  

Empleo  d e  10s Textos  Elect ldnicos por 10s Estudiantes  d e  Ciencias Socia les  y 
Humanidades' 

Es necesario explorar las formas en que 10s textos electronicos e s t h  siendo utilizados por la 
comunidad. Se asegura que actualmente 10s eruditos emplean la tecnologia de la informacibn y las 
tendencias claves de la tecnologia de la informaci6n mis relevantes en el proceso de investigacib, 
para predecir como 10s estudiosos de ciencias y humanidades estin preparados para emplear tertos 
electronicos. Coma punto introductorio a este topico, el empleo actual de textos electninicos es 
explorado ampliamente en el context0 de ia comunicacion humanista. Desde esta perspectiva, el 
trabajo de lor eruditos de las ciencias sociales y humanidades involucra cinco procesos: I . -  
identification de las fuentes. 2.- comunicacion con 10s colegas, 3.- intetpretacion y anhlisis de 10s 
datos. 4.- diseminacibn de loo resultados de las bhsquedas y 5.- desarrollo e insuucci6n curricular. 
La extension del impacto o influencia de la computacion actualmente en 10s aspectos de la 
comunicacion humanista representa una variable indicativa de la prospeccibn de 10s textos 
electronicos 



Se estan analizando las tendencias clave en el uso hu1nani::ta de la tecnologia de informaci6n. Esto 
incluye las tendencias de computo del usuario final y la ccnectividad. lo cual proporciona el marco 
de dispersion dr l  uso de textos electrbnicos en este milenio. Ademas es necesario considerar el 
impact0 que tendra el uso de textos electr6nicos en 10s proveedores de informacibn. 

Uso del proyecto Memor ia Amer icana e n  b ib l io tecas ptiblicas y escolares 

Se llevo a cab0 un estudio que se centro en las aplicacio~ies no especializadas de materiales 
bibliozraficos electronicos. es~ecialmente en el Drovecto Memoria Americana de la Biblioteca del 

u . . 
Congreso. en un reducido numero de bibliotecas publicas y escolares a traves de 10s Estados 
Unidos. E l  proyecto Memoria Americana consiste de materiales del acervo primario de la 
Biblioteca del Congreso almacenados en medios opticos (CD-ROM y videodiscos). y presentados 
con poca o nula edicion. Diversas colecciones estan acompariadas de introducciones electronicas y 
guias de usuarios ofreciendo informaci6n adicional y context0 historico. Las colecciones se 
presentan en una gran variedad de formatos incluyendo fotografias. anes graficas, peliculas, 
grabaciones sonoras, mbsica, manuscritos, libros y panfletos. 

La Biblioteca del Congreso comenzo una evaluacion a nivel nacional de la Memoria de America en 
diverszs instituciones. Los sitios de prueba incluyeron bibliotecas ptbblicas, bibliotecas de escuelas 
primarias y secundarias. estatales, de bachillerato, universitarias y especiales. Esta evaluacion dio 
como resultado que el uso no especialirado de la Memoria de America se centra en las bibliotecas 
publicas como institution cultural comunitaria, frecuentemente vinculo entre la educaci6n formal e 
informal. E l  uso por pane de estudiantes y maestros ha revelado cuestiones generales sobre el uso 
de recursos electronicos; tambiin ha perniitido drfinir be~~rf ic ios para los usuarios no 
especializados. Algunos temas incluyen el problema de entendimiento de contenido y contento cn 
un ambiente electronico, y las habilidndes e intereses surgidos a partir del uso de recursos 
electronicos. 

El p royec to  Perseo: Fuentes inteactivas y es tud ios  en la Grecia Clasica 

E l  Proyecto Perseo liberb su primera version publica con base de datos de hipertexto y materiales 
multimedia de la Grecia Clasica. Perseo fue diseriado para ser empleado por un gran publico, 
conformado principalmente por lectores en niveles escolares. Por lo tanto, debe ser capaz de 
localizar informacion empleando distilltar estrategias, conteniendo suficiente detalle para satisfacer 
las distintas necesidades de 10s usuarios. Ademas, debe ser entregado a 10s usuarios en forma tal 
que resulte muy sencillo de entender. 

Para lograr tales objetivos, el grupo de desarrollo decidio realizar una separacion meticulosa de la 
base de datostextual y de imagenes, seleccionada y convertida (en un sentido), y de la colocada en 
el sistema de entrega (por otro). De esta manera es posible generar los datos electrhicos sin tener 
que pensar en las restricciones en los sistemas de entrega. Se ha hecho un gran esfuerzo para elegir 
formatos para 10s datos independientes de la plataforma, y se ha puesto trabajo e imaginaci611 en 
estructurarlos para que la traduccion de papel a formato electronico tenga de valor agregado. 

Mucho del trabajo en Perseo se ha enfwado a la recoleccion y conversion de datos en 10s que el 
proyecto esta basado. A l  mismo tiempo, es necesario proporcionar medios de acceso a la 
informacion, de tal forma que sea util, y luego investigar como es empleada. Conforme se aprende 



que hacen 10s estudiantes y expertos con el sistema, se puede i r  haciendo el ajuste a la colecci6n de 
datos. y modificar el sistema para mejorarlo. A l  crear un sistema de entrega para uso general, se ha 
tratado de evitar favorecer un tip0 de uso. permitiendo diversas maneras de acceso y navegacibn a 
t ravb del sistema. 

La manera en que el texto es manejado. ejemplifica algunos de estos principios. Todos 10s textos en 
Perseo presentan formato SGML, siguiendo 10s lineamientos de la Text Encoding Initiative (TEI). 
Estas etiquetas son empleadas para indizar el texto y procesarlo de tal forma que pueda ser 
importado en Hypercard. Ninguna etiqueta SGML permanece en el texto que le aparece al usuario. 
debido a que resulta muy costoso crear un sistema que trabaje con SGML en tiempo real. Sin 
embargo, la regularidad proporcionada por SGML es esencial para verificar el contenido de 10s 
textos, y hace mas rapidor 10s procesos realizados sobre ellos. El hecho de que el texto exista en 
formato SGML asegura que sed  relativamente sencillo portar a distinta plataforma y ambiente 
operativo, resfindole importancia a la plataforma actual. Finalmente, las etiquetas SGML 
incorporan 10s sistemas de referencias can6nicas existentes (capitulo, estrofa, linea, etc.); la 
indizacion y navegacion estan basadas en estas caracteristicas. Esto permite asegurar que la misma 
referencia canonica conducid al mismo punto dentro del texto, y que todas las versiones de 
nuestros textos, independientemente de la plataforma de entrega, f u n c i o n h  de la misma manera. 

Para pmporcionar herramientas a 10s usuarios, e l  texto cs procesado por un analizador morfolbgico, 
y el resultado es almacenado en una base de datos. Junto con lor indices, el Lexico Griego - InglCs, 
y el indice de todas Ias palabras en ingles dentro de la definicion del lexico, el analisis morfolbgico 
comprende un conjunto de herramientas lingiiisticas que permiten al usuario de todos 10s nivcles 
trabajar con informaci6n textual y llevar a cabo diversas tareas. Por ejemplo, estudiantes que no 
leen griego, pueden explorar un concept0 como ri apareciera en textos griegos empleando indices 
lngles - Griego, y entonces buscar palabras en el texto y se hace la traduccion, o 10s estudiantes 
pueden realizar estudios morfol6gicos detallados de palabras empleando analisis morfologico del 
texto. Debido a que estas herramientas no son disefiadas para un uso especifico, pueden ser 
empleadas junto con 10s mismos datos por estudiantes y emditos. 

El papel de las  etiquetas SGML en el pmyecto CORE 

La importancia de redes de telecomunicaciones de alta velocidad como caracteristica bisica para el 
lugar de trabajo. esta dirigiendo la demanda de entrega de documentos electr6nicos. Tres distintas 
categorias de publicaci6n I republication electronica son necesarias para apoyar la demanda de 
acceso en este ambiente inicial: 

Convenibn de archivos de papel o microfilmacion a formato electr6nico 
Conversi6n de archivos electr6nicos a formatos apropiados para la recuperacion y 
despliegue 
E d i c i h  electrjnica primaria (materiales para 10s que las versiones electdnicas scan 
el formato primario) 

OCLC (Online Computer Library Center) tiene actividades experimentales y derarmllo de 
pmductos en cada una de estas ireas. Entre 10s retos en que se esti trabajando est i  la integracidn 
del almacenamiento de lor tres t i p s  de information en sistemas distribuidos coherentes. 



El Proyecto CORE (Chemistry Online Retrieval Experiment) es un modelo de conversion de 
colecciones de grandes textos y grificas para los que archivos electronicamente generados estan 
disponibles (categoria 2). La Sociedad Quimica Americana ha puesto a disposicion archivos 
tipogrhficos que datan de 1980 para sus 20 publicaciones. Esta coleccion de 250 publicaciones 1 
alio esta siendo convenida a un formato electronico que estari disponible a travis de di\,ersas 
aplicaciones para usuario final. 

El uso de Standard Generalized Markup Language (SGML) ofrece el medio de capturar la riqueza 
estmctural de 10s aniculos originales en una forma que sopomran una variedad de opciones de 
recuperacion, navegacion y despliegue nrcesario para consultar de manera efectiva grandes bases 
de datos de textos 

Un documento SGML consiste de un texto con etiquetas descriptivas que especifican la funcion de 
un elemento dado dentro del documento. Como una construction formal de lenguaje, un 
documento SGML puede ser comparado con una definition de tipo de documento (Document-Type 
Definition, DTD) que determina sin ambigiiedades que ele~nentos son permitidos y en qud pane del 
documento pueden o deben ocurrir. Este mapa formalizado de la estructura de un aniculo permite 
que el diseiio de la interfaz con el usuario sea totalmente independiente del sistema de bases de 
datos. dando un importante paso hacia la interoperabilidad. Una demonracion de esta separation es 
pane del proyecto CORE. donde el diseiio de la interfaz del usuario nacio con filosofia muy 
distinta per0 acceden a la misma base de datos. 

El proyecto CORE es una colaboraci6n entre la Biblioteca de la Universidad de Cornell, Bell 
Communications Research (Bellcore), la American Chemical Society (ACS), la Chemical 
Abstracts Service (CAS), y OCLC. 



1.5. PRESERVACION DIGITAL 

1.5.1. La Biblioteca de la Universidad de Cornell 

La Biblioteca de la Universidad de Cornell, Cornell Information Technologies y Xerox 
Corporation, con el apoyo de la Comisibn de Preservation y Acceso, y Sun Microsystems, Inc.. 
han colaborado en un proyecto para someter a pmeba un prototipo de grabacion de libros 
maltratados en forma de imagenes digitales. produciendo en demanda, archivos de reemplazos de 
alta calidad. E l  proyecto es m k  ambicioso, explorando ademb algunos aspectos de la 
digitalizacion. almacenamiento, recuperacibn, y acceso a las imigenes en un ambiente de red. 

E l  estudio conjunto comenz6 en enero de 1990. Xerox proporcionb la apl icacih College Library 
Access and Storage System (CLASS), un prototipo de digitalizador de 600 puntos por pulgada, y el 
equipo necesario para proporcionar impresion en red en una impresora DocuTech ubicada en el 
Cornell's Computing and Communicatio~ls Center (CCC). 

E l  gmpo de personas de Cornell que emplean la aplicacion se constituyo para el proceso de 
desarrollo y pruebas para las mejoras al sistema CLASS. La naturaleza de colaboracion de la 
relaci6n result6 en un sistema especificamente diseiiado para la preservacibn de acervos de este 
tipo. 

Una biblioteca digital de 1,000 vol~imenes (o aproximadamente 300.000 imagenes) fue creada y 
almacenada en un robot de discos opto magneticos ubicado en el CCC. La biblioteca incluye una 
coleccion de monogranas selectas de matematicas proporcionando a lor maestros en esta rama una 
posibilidad para emplear la biblioteca electronica. Los volumenes restantes fueron elegidos de la 
biblioteca para probar diversas capacidades del sistema de digitalizacion. 

Un  objetivo del proyecto es proporcionar a 10s usuarios de la biblioteca de Cornell y a sus 
administradores la facilidad de solicitar facsimiles de imagenes digitalizadas o recuperar la imagen 
actual a traves de la navegacibn. Un  prototipo de("equipo de escritorio para visualizaci6n" creado 
por Xerox permite experimentar con patrones de acceso a las imagenes que constituyen la 
biblioteca digital.: proporciona busqueda. recuperacion y funciones de impresion con mejoras para 
facilitar la navegaci6n a traves de multiples documentos. 

Cornell comenzo a trabajar en extender el acceso a la biblioteca digital a lectores empleando 
estaciones de trabajo desde sus oficinas. Hubo un arduo trabajo en el desarrollo de un servidor de 
conversion y entrega de imagenes en ambiente de red, y aplicaciones cliente que soportaran 
visualizadores en platafonna Apple Macintosh. I B M  y Sun. E l  equipo para este desarrollo fue 
proporcionado por Sun Microsystems con apoyo de la Comision de Preservacih y Acceso. 

La version final del "equipo de escritorio para visualiracion" proporciona a l  usuario otro 
mecanismo de acceso a la biblioteca digital, dando la oportunidad de observar las imagenes 
directamente. No se requieren de aplicaciones especiales, sin embargo es muy recomendable tener 
una miquina poderosa con buen manejo de grificos. 



El Estudio Conjunto en Preservacion Digital ha genelado un gran interes en la comunidad 
bibliotecaria. Afortunadamente. este proyecto ha servido para solucionar un gran numero de 
problemas alrededor del uso de tecnologia digital p a d  la preservacion y uso de materiales 
bibliograficos deteriorados. que proyectos subsecuentes n~cesitaran examinar. 

Este proyecto result6 en la captura de 1,000 libros dete~iorados como imagenes digitales de 600 
puntos por pulgada y, la producci6n en demanda de reemplazos del papel de alta calidad. El 
proyecto. apoyado por la Comisi6n de Presewacibn y Acceso, tambien investigb algunos de 10s 
problemas derivados de la digitalizacion, almacenamiento. recuperaci6n y acceso a las imagenes 
digitales en ambiente de red. 

A l  enfocarse hnicamente en 10s problemas relacionados con la digitalizacion, tenemos identificado 
al Proyecto Cornell Xerox. Dentro de 10s problemas estudiados esdn: imagen contra texto 
capturado; indizacion y acceso; capacidades de captura de imagenes; comparacion entre fotocopia 
y microfilrnacion: analisis de costos de produccion; formatos de almacenamiento; protocolos y 
esthndares; uso de la tecnologia de digitalizacion para prop6sitos de preservacion. 

Las imigenes de 600 ppp producidas en el proyecto proporcionan una calidad altamente aceptable 
para crear reemplazos de 10s originales en papel ya deteriorados. Los 1,000 volumenes 
digitalizdo: proporcionan un conjunto de retos de captura de imagenes que son comunes en las 
tecnicas de impresion del siglo pasado y del material deteriorado, y que retan el uso de lor procesos 
de conversion a texto. Estos retos incluyen contraste disminuido entre el texto y el fondo, paginas 
frigiles y deterioradas, impresi6n no clara, tipos de letra muy elaborados, adyacencia de texto 
desvanecido y obscura, anotaciones y textos escritos a mano, lenguajes no romanos y la 
proliferacion de material ilustrado incrustado en el texto. Las ultimas categorias incluyen la 
frecuencia de los medios tonos, fotografias de tono continuo, csqucmas matemdticos complicados, 
mapas, dibujos en colores invertidos, grabados, relieves, etc. 

E l  sistema prototipo de digitalizacibn de Xerox proporciona un numero importante de 
caracteristicas para la captura de material diverso. Los tecnicos emplean multiples definiciones de 
inicio, filtros, arte lineal y definiciones de medio tono, segmentacion automitica, y programas de 
edicion para optimizar la captura de la imagen. A l  mismo tiempo, el proyecto se enfoca a la 
producci6n. El objetivo fue lograr hacer la digitalizaci6n tan sencilla y aceptable como el 
fotocopiado y la microfilmacibn para la presewacion. El estudio de tiempo - costo de este proyecto 
revel6 la viabilidad economica de la digitalizacion. 

E l  Proyecto Cornell Xerox fue pensado para emplear esdndares no propietarios y para el uso de 
orotocolos comunes cuando no existiera un esthdar. Los archivos dieitales fueron creados como - 
imageries TIFF que fueron comprimidas empleando el algoritmo de compresi6n CCITI' nivel 4. La 
aplicaci6n de Xerox es en ambiente MS-DOS y emplea programas como Microsoff Windows y 
Wang Image Wizard. La  biblioteca digital esta diseriada para ser independiente de la plataforma de 
c6mputo y proporcionar servicios de intercambio con otras instituciones a traves de conexiones de 
red. El acceso a 10s archivos digitales es proporcionado en dos formas: registros bibliogrhficos para 
computadoras son creados en sistemas locales en Cornell accediendo las imagenes digitales 
actuales y, a fraves de la estructura de control y lor sewidores de archivos en red. 



1.5.2. Proyecto de digitalizacion de textos de la Biblioteca Nacional de 
Agricultura de 10s Estados Unidos de Norte America 

La Biblioteca Nacional de Agricultura (NAL) ha acumulado una amplia experiencia con la 
digitalizacion de materiales impresos. Desde finales de la decada de 10s 80's. la biblioteca ha 
participado en el Proyecto Nacional de Digitalizacibn de Teatos de Agricultura. un esfuerzo de 
cooperation entre l a N A L  y 45 bibliotecas universitarias especializadas en ciencias de la tierra. 

Uno de 10s aspectos mas relevantes de este proyecto se refirre a la conversion de micmfilmaciones 
a imagenes electronicas con el fin de proporcionar acceso a ellas. Con la cooperacibn de la 
Universidad Tuskegee, la N A L  seleccionb tres carretes de microfilm de una coleccion de 67, 
conteniendo papeles, cartas y dibujos de George Washington Carver. Los t x s  carretes fueron 
convertidos en 3,500 imagenes electrbnicas empleando un digitalizador especial. 

1.5.3. Proyecto Open Book 

E l  Pmyecto Open Book, es el esfuerzo de la Biblioteca de la Universidad de Yale para convenir 
10,000 libros de microfilmaci6n a imagenes digitales. DespuCs de la etapa de planeacion y 
organizaci6n. se han seleccionado a las m b  grandes empresas para involucrarlas como 
patrocinadoras del proyecto y como integradoras del proyecto. En la pmpuesta se establece que el 
patrocinador ayudarb a aislar las ireas de riesgo e incertidumbre asi como para resolver 10s 
problemas clave que se presenten durante e l  tiempo de vida del proyecto. La Biblioteca de Yale 
decide sobre el orden en el que el material sea convertido a imagenes digitales, y se encarga del 
proceso de obtener fondos para el proyecto total. 

La propuesta de Yale acept6 que para la implementation del Proyecto se proporcione al final de 
tres fases un subsistema de conversion, estaciones de navegacibn distribuidas en la red del campus 
y e n  la Biblioteca de Yale, un subsistema de almacenamiento de las imagenes de 10s 10,000 libros 
a una resolucibn de 200 y 600 ppp, y acceso a travis de la red a impresoras. 

Yale seleccionb a su patrocinador en un pmceso formal, parcialmente apoyado por la Cornision de 
Preservacibn y Acceso. Despues de una solicitud de propuesta, la Universidad de Yale seleccionb a 
dos empresas como finalistas para trabajar con el personal de la Biblioteca para generar un anilisis 
detallado de requerimientos para el Proyecto Open Book. Cada empresa empleo 10s resultados de 
analisis de requerimientos para generar y enviar una propuesta formal del proyecto complete. Este 
pmceso competitive no solo dio la posibilidad a la Biblioteca de Yale a seleccionar a su 
patrocinador principal, sino que le revel6 un panorama muy claro del estado de la industria del 
manejo de imagenes, las variantes, 10s esfuerzos corporativos y las dinamicas de las organizaciones 
para el desarrollo de 10s mercados. 

El Proyecto Open Book esta enfocado especificamente en la conversion de imagenes de 
microfilmacibn a formato digital. La tecnologia de digitalizacion de microfilmaciones esta 
disponible pero cambia dpidamente. En 10s requerimientos del pmyecto. la Biblioteca de Yale 
enfatiz6 las caracteristicas de la tecnologia que afectan la calidad tecnica de la producci6n de 
imhgenes digitales y 10s costos de crear y almacenar el acervo de imhgenes: iquC niveles de 
resolucih digitales deben ser empleados para digitalizar las microtilmaciones?, jcomo las 
variaciones en la calidad de la microfilmacion. panicularmente en pelicula producida por 



estandares de prrsen.aciun. afrcta la calidad de las in13ge1ies digitales?. ique tecllologia puede 
operar efrctiva y cconomicameots cuando se digimlizn una pelieula para separar dos imagenes y 
para controlar y corregir imperfecciones en la in~agen'?. jcomo el control de calidad puede ser 
integrado m el t7ujo de trabajo de la digitalization de las i~ndgenes que incluye In indizacion de los 
documentos y su almacenamiento?. 

Los usos actuales y esperados de las imagenes digitales - almacenamiento, navegacion. impresion y 
OCR - ayudan a determinar 10s estandares para determinar su calidad. La navegaci6n es 
especialmente imponante. per0 las facilidades disponibles para 10s lectores al navegar en 
documentos es quiz6 el aspecto mas d6bil de la tecnologia de imagenes y la mas necesitada de 
desarrollo. A l  definir sus requerimientos, la  Biblioteca de Yale se concentro en aspectos 
fundamentales de utilidad de 10s documentos: iorooorciona el sistema suficiente flexibilidad oara u. . 
manejar un amplio rango de tipos de documentos, incluyendo monografias, conjuntos multipanes y 
multivolumen, seriales. y colecciones de manuscritos?. 'quC convenciones son necesarias para 
identiticar de manera inequivoca un documento para su almacenamiento y recuperacion?. jdonde 
colocar la base de datos de registros con information bibliografica de 10s documentos?, jcomo se 
presentan fisicamente 10s documentos en la pantalla del lector?. 

La  Biblioteca de Yale diseii6 el Proyecto Open Book basado en el hecho de que la microfilmacibn 
cs el medio mas ndecuado para la presewacion del contenido de materiales hibliograficos 
deteriorados. Es claro que el reto de la tecnologia de imagenes digitales y la clave del Cxito de 
esfuerzos como Cste, es proporcionar un medio para la presewacion y acceso a 10s materiales 
deteriorados. 



1.6. ORGANIZACI~N DE UNA BlBLlOTECA DIGITAL GLOBAL. 
BlBLlOTECA DEL CONGRESO 

Convenciones de Nombres 

En sus inicios en 1984. 239.50, el protocolo de recuperacibn de informacion fue contemplado 
como una herramienta de busqueda y recuperacibn de informacibn de computadora a computadora 
que permitia a una interfaz hnica de usuario acceder diversos sistemas. En su hltima version, 
239.50 re muestra ya como un protocolo maduro, muy rico y complejo, tan complejo que a 
diferencia de ver al estzindar como un todo que debe ser implementado en cualquier sitio, se tienen 
perfiles selectos del estindar que pueden implementarse conforme se requieren. Los perfiles son 
conjuntos de acuerdos de lo implementado especificando el uso de un esthdar en particular para 
apoyar una aplicacibn especifica, funcibn, clase de informacion o ambiente. Los desarrolladores, 
clientes, y usuarios acuerdan de conformidad un subconjunto de un estandar mhs amplio, 
correspondiente a 10s requerimientos relevantes especificos. Los vendedores desarrollan productos 
que cumplan con las especificaciones para que 10s productos resultantes puedan operar entre ellos. 
GILS, el Servicio de Localizacibn de lnformaci6n Cubemamental de 10s Estados Unidos de 
Norteamerica ha adoptado un perfil de 239.50, y algunos otros para bhsquedas autor I titulo I tema, 
busqueda de informacibn geoespacial y de objetos de museos. 

Actualmente esti en dcsarrollo el Perfil de Acceso a Colecciones Digitales. Bibliotecas e 
instituciones crean colecciones. organizadas tematicamente (es decir, por creador, tema period0 
histbrico, etc.) con diversos y numerosos objetos. tanto fisicos como digitaies. Esras colecciones 
estan organizadas frecuentemente en forma jerhquica y distribuidas entre diversas instituciones. A 
pesar de que numerosos recursos son invenidos en la digitalizaci6n.increment0, organizacibn y 
descripcibn de la informacibn en una coleccibn, para un usuario (o cliente) la colecci6n puede 
parecer una simple acumulacion de objetos de datos sin diferencia alguna. Este problema se deriva 
del hecho que no hay una semhntica predeteninada para revisar dicha coleccibn, para localizar y 
recuperar un objeto de inteds. Los objetivos primordiales del Perfil de Acceso a Colecciones 
Digitales son permitir a 10s servidores designar con claridad quC es contenido y que es descripcibn; 
para permitir a un cliente navegar entre informacion descriptiva asociada (como son ayudas en la 
localization o registros catalograficos); para modelar las relaciones entre colecciones y objetos; 
para proporcionar una semantica a las solicitudes para ser interpretadas consistentemente entre 
~ ~. 
distintos servidores; para proporcionar estrucluras de datos que proporcionan la semantica para la 
navegacibn, y finalmente para permitir a lor usuarios la localizacibn y recuperation de 10s objetos 

E l  Perfil para el Acceso a Colecciones Digitales, aunque esta limitado en su alcance. 
explicitamente anticipa el desarrollo de diversos perfiles adicionales. Los perfiles adicionales son 
extensiones compatibles o subconjuntos del perfil de Colecciones Digitales, para aplicaciones 
especificas o clases de informacibn en disciplinas especializadas, por ejemplo, colecciones de 
museos o datos gewspaciales. 



Repositorio Dig i ta l  de l a  Bibl ioteca de l  Congreso. Evoluc i6n de 10s Aspectos Ticnicos 

Los esfuerzos relativos a1 Repositorio Digital comenzaron a principios de 10s 80's como un 
esfuerzo para companir las linicas colecciones visuales dc la Biblioteca. prcsrrvando las imagenes 
empleando tecnologia de videodiscos como parte del proyecto Memoria Americana, con el intento 
de poner a disposici6n 10s discos a otras bibliotecns e inst;tuciones. Cotno el volumen de material a 
ser digitalizado fue enorme, 10s esfuerzos fueron enfocados a poner a disposition 10s materiales 
digitales en linea. fonuitamente al tiempo que el surgimiento del World Wide Web se convirtio en 
una realidad viable. 

Como cantidades masivas de material digital fueron creadas. la Biblioteca se hizo m b  consiente de 
la naturaleza y eStNCIUra del repositorio digital: y ademas se creo el Grupo de Nombres del 
Repositorio para considerar la extension de las configuraciones establecidas en 10s diversos 
proyectos y esfuerzos iniciales que pudieran ser empleados para escalar el ambiente a un 
repositorio de biblioteca. Diversos factores jugaron un papel imponante en el proceso de toma de 
decisiones, principalmente relacionados con el ambiente, incluyendo el hecho de que las 
colecciones digitalizadas fueron primordialmente de las colecciones retrospectivas de materiales 
distintos a libros de la Biblioteca, la mayor pane de 10s cuales no se encuentran bajo la protection 
de las restricciones de 10s derechos de propiedad. Esto significa que la Biblioteca no ha seiialado 
aquellos matcriales que comienzan su sida en forma digital, y el gran tnfasis de "colecciones" 
significa que no han sido sexialados ejemplares sin relaci6n con un grupo significative. 

E l  g ~ p o  ademis ha heredado algunas convenciones de 10s proyectos de videodiscos. especialmente 
aquellos relacionados a la catalogacion de imagenes individuales en la coleccion y la conenion 
entre la descripcion bibliogrifica y la imagen rrlaliva. Lus esfuerzos de digitalization son 
usuaimentr hrchus ro lotes stiornirs por contratistas que sc cspccialiwn en este tipo de trabajos. 
10s contratos para este trabajo son preparndos mucho antes de que lor materiales digitales Sean 
producidos, y las personas que hacen esta labor deben tener mecanismos para identificar las 
imagenes digitales ). relacionarlas con 10s objetos fuente de donde fueron digitalizados. Sin 
embargo, la identification de archivos necesita ser determinada proactivamente, no despues de la 
entrega a la Biblioteca. Aun cuando estos archivos son eventualmrnte transferidus a uzi anibiente 
W'IX. las convenciones de nombres mas flexiblcs en UNIX no esthn disponibles en el proceso de 
produccidn, como la entrega de 10s archivos a 10s contratistas y el proceso decontrol de calidad 10s 
cuales son realizados en ambiente DOS. Finalmente, 10s proyectos exploratorios en la Biblioteca 
han resultado en diversas reglas empleadas para organizar 10s diferentes gmpos de recursos 
digitalizados. Consecuentemente, aplicaciones locales han sido adaptadas para cada coleccitm para 
apoyar la entrega de imigenes cuando Cstas son solicitadas. 

Tomando estos factores en cuenta, el Gmpo de Nombres de Repositorios ha adoptado el siguiente 
conjunto de hipjtesis: 

E l  grupo solo puede interesarse con activos fisicamente almacenados en 10s 
repositorios de la Biblioteca 
Los activos digitalizados pueden no ser directamente buscados. pero si accedidos 
via registros catalograficos o ayudas de localizaci6n 
La Biblioteca puede continuar con las restricciones de DOS para 10s identiticadores 
de archivos 



En la medida de lo posible. Ion identificadores de archivos pueden no contener 
significados inteligentes respecto a sus contenidos, tales como 10s mnem6nicos 
Noes practico simplemente asignar numeros consecutivos a ejemplares digitales en 
el espectro total y por el volumen del repositorio 
Los activos pueden ser digitalizados y agregados al repsitorio en grandes p ~ p o s ,  o 
colecciones, no individualmente 
Una aplicacibn de administracibn de almacenamiento jerarquico generalizado puede 
ser adoptada para localizar cualquier gmpo identificado o activos especificos - esto 
se conoce como sistema de localizacibn de documentos - 
Los identificadores necesitan ser asignados en forma eficiente conforme 10s activos 
van siendo digitalizados, y permanecen apropiadamente cuando son instalados en 
10s repositorios, o reubicados dentro del repsitorio 

Trabajando dentro de este marco, el grupo ha producido un conjunto de lineamientos para 
establecer ejemplares digitales con identificadores unicos y penistentes que pueden ser 
proporcionados a 10s contratistas durante el inicio del pmeso  de digitalizacibn. El resultado es un 
nombre de dos panes a partir del cual un URN (Uniform Resource Name) puede ser derivado. La 
primera parte del nombre logic0 es un "agregado" - que representa el nivel mas bajo de agrupaci6n 
reconocido por la division de conservation de la Biblioteca al digitalizar 10s ejemplares -. Estas 
agrupaciones, o lotes, no siempre son equivalentes a las colecciones "tangibles" existentes, y en 
algunos casos, puede reflejar solo el nombre de agrupacion para almacenamiento. El requisito m6s 
importante para 10s agregados del nombre es que el nombre sea iinico en todo el repositorio, lo que 
puede permitir que el agregado y todos sus archivos puedan ser movidos de una miquina a o m  sin 
cambiar la informaci6n en la descripcion bibliogdficn. 

La segunda parte del nombre 16gico es un "identificador de ejemplar", que representa la unidad de 
mis bajo nivel de contenido dercrito por la divisibn de conservaci6n de la Biblioteca, 
independientemente de si es un libro, una fotografia, una carpeta manuscrita o una grabaci6n 
sonora. Los nombres asignados deben ser unicos dentro &I agregado, y al igual que 10s agregados 
del nombre, deben ser compatibles con DOS. Debido a que las politicas tratan de no incluir en 10s 
nombres el significado basado en el contenido o en la semhtica, 10s identificadores de ejemplares 
e s t h  cerrados a numeros consecutivos. Sin embargo, la mayoria de 10s ejemplares colocados en 10s 
repositorios son conformados por diversos archivos. Las fotografias pueden ser repmentadas por 
una imagen de referencia, una imagen minima y un archivo de imagen de alta resolucibn sin 
comprimir; un libro puede tener sus paginas digitalizadas, transcripciones de texto en formato 
HTML, y versiones SGML; y una carpeta manuscrita puede tener una imagen digitalizada del 
frente y parte posterior de cada documento en la carpeta. En este caso, 10s identificadores de 
ejemplares pasan a ser directorios que contienen 10s divenos archivos que conforman cada 
ejemplar. Los archivos pueden ser distinguidos unos de o m s  pOr la adici6n de las extensiones de 
archivo (es decir, gif o tif), o empleando uno o mis de 10s 8 caracteres aceptados en 10s nombres de 
archivos en DOS para representar cosas tales como el uso del archivo (es decir, "m" para minima), 
para mostrar las relaciones estmcturales (cuando 10s ejemplares son demasiado largos para ser 
digitalizados como un todo y tiene que ser segmentado para su digitalizacion), o para indicar 
informacibn sobre la constituci6n fisica del ejemplar (empleado para reconocer donde un nuevo 
documento comienza cuando el identificador de ejemplar es para una carpeta de documentos). 

~econociendo que estos lineamientos son adecuados para el cono plazo y solo son el comienzo 
para las necesidades a largo plazo para 10s repositorios de la Biblioteca, se contrato a CNN 
(Corporation for National Research Initiatives) e IBM para explorar caminos para construir un 
sistema de repsitorio con nivel de producci6n que incluyera las capacidades para cumplir con el 



control de calidad en ambiente UNIX. y para crear y mantener suticiente informacion para 
recuperar y administrar 10s archivos. Aunque CNRI ha propuesto un enfoque de programacion 
orientada a objetos e I B M  esta trabajando en un enfoque de base de datos relacional. se espera que 
10s sistemas puedan operar entre si dado que ambos esfuerzos emplean el mismo conjunto base de 
meta datos de elementos fisicos. o aquellos elementos necesarios para identiticar la informaciirn 
estmctural y administrativa requerida para emplear lor archivos digitales. 

Aunque este pmyecto para crear un repositorio digital de la Biblioteca ha dado como resultado el 
entendimiento de muchos temas complejos, nuevas preguntas sobre la implementaci6n y . ~ 

constmccion del repositorio, nombre de archivos. indizacih, y meta datos descriptivos (es decir, 
regisvos MARC y apoyos de localizacion SGML) surgen continuamente. 

PURL 'S y Nombres de  10s elementos en  In te rne t  

Los URN'S (Uniform Resource Name) son identificadores independientes de la localizacion de 
recursos en Internet. Los URN'S han mejorado a 10s URL's (Uniform Resource Locator) debido a 
que estos son contemplados como identificadores unicos globalmente e independientes de la 
localizacih, que pueden ser empleados para la identiticacion de 10s recursos. y de esta manera 
fzcilitar el acceso tanto al recurso por si mismo como a 10s meta datos sobre 4. Aunque 10s URL's 
han sido ampliamente usados y aceptados como metodo de localizaci6n de recursos en lnternet, re 
tienen diversos problemas asociados con el movimiento de recursos de una localizaci6n a otra, o 
cuando las localizaciones mismas cambian de nombre o se vuelven obsoletas. Sin embargo. el 
concept0 de nombre universal ha sido cordialmente aceptado por la comunidad bibliotecaria y por 
lade red, aun cuando la convergencia en 10s detalles ha sido elusiva hasta 10s meses recientes. 

Puesto en forma sencilla, 10s URN's son nombres que identifican recursos o unidades de 
informacion independientemente de su lccalizacion. E l  recurso puede incluir ejemplares 
bibliogriticos, ejemplares de colecciones bibliograficas, registros catalograticos, cornputadoras, 
buzones de correo electr6nico. etc. Los URN's tienen tres componentes: el nombre del esquema, un 
sistema acordado de nombres ~inicos reservados (seis esquemas URN han surgido hasta el 
momento); la autoridad de nombre, una entidad que est6 autorizada para crear IJRN's denfro de un 
esquema especifico; una cadena local unica, o cadena de caracteres asignada por la autoridad de 
nombre G l o  una vez. Por ejemplo, en el URN "hdl:cnri.dlib/arms-09" el nombre del esquema es 
"hdl" (referente al esquema Handle, una implementaci6n completa de URN desarrollada por el 
CNRI). "cnri.dlib" es la autoridad de nombre (un nombre unico global dentro del esquema), y 
"arms-09" es la cadena local unica (la cadena debe ser h i c a  para la autoridad de nombre dada). 
Para emplear un URN, debe existir un servicio de resolucion que pueda relacionar e l  nombre a1 
recurso correspondiente y regresar una o mis  localizaciones. Asi. el URN "hdl:cnri.dlib/anns-09" 
puede relacionarse con el URL "http://www.dlib.orgP. 

En Octubre de 1995, representantes de 10s seis esquemas de URN'S reunidos en la Univenidad de 
Tennessee acordamn trabajar juntos para: adoptar una sintaxis para URN'S, desarrollando registros 
para relacionar nombres de esquemas a 10s servicios dc resolucion (debido a que 10s nombres de 
esquemas no estin asociados a sistemas de resolucion especificos); aprobar a otros URN'S; y 
realizar un disefio conjunto de una interfaz para el explorador. 

Hasta que la tecnologia de URN'S se desarrolle y sea ampliamente aceptada, lo  impredecible en la 
lccalizacion de 10s recunos en Internet continuara siendo un ~roblcma m a  10s bibliotecarios w e  
intentan proporciow informacih URL en 10s registros catalogrificos. 



En un esfuerzo para minimizar el mantenimiento de la informaci6n de U R I s  en 10s catilogos 
OCLC desarroll6 una nueva forma de localizaci6n, el PURL (Persistent Uniform Resource 
Locator). Aunque un PURL se parece mucho a un URN en varios aspectos, un PURL es 
actualmente un URL, que en lugar de apuntar directamente a la localizaci6n de un recurso en 
Internet, apunta a un servicio de resoluci6n intermedio. Este servicio de resoluci6n asocia el PURL 
a un unico URL actual, que es regresado al cliente (el explorador de WWW) que puede entonces 
completar la transaction del URL en forma acostumbrada. regresando el recurso de Internet al 
cliente. Como un "redirect" estindar de hnp, el PURL es resuelto en forma sencilla empleando 10s 
exploradores de WWW en uso actualmente. OCLC mantiene un servidor de PURL, para su 
proyecto Intercat; OCLC esti apoyando la adopci6n del modelo de PURL poniendo a disposition 
de otras organizaciones la aplicaci6n de servicio con el compmmiso de mantener la penistencia en 
10s esquemas de nombres. 

Un programa de colaboraci6n entre el CNRl y OCLC estA actualmente en desarrollo para explotar 
las ventajas de 10s sistemas Handle y PURL. CNRI agregah el pmtocolo PURL al sistema Handle, 
y OCLC agregarb las bibliotecas cliente de Handle a 10s servidores PURL. El resultado final es que 
las bibliotecas no termin& con datos en sus catilogos que necesiten ser cambiados cuando el 
recurso cambie. CNRl y OCLC tambien planean trabajar con la comunidad bibliotecaria para 
desarrollar convenciones para 10s nombres de elementos en Internet, empleando tanto nombres de 
dominio como PURL's o el univeno de nombres Handle. CNRI y OCLC consideran las 
implicaciones politicas y tknicas de adaptar el sewidor local Handle para poder ser empleado 
como servidor de PURL's 

A continuacion se mencionan algunas convenciones que es necesario observar para el empleo de 
URN'S en objetos bibliogdficos: 

No emplear nombres semhticos (10s nombres pueden ser mnem6nicos. pem la 
informaci6n impllcita en un nombre es codificada wmo meta dato) . Dar nombres distintos al contenido que pueda ser usado por separado 
Combinar elementos de wntenido que son siempre empleados wnjuntamente en un 
imico objeto digital, con un nombre individual 
Emplear meta objetos para describir eshucturas y relaciones en- objetos digitales 
(un meta objeto es un objeto cuyo pmp6sito primario es pmporcionar vinculos que 
describen la estructura de un conjunto de objetos). 
Esperar que lor meta datos sean diwminados entre diferentes localizaciones. Los 
meta datos para un objeto digital individual son almacenados en diversas 
localizacioncs, asi como tambibn son almacenados inmersos en el wntenido (cs decir, 
un encabezado TIFF), en el repositorio wmo parte del objeto digital, como parte del 
meta objeto que se vincula al objeto digital, como meta dato sobre la colecci6n o 
repositorio (es decir, ayuda para la localizaci6n). en un catslogo o indice local, en un 
catslogo o indice independiente, etc. 



Dentro de las colecciones que e s t h  presentes en material electronico y que pueden ser difundidas 
por este medio. se encuentran las revistas electr6nicas; servicios tales que pueden ofrecer un vasto 
acervo de publicaciones seriales estin presentes en las bibliotecas del mundo. 

Se presentan sewicios desde donde puedes consultar 10s nombres, indices, hasta articulo por 
articulo. 

La modalidad de revista en texto completo electrbnico ya se esti ofreciendo en algunas 
denominadas bibliotecas electronicas; 10s mecanismos varian desde 10s m i s  novedosos donde la 
tecnologia ha resuelto la edicibn original en fomla electronics, y entregada directamente al 
suscriptor por via electr6nica. transmitida directamente del editor al usuario; hasta la otra 
modalidad con base en la conversih de la revista cuya versibn original fue en papel. L o  que nose 
ha resuelto por completo, dado 10s diferentes enfoques y la proteccion a diferentes intereses, es lo 
que se refiere a derechos de autor, pago de regalias y facturacion de servicios, sobre todo en 
paises como E.U.A. 





DISENO DE UN ESQUEMA DE BlBLlOTECA 
ELECTR~NICA 

2.1. OBJETIVOS DE LA BlBLlOTECA ELECTR~NICA 

Una biblioteca es un sistema en el cual un gran volumen de informaci6n que pmviene de muchas 
fuentes es ensamblada. organizada, presentada y puesta a disposicibn sin especificar o considerar el 
conocimiento que pueda tener el que usa la informaci6n. 

Una Biblioteca Elertrr5nies' es una reuni6n de cbmputo digital, un centm de almacenamiento, y 
equipo de comunicaciones ademis del contenido y programas de computadora necesarios para 
reproducir, emular y extender 10s sewicios proporcionados por las bibliotecas convencionales 
basadas en papel y otros materiales que manejan la catalogacibn, las colecciones, recuperation y 
diseminacion de informacibn. Un sewicio completo de Biblioteca Electrbnica debe abarcar todos 
10s sewicios esenciales de las bibliotecas tradicionales y tambiCn explotar las ventajas del 
almacenamiento, las bbsquedas de information y comunicaci6n de tipo digital. 

Los elementos que conforman la definicibn de la Biblioteca Electrbnica son 10s siguientes: 

La Biblioteca Electrbnica noes una entidad ~inica . La Biblioteca Electrbnica requiere tecnologia para vincular muchos recursos 
Los enlaces enue varias Bibliotecas Electr6nicas y lor sewicios de informacibn son 
bansparentes para 10s usuarios finales 
El acceso universal a las Bibliotecas Electrbnicas y a 10s sewicios de informaci6n es 
un objetivo 
Las colecciones de las Bibliotecas Electr6nicas no estiin limitadas a 10s substitutes 
de documentos impresos, re extienden a elementos digitales que no pueden ser 
representados o distribuidos en formatos impresos. 

Una Biblioteca Electrbnica es una biblioteca donde la informaci6n es almacenada y procesada en 
formato digital (el World Wide Web es un ejemplo). El sistema de Biblioteca Electrdnica contiene 
muchos componentes, diferentes estructuras de soporte, y son adminiswdas por diversas 
organizaciones. La Biblioteca Electmnica es tambiCn llamada Biblioteca Digital, el primer termino 
es usado en la Europa y el segundo en AmCrica del Norte. 

' Referencia tomada de lor tallercs de la IEEE (Institute de lngenieros EltcUicos y Elecu6nicon) 



2.l.l.lmportancia de la Biblioteca Electronica 

Las Bibliotecas Electdnicas son importantes ya que retienen registros sociales, cientificos, legales, 
entre otros propios de nuestra cultura; ellas proveen un acceso economico y amplio; y tambien 
proporcionan acceso a estos registros soportando el desarrollo cultural y economico de la 
sociedad. 

La  importancia tambien radica en que tienen el potencial para ofrecer servicios de biblioteca m k  
efectivos, pueden almacenar infonnacibn que existe sblo en fonna digital y ofrecen nuevas 
opormnidades para organizar y diseminar infonnacion. 

La  investigacibn en las Bibliotecas Electrbnicas debe enfocarse a atacar las dificultades tkcnicas 
que se presentan cuando se desea continuar dentro de la era digital y para realizar sus nuevas 
funciones, por ejemplo, para intemperar entre bibliotecas digitales o electrbnicas. 

Para soportar el desanollo de Bibliotecas Electrbnicas, la investigacibn esta dirigida 
necesariamente R problemas centrales en redes de compatadoras; esta es la clave para el desarrollo 
de muchas otras ireas de gran inter&, tal como comercio electronico. 

2.1.2. Requerimientos de 10s usuarios y editores para el establecirniento de 
una Biblioteca Digital o Electr6nica 

Una Biblioteca Digital es una coleccibn de informacibn electrbnica organizada para su uso 
extensivo. La  Biblioteca Electr6nica tiene que advenir y satisfacer 10s requerimientos que tienen 
10s usuarios. Para solucionar las necesidades de 10s usuarios, 10s encargados de una Biblioteca 
Electr6nica deben de tomar en cuenta dos tareas: establecer el repositorio de material electronico, e 
implementar las herramientas para usario. Mas imponante a h ,  10s comitCs conformados por 10s 
responsables de las bibliotecas son necesarios para que la informacibn este disponible sobre 
periodos m i s  grandes de tiempo. 

Requerimientoa de usuarios para las bibliotecaa dlgitales 

'Qu6 es lo que 10s usuarios necesitan de una Biblioteca Digital?. La respuesta une el aspect0 
histbrico, las capacidades y misiones de las bibliotecas tradicionales, con la ciencia de la 
computacibn para prcducir un nuevo servicio, encontrando y satisfaciendo las necesidades 
detinidas de 10s usuarios. La misibn de las bibliotecas digitales es el adquirir informacibn, 
organizarla, ponerla disponible y preservarla; es importante aclarar que este ha sido e l  papel mis 
importante y exitoso de las bibliotecas tradicionales trabajando con material impreso desde hace 
muchos aitos. Una misibn implicita de la ciencia de la computacib es tomar lor beneficios de la 
tecnologia para ser usada por la sociedad (incluyendo el c a m p  de las bibliotecas). Pem todo esto 
necesitara conxiencia y esfuerzos planeados por las bibliotecas y el h a  de la computacibn, para 



lograr que la information proporcionada por las bibliotecas hasta ahora sea mostrdda en forma 
electronica.' 

Muchas bibliotecas en la actualidad estin intentando proveer un gran volumen de informacibn 
electrirnica a sus clientes. 

Cuidadm que se d e k n  de tener 
Actualmente la informaci6n necesita ser proporcionada en forma electronica en colegios y 
bibliotecas de investigaciirn alrededor del mundo. Esta siNaci6n da por el hecho de que la 
informacion electrhica puede ser distribuida de forma dpida y eficiente a diferencia de la 
tradicional, en mayor cantidad, adem& de reducir 10s costos de envio; por todas estas razones se 
toma como una tendencia mundial. Sin embargo, en el caso particular de las bibliotecas de 
investigaciirn aun no han tomado la organizacion y preservaci6n de la informaci6n con la misma 
importancia como se ha hecho para el material impreso; esto es por el hecho de que es una tarea 
cara, poco explorada y dificil. 

Hasta que 10s administradores de las bibliotecas no tomen a su cargo estas tareas, las soluciones 
propuestas acrualmente d o  tomarin efectos temporales. Por ejemplo, el hecho de catalogar 
recunos en red debe de tomarse con reserva, hasta que 10s recums que comiencen a ser 
catalogados tengan una presencia permanente en la red y que se garantice que esta catalogacibn sea 
de calidad. De la misma forma, el empleo de 10s productos (de gran costo) para la digitalization 
desde material de microfilmaci6n a forma digital y viceversa sed un riesgo despues de algunos 
&os, si 10s administradores de las bibliotecas no e s h  en capacidad de garantizar su presewacion. 

Contribucibn de la, usuarios 
En la creaci6n de Bibliotecas Electronicas es necesario tomar en cuenta el papel que juega el 
usuario como la poblaci6n que va emplear la informacibn electronica y convibuir a su creacibn. 

Respecto a este punto, para que la comunidad escolar pueda conttibuir a la creaci6n de informacion 
electr6nica. se debe de asegurar la validez de la misma, asi como de su mantenimiento integm y 
autentico. Es de suma importancia la contribucibn de la informaci6n escolar, ya que ayuda a aliviar 
algunas crisis de tipo social o econ6micas. es por ello que las universidades y bibliotecas 
academicas tienen el inteds en ayudar a que las publicaciones electronicas escolares tengan exito, 
y por lo tanto de establecer bibliotecas digitales de investigation seguras. 

Necesidsda de 10s usllnrim 
Para 10s usuarios de las bibliotecas, la transition de bibliotecas tradicionales a bibliotecas digitales 
les debe traer mis beneficios que dificultades (por ejemplo, tknicas, uso, etc.). 

Las necesidades de 10s usuarios de las bibliotecas continhan siendo las mismas: el cncontrar 
informacion de interes. Los usuarios requieren informacion que sea localizada en forma segum, asi 
que cuando vayan al lugar donde se encuentre esta (asistiendo pemnalmente a un lugar o a tnves 
de la red), ellos encuenben la informaci6n por la que buscaron. Desean que la informacibn sea de 
ficil acceso, que la catalogaci6n sea clara y corrects, ademis de que se tengan metodor de 
recuperacion apropiados. E l  usuario busca un servicio global que integre todas las respuestas a sus 
requerimientos de informaci611, este beneficio para el usuario es el que se debe tomar en cuanta en 
el disefio de la biblioteca electrbnica. En el ambiente electronic0 la necesidad de acceder 



herramientas es m6s evidente, y el usuario espera un programa de computadora apropiado y 
esthndar que realmente este disponible. Los usuarios esperan encontrar en las Bibliotecas 
Electronicas la misma informacion que ha rstado disponible por mucho tiempo en la biblioteca 
tradicional, y que ofrezcan integridad de la misma. 

Necesidades de 10s edi tores y creadores d e  in fo rmac i6n  e n  las Bibl iotecas 
Digitales 
Actualmente, la informaci6n que esth disponible en las Bibliotecas Electronicas (libros, 
publicaciones electronicas, etc.) sufrio el proceso de pasar de un formato en papel a un formato 
digital, a havCs de la infraesmctura de cbmputo adquirida por las bibliotecas. Las bibliotecas 
tambiCn adquieren la informacion electronics a travCs de empresas que re especializan en 
digitalization. Sin embargo, existe la propuesta de que la informacion sea originada directamente 
en formato digital, y sea distribuida en las Bibliotecas Electronicas. 

lndependientemente del metodo empleado para contar con la informacion digital, el valor y 
ootencial inicial de las Bibliotecas Electronicas deoende de las necesidades de 10s aue oririnan las u 

obras en ellas. Los que originan las obras son 10s creadores y editores (personas u organizaciones), 
lor cuales generan, organizan, o crean matcriales que son distribuidos en forma digital. Dichas 
necesidades son: 

1. Disrminaci6n. La  necesidad bhsica de 10s que dan origen a la informaci6n es una infraesmctura 
que soporte la distribucibn ampliamente difundida de 10s objetos de la Biblioteca Digital con 
poco esfuerzo. 

2. Acceso. La  segunda nmesidad es un sistcma propio de la bibl iotex que pmvea acceso a objetos 
de la misma, tales como cathlogos e indices, y sistemas para administrar 10s accesos, tal como 
autenticacibn y pagos. 

3. Archivar. Las personas que originan informaci6n esperan que su material sea preservado por un 
period0 amplio de tiempo. Ellos requieren sistemas que asegurcn el acceso no importando 
cambios futums que se puedan dar en las organizaciones y en tecnologias. 

4. Control. Cuando se dinribuye el material de 10s autores, se requiere alg6n tipo de control sobre 
como Cste es usado. Dicho control incluye el c6mo esta colocado el material en el dominio 
pliblico para aplicar restricciones en el acceso. Ademis se deben incluir toma de decisiones 
acerca de como se puede alterar e l  material y otras consideraciones de integridad. 

5. Aspecto legal y social. La  diseminacion ordenada del material es crucial para una sociedad. Las 
ireas legales incluyen 10s derechos de autor y otras propiedades intelectuales, como privacidad. 
Las prhcticas de negocios incluyen politicas de uso aceptable, c6digos y conhatos estindares. 

6. Herramientas. Los autores necesiian cornputadoras, redes, herramientas y progmmas de 
computacibn para la creacih en forma ordenada, distribuci6n y acceso a todos 10s t i p s  de 
informacion. 



2.2. ELEMENTOS DE UNA BlBLlOTECA 

2.2.1. Corno se inicia una Biblioteca Electr6nica 

Es importante definir quC se debe hacer para que una Biblioteca Electrbnica tenga Cxito una vez 
conocidos 10s requerimientos de 10s usuarios. El requerimiento primario para una Biblioteca 
Electrbnica, es que desde el inicio se definan procedimientos para organizar, almacenar y proveer 
informacibn electronics por periodos de tiempo muy largos. La implantacibn de una Biblioteca 
Electrbnica requiere seis t i p s  de tareas: 

Tomar en cuenta 10s principios de  implantaci6u 
Establecer el repositorio electronico de la informacibn 
Administrar 10s registms electrboicos 
Definicibn de las colecciones bist6ricas digitales . Tomar en cuenta lor esthdares para imageries digitales 
lmplementar las herramientas para el uso de la Biblioteca Electrbnica 
Tomar en cuenta 10s Derechos de Autor. 

ademis de nuevos compmmisos. Siguiendo estas tareas 10s problemas tecnicos son mis ficiles de 
resolver. 

2.2.2. Pnncipios de implantaci6n 

Cuando se construye una Biblioteca Electrbnica, es importante considerar principios clave para que 
dichas bibliotecas Sean facilmente empleadas, y tengan valor archivistico de largo plazo. 

Deben emplearse representaciones aseverativas de 10s documentos (libms, 
revistas, enciclopedias, etc.). 

Los componentes de 10s documentos deben ser representados empleando 
. formas naturales, nombrando a 10s objetos de tal forma que puedan ser 

manipulados por lor usuarios. . Los vinculos (elementos electronicos que representan 10s documentos de la 
biblioteca) deben ser almacenados, presetvados, organizados y generalizados. . Debe existir una separacibn clam entre la Biblioteca Digital y la interfaz con 
el usuario. . La bhsqueda de informacibn debe hacer uso de metodos de recuperation 
avanzados. . Los sistemas de cbmputo abienos que incluyen al usuario, y donde muchas de 
las funciones de 10s bibliotecarios son llevadas a cabo por la computadora, 
tvnbien deben desarrollarse. 



El acceso a 10s archivos electr6nicos orientado a las actividades inherentes y 
propias (organizacion y flujo de informscion entre otras) de la biblioteca. 
tambien debe ser soportado. 
El enfoque de desarrollo orientado a l  usuario debe ser adoptado. 
Los usuarios deben trabajar con objetos al nivel adecuado de generalidad. 

2.2.3. Repositorio electr6nico 

L a  Biblioteca Electr6nica sed para 10s usuarios como una coleccion de informacion existente en 
varios lugares (no siempre evidentes), accesible mediante el uso de herramientas ampliamente 
disponibles. El lugar de la informacion es llamado el repositorio electronico. 

Existidn muchos repositorios electr6nicos que responderan a 10s requerimientos de redundancia 
(tener la misma informaci6n aimacenada en distintos lugares) y las necesidades individuales de las 
instituciones, situacion que no se presenta en la colecci6n impresa de informacion. De esta forma, 
si por ejemplo estamos hablando de aplicaciones en red (Internet como caso concreto) dicha 
informaci6n padd ser accedida desde cualquier parte del mundo. 

Los repositorios que son parte de las Bibliotecas Electronicas tendran muchas caracteristicas en 
comun. 

Contenido de megadocumentos: U n  rewsitorio inicial puede incluir muchos gigabytes de - -  ~ 

informacih, lo  iue da un desarrollo ;hpido de millones de documentos electronicos. El 
medio para almacenar la informaci6n (disco) es econrimico y 10s posibles recursos son 
abundantes. 

Fuentes participantes y potenciales: Es fkil cirar el nkmero de instituciones escolares que 
participan en la constmccibn del repositorio electr6nico. algunos ejemplos son: 

Escuelas de nivel medio superior 
Universidades 

Mecanismos de respaldo: Los procedimientos de respaldos y restauracion de informacion 
deben efectuarse en algtin lugar, ser automatizados y ser economicos. Los respaldos deben 
abarcar a todas las dependencias donde esta distribuida la misma informacibn, es decir, 
ligas de esta informacion, en ellos se debe usar almacenamiento remoto, con simulaciones 
y pmebas de perdida y recuperacion de informacion. 

Acceso representado: En el Ambito computational, "representar" se retiere al empleo de 
metodos mecinicos para almacenar datos que esperan ser grabados para posteriormente 
ponerlos en linea cuando son solicitados. No todos 10s datos necesitan estar diswnibles en 
el medio m b  car0 y rapido de almacensmiento (lo que implica estar en linea). Deben 
exlstir a!!en?etis~as para provee: acccso en linea inmediato de enormes cantidades de 
informaci6n. iQu6 es l o  que puede estar fuera de linea y cbmo pueden ser recuperables? 
Presentes altemativas incluyen discos magneticos, disco 6pticos. discos bpticos en gavetas, 
cintas magniticas h a l e s  y remotas y mitodos de almacenar automaticamente en cintas 



Estandares en la estructura de datos: En un repositorio. 'la informacibn existe simplemente 
como es (es decir, como fue creada en un principio) o existe informacibn complementaria 
(metadatos) asociada con Csta? Muchos ejemplos incluyen encabezados SGML (Standard 
Generalized Markup Language), cbdigos de libros, encabezados de descripcibn, ligas de 
hipenexto y versiones de software para usar con 10s archivos de datos. Existe la necesidad 
de ligar imigenes de p&inas que fueron transformadas a ASCII con las veniones de texto 
del contenido de las mismas. Si existe una asociacibn es a travts del uso de encabezados 
de un archivo o a traves de archivos anexos. 

Actualizando mecanismos: El refrescar o actualizar rnecanismos es aceptado por e l  hecho 
de que se debe dar la preservacibn de estos a traves de 10s avances en ticnicas de c6mputo 
y programas. Algunos ejemplos de esto pueden ser: el hecho de cuando la informacibn es 
copiada desde un disco magnktico u optico a otro medio 10s derechos de autor deben ser 
reconocidos; la automatizacibn deberi necesariamente reducir costos. Otros factores para 
que se de la actualizacibn de mecanismos incluyen e l  flujo de trabajo y el hecho de 
guardar registros, tecnicas de migracibn y estindares y tknicas que aplicaran 
independientemente de la tecnologia. 

Autenticacion e integridad. La preservacion intelectual va mas all& de la prexrvacion del 
medio y de la tecnologia. se tiene que asegurar la proteccion de la estructura intelectual de 
la informacion tal como fue creada por su autor. Las Bibliotecas Electrbnicas deben 
implementar tecnicas que combinen seguridad matematica (c6digo de redundancia ciclica) 
de facil uso, integridad pirblica y proteccion privada. Por ejemplo, pabones de b i u  de 
textos en 10s documentos, 10s sonidos y las imageries deben ser preservadas a naves de 
criptografia y metodos de codificacibn tales como las tecnicas de marcas de tiempo digital. 

Redundancia: Es muy imponante establecer estindares para determinar el numero de sitios 
repositorios necesarios para asegurar la existencia y el acceso de ciena informaci6n 
electmnica. iCuAntos lugares seran necesarios para ello? Las instituciones separadamente 
o en conjunto deberan definir 10s repositorios; abn no est i  claro cuanta redundancia es la 
deseada y necesaria. Se ha pensado en tener multiples copias permanentes de la 
informacibn elecbbnica. La localizaci6n geogrilica, national, regional y hasta wntinental, 
jugara un importante papel para este t i p  de situaciones. Se tend& que tomar en cuenta 
para esto cienos puntos. tales como la relacion entre e l  costo de la respuesta de la red y el 
costo por almacenar la informaci6n. Muchas bibliotecas tend& que platicar de la 
redundancia con 10s proveedores de servicios de red. 

2.2.4. Registros electr6nicos 

La revolution electhnica esta cambiando de forma definitiva la manera en la que 10s regisms se 
crean, mantienen y administran. Este proceso tiene un efecto dramatic0 en la posibilidad de 
proporcionar una ripida respuesta a cualquier tipo de repone solicitado. 



Un aspect0 fundamental de nuestra sociedad es la historia ell forn~a de registros. que son creados. 
mantenidos, presewados y que se espera estkn a disposicion en un futuro cercano. Con la creciente 
cantidad y diversidad de registros electrbnicos. enfrentamos el reto de desarrollar estrategias, 
estbdares y prwesos para asegurar que 10s registros electronicos esten a disposicion tanto tiempo 
como sea necesario. 

Las bibliotecas tienen una responsabilidad muy grande al jugar un papel de lider en el rkgimen de 
adminisuacion de lor registros, independientemente de su formato, asegurando de esta forma que 
10s registros archivisticos Sean debidamente identificados, presewados y permanezcan a 
disposicibn del pitblico en cualquier momento y que no Sean destruidos en forma inadvenida. 

~ Q u 6  es un registro? La adiiinanza electrdnica 

Los registros han sido tradicionalmente definidos como objetos fisicos, como dwumentos de 
pawl. cintas, discos, etc. Dentro de una biblioteca traditional un registro es considerado desde la . . 
ficha tCcnica en papel de 10s ejemplares en la biblioteca (libros, revistas. colecciones particulares 
etc.), hasta el mismo ejemplar. De la misma forma un registro puede ser cada uno de 10s elementos 
de una coleccion. o una reoresentacion resumida de un libro o coleccibn. de esta forma el termino 
registro es muy verdtil. 

Tales definiciones son problematicas cuando se trata de registros electr6nicos. En una primera 
instancia, un disco puede contener registros. Sin embargo, si el disco no puede ser leido, el registro 
efectivamente ya no existe. Con 10s registms electr6nicos. bajo esta perspectiva. el objeto fisico o 
disco noes considerado un registro. 

E l  registm digital 

Ya nose define registro en terminos de 10s objetos tisicos que 10s contienen. Un  registro puede ser 
contenido o creado empleando diferentes medios y formatos. Contrario a la visibn de Marshall 
McLuhan, el medio no es el mensaje. Los registros pueden ser creados y mantenidos en archivos 
tradicionales basados en papel o digitalmente en un ambiente computational, existiendo en un solo 
medio o, con la actual tecnologia, como multimedia (texto + sonido + imigenes). Los registros 
pueden continuar existiendo aun cuando supuestamente han sido eliminados del medio que los 
almacenaba. 

Dentro del ambito electronico y como una tendencia muy empleada un registro para ser 
considerado como evidencia, debe poseer contenido, estructura y contexto. 

Ademas, 10s registros pueden ser transferidos de un medio a otro y de un contexto a otro a travks de 
la copia dc imagcnej o la transferencia digital. Los registros electrbnicos, en particular, estin 
basados en :as transfeiencias que ocurlen deniro y entre computadoras. En ~ ~ ~ u c h o s  de 10s casoj, 
dichos registros pueden x r  actualizados, borrados, alterados o manipulados sin intewenci6n 
humana. En este proceso, las caracteristicas exnciales del registro - contenido, esbuctura Y 
contexto - pueden ser alteradas o perdidas. Las computadoras no crean o mantienen registros; una 



planeacion e intervention especifica son requeridas para asegurar que las caracteristicas esenciales 
del registro scan colocadas en 10s sistemas de information electronicos y Sean mantenidas. 

Cambiando la tradicl6n 

Tradicionalmente. 10s archivos han mantenido las caracteristicas esenciales de 10s registros - 
contenido, estructura y contexto - preservando 10s portadores fisicos de 10s registros en el orden 
original en el que fueron creados y acumulados. En el caso de 10s registros electronicos, el 
concentrarse en la presewacion de 10s portadores fisicos no es suficiente. Primero, como se 
rnenciona, 10s sistemas de c6mputo deben ser especificamente diseiiados con la funcionalidad de 
mantenimiento de registros p a n  asegurar que las caracteristicas esenciales de ellos se rh  
consewadas. En segundo lugar, mientras 10s portadores (discos, cintas, CD-ROM, etc.) pueden 
existir por periodos de tiempo relativamente largos, lor registros que almacenan pueden dejar de 
existir debido a que la tecnologia necesaria para su recuperation no esti disponible o soportada po i  
el constructor. Considirese el caso de tratar de recuperar un registro de una aplicacion actual en 
treinta afios. 

En resumen, medidas especificas deben ser tomadas en 10s sistemas de computo para garantizar 
que 10s registros - en tirminos de sus caracteristicas esenciales - Sean mantenidos. Sin tales 
rnedidas, tcda la comunidad sufriria +didas irreversibles. Registros sin contexto. estructura o 
contenido son simplemente "basura"; 10s discos que no pueden ser leidos son solo plisticos. 

Los mejores prospectos para la administraci6n de registros electronicos y asegurar su 
disponibilidad todo el tiempo son aquellos registros que permanecen en las bibliotecas, que 10s 
crean o manejan. Esta estrategia asegun que las caracteristicas esenciales de 10s registros son 
rnantenidas. Ademh, las bibliotecas en forma individual entienden rnejor sus sinemas electr6nicos 
y las aplicaciones especificas requeridas para mantener sus registros. Mas a h ,  esta estrategia 
asegura ademas que 10s registros permanezcan disponibles. Como la tecnologia va cambiando, las 
bibliotecas tienen mejor oportunidad de asegurar que 10s registros de valor incalculable sean 
transferidos satisfactoriamente o migrados a un sistema m b  evolucionado. 

El i x i to  de este enfoque requiere de la identification y disposicibn permanente de registros con 
valor administrativo limitado y la presewacion del acceso a aquellos registros que poseen valor 
administrativo constante. Los sistemas de almacenamiento y manejo de registros eficientes 
redundan en una planificacion estrategica y adrninistracion del control. Los sistemas de 
almacenamiento y manejo de registros sin planeacion y sin control constituyen un peligro p a n  la 
administnci6n. sus costos y por ultimo, para la comunidad. 



El pape l  del Arch ivo  

Si bien las bibliotecas estan en posicion de manejar registros electr6nicos. no cuentan con 10s 
recursos tecnologicos para manejar 10s registros electronicos de todos 10s sistemas y aplicaciones 
existentes. Aun cuando 10s recursos estuvieran disponibles. al tomar este papel, las bibliotecas se 
convenirian en museos de tecnologia obsoleta. Como consecuencia de ello, la biblioteca solo 
tendri bajo su custodia aquellos registros electronicos que puedan ser manejados por sus recursos 
tecnologicos. 

Estos casos son tipicamente cuando: 

.La biblioteca que ha creado 10s registros elecrr~nicos eslA p r  desaparecer o ya 
desaparecib y no hay aun una definition sobre quien asumiri las funciones y el 
control del acervo 

.La biblioteca suscribe un convenio para cornpanir el acervo y la custodia de 10s 
registros electr6nicos 

Cuando una biblioteca acepta la custodia de registros electronicos, es necesario asegurar que 10s 
registros son transferidos apropiadamente y que estin acompaiiados de la informacibn y metadatos 
necesarios p a n  mantener el acceso a ellos. 

E l  6xito de esta estrategia depende de la estrecha cooperation y a p y o  entre bibliotecas. Se trabaja 
activamente en el establecimiento de politicas, guias y estandares para apoyar la administracion y 
manejo de registros electrirnicos. Ademas se trabaja en la identification de registros electr6nicos 
actualmente en custodia y que necesitan ser administradns y puestos a dispsici6n para cumplir con 
10s requerimientos de 10s usuarios, identificar y adaptar 10s registros que no tienen considerable 
valor, reconocer 10s metadatos o la informacion que se necesita capturar y mantener para que 10s 
registros de gran valor permanezcan identificables y dispnibles, dar consejo en cuanto al acceso a 
10s registros electronicos archivados para cumplir con 10s estindares y mantenerlos seguros, dar 
asistencia en el desarmllo de sistemas de almacenamiento y manejo de registros determinando 
como y cuhdo se deben crear. 

En resumen, es necesario tnbajar para asegurar que 10s sistemas de administracion de registros 
electronicos Sean manejables y permitan consolidax 10s registros electronicos, ademas de identificar 
10s procedimientos de administracion adecuados. Ademas es necesario determinar el period0 de 
tiempo durante el cual 10s distintos tipos de registros electrbnicos deben ser mantenidos. El 
objetivo es asegurar que no se utilicen recunos para mantener registros efimeros o no necesarios. 



2.2.5. C o l e c c i o n e s  H i s t 6 r i c a s  Dig i ta las :  Tipos, E l e m e n t o s  y Construction 

Tipo d e  Colecciones 

Colecciooes hist6ricas. En la Biblioteca del Congreso. la piedra angular para 10s materiales 
historicos en linea es la coleccib. un cuerpo coherente de materiales relacionados. Los t i p s  de 
colecciones incluyen: 

Grupos arcbivisticos 
Algunos ejemplos incluyen papeles personales de alghn personaje, o 10s negatives fotogrificos de 
alguna compaiiia. 

Coojuotw acumulados 
Algunos ejemplos inchyen conjuntos de impresiones y documentor dentro de un genero o 
categoria y acumulados p r  la division de colecciones especiales de la Biblioteca durante ailos. 

Compilaeiooes mpeeiales 
G r u p s  de materiales relacionados especialmente ensamblados para un proyecto digital. 

Elementos d e  l a s  Colecc iones  Digitales d e  la Biblioteca 

Cada coleccion en linea de una Biblioteca consiste de 10s siguientes elementos: 

Marco. Es un conjunto de archivos de texto con formato electronico, como por ejemplo HTML. 
con imagenes 10s cuales sirven como la pagina inicial de la colecci6n. Este marco es asi nombrado, 
debido a que proprciona un entorno intelecnial para la coleccibn y acoge a 10s otros elementos de 
la misma. La familia de textos incluye resumen y notas de contenido, cronologias. notas tknicas y 
bibliografias. Este marco puede ser comparado con la phgina del titulo principal de un libm, tabla 
de contenidos, portada y contraprtada. 

Ayuda al acceso. Es el conjunto de datos que describe a 10s ejemplares en la colecci6n y facilita la 
busqueda y revision del usuario. La ayuda para el acceso puede ser considerada como metadatos 
descriptivos. En las colecciones de la Biblioteca del Congreso en linea. la ayuda al acceso mas 
frecuente y familiar es el catalog0 especifico de la coleccion que consta de registros bibliograficos. 
Para algunas colecciones en las Bibliotecas, el acceso es proporcionado p r  un conjunto de men& 
que sirve como ayuda a la localizacibn de information. En el futuro, el acceso a algunas 
colecciones sera proporcionado por ayudas a la localizacibn con base en el modelo Encoded 
Archival Description (EAD). 

Ejemplares. En el context0 de las colecciones digitales. la Biblioteca emplea el termino ejemplar 
en una forma flexible. Dependiendo del juicio de 10s archivistas y diserio de la colecci6n. un 
ejemplar puede ser: 



una fotografia 
un grupo de fotografias intinlatllellte relacionadas 
una cxpeta de manuscritos conteniendo un nhrnero de documentos 
un contenedor de carpetas conteniendo un nlirnero de carpetas 
un libro reproducido como texto de blisqueda completa y ua co~i ju~l to de inlagenes 
de paginas 
un video o pelicula 
una grabacion de audio 
una revista 

La  detinicion archivistica de un ejemplar reflejara la determination del nivel de detalle deseado (o 
producido) en el sistema de ayuda de acceso a mano. Cuando altos niveles de detalle son ofrecidos. 
10s ejemplares de la colecci6n seri verdaderamente una unidad discrefa, por ejemplo un ejemplar 
puede ser un fasciculo, inclusive un aniculo. Cuando descripciones a nivel de gmpo son 
proporcionadas, el termino ejemplar se tomara en realidad como un grupo de ejemplares. Los 
lectores deben notar. de todas formas, que en este contexto e l  ejemplar es definido como la unidad 
de contenido referenciada por un registro bibliografico individual o por una linea en el sistema de 
ayuda para la localizacion. En 10s registros bibliogrificos de la Biblioteca, 10s ejemplares son 
referenciados por e l  subcampo f del campo 856 MARC'. La  Biblioteca aun no ha establecido una 
convencion paralela para 10s sistemas de ayuda de localizaci6n EAD. 

Reproducciooes Son las imagenes digitales, text05 para busquedas. archivos de grabaciones 
sonoras y archivos de video que reproducen ejemplares originales. Algunos ejemplares son 
reproducidos por una combinacion de 10s anteriores. Cuatldo son al~nacenados en un sistenia de 
computo. las reproducciones digitales contienen ylo son asociados con metadatos administrativos y 
cstr~~ctsrales, los cuales pueden ser empleados para obtener la localizacibn de las reproducciones 
en el sistema. reporte del tipo o formato digital especifico, control de acceso. indicaciones de 
relaciones para las reproducciones multipanes, ademis de pmporcionar mas information tecnica. 

Programas suplementarios. Son 10s elementos que dan una introduction a 10s usuarios de las 
colecciones, explicando el contenido y como pueden ser empleadas. Llamadas Presenwciones 
Especiales en 10s sitos WWW de las Bibliotecas, en su forma mas simple, son textos hreves o 
"presentaciones", mientras que en las mas elaboradas, toma la forma de programas interactivos 
multimedia. 

Diversas Ayudas de Acceso 

Las colecciones historicas digitales incluyen una variedad de elementos que pueden ser empleados 
para el acceso. Esto no solo incluye 10s registros catalogrificos y ayudas para la localizaci6n 
mencionados con anterioridad, sino tambien textos completes (cuando, por ejemplo se dice que un 
libro impreso ha sido convenido en un texto electrbnico con busqueda), y material explicative 
introductorio. Aunque c i ~  la Biblioteca no han instituido un sistema de busqueda que contemple 
t d u s  rsios eiementos (desde iuego, ayudas de localizacion E A D  no estin vinculados al contenido 
digital en e l  sitio de la Biblioteca), esta preve que un sistema de busqueda con amplio alcance sera 
establecido a mediano plazo. 

Ver definici6n del campo 856 MARC en e l  glarario dc tCrminos 



Cuando la ayuda para el acceso toma forma de registro bibliografico, el nivel de perfection 
catalografica puede variar. En algunos casos, miembros de la Biblioteca del Congreso producen 
catalogaciones co~npletas apegadas a las reglas y autoridades mas relevantes; en otms, una 
variedad de simplificaciones, variaciones, y faltas de ortodoxia son empleadas o toleradas. Para 
algunas colecciones, notas en prosa por ejemplar han sido proporcionadas. En la medida de lo 
posible (cuando existen suficientes recursos), tirminos tematicos han sido establecidos para lor 
encabezados tematicos de la Biblioteca del Congreso (Library o f  Congress Subject Headings 
LCSH) o Tesoros de Materiales Graficos de la Biblioteca del Congreso (Library of Congress 
Thesaurus for Graphic Materials LCTGM). 

La existencia de una diversidad de arreglos de elementos de acceso inevitablemente disminuye la 
efectividad de 10s registros bibliograficos clbicos - registros que emplean un vocabulario 
estmcturado y ponen atencion especial en el uso de las reglas para nombres y temas- dentro de 
grandes organizaciones. Tirminos de temas aswiados a 10s Tesoros, por ejemplo, no siempre 
e s t h  presentes en una base de datos de trabajo que proporciona acceso a nivel de ejemplar dentro 
de una coleccion individual, en una ayuda para la localizacibn EAD que acumula registms 
manuscritos tradicionales, o en busquedas de textos completos proporcionadas por algunas 
colecciones de manuscritos y de material impreso, cuyo vocabulario consiste de terminos y 
palabras en inglCs ordinario 

La Biblioteca espera desarrollar ayudas adicionales para acceder como un sistema de busqueda lo 
suficientemente poderoso para manejar el vwabulario estructurado y no estmcturado. Un  primer 
paso seri  el crear un catalog0 a nivel de registros bibliograficos para las colecciones historicas. 
Esta base de datos de registros de colecciones sewira como punto de entrada para muchos usuarios. 

Identificadores. Nombres 16gicos y el Repositorlo Digital 

La Biblioteca esta desarrollando un esquema para la asignacion de nombres o identificadores para 
las reproducciones digitales. Estos identificadores ligan las reproducciones y las ayudas para el 
acceso, como una biblioteca emplea numeros para ligar 10s registros catalogr~ficos y 10s libros por 
si mismo. 

~ P o r  que 10s identificadoms son necesarios? 

En el repositorio digital de la Biblioteca del Congreso las reproducciones se mueven de un 
dispositivo a otro, principalmente cuando 10s datos son respaldados o cuando el equipo es 
reemplazado. Esta migration de datos requiere que 10s identificadores Sean 16gicos en vez de 
nombres fisicos. La localizacibn fisica de 10s archivos en el repositorio seri registrada en un 
sistema localizador de documentos. Asi. la solicitud hecha al sistema de ayuda para e l  acceso 
recuperari el identificador (nombre lbgico) del ejemplar deseado. Cuando se envia al sistema 
localizador, el nombre logic0 seri traducido en el nombre fisico actual, y la reproducci6n seri 
recuperada. 



E l  empleo extensive de contralistas por parte de la Biblioteca para crear reproducciones ha 
conducido a practicar el empleo de idelilificadores como nolnbres fisicos al momento de la entrega. 
Los materiales digitales producidos por contratistas (y frecuentemente tambien por personal de la 
propia Biblioteca) son entregados en CD-ROM's. De esta manera, la Biblioteca requiere que 10s 
nombres de 10s directorios se ajusten a 10s requerimientos de DOS. 

E l  actual sistema de identification trabaja dentro del sistema cerrado de sewidores de la Biblioteca 
y no proporciona referencias a la institucion por si misma, es decir, a la direction del sewidor que 
tiene 10s datos (incluyendo el nornbre del domino para la Biblioteca del Congreso). Asi. s i  el 
sistema de ayuda al acceso con 10s acluales identiticadores fuera empleado, por ejemplo. para el 
catilogo de otra biblioteca, 10s datos no podrian ser empleados para vincular las reproducciones en 
10s sewidores de la Biblioteca. E l  desarrollo del repositorio de la Biblioteca esta pensado para 
resolver esta circunstancia. La Biblioteca esta analizando la opci6n de t r am 10s identificadores de 
dos partes como una unidad individual, agregando la referencia perdida, y formalizando el 
resultado como un URN (Uniform Resource Name). Si se adopta, el empleo de URN cambiar= la 
estructura del identificador v su colocacion en e l  reeistro biblioerafico. Los lectores reconoceran - - 
que el empleo propuesto de URN pane del mismo impulso que conduce a la definicion de PURL'S 
(Persisent Uniform Resource Locators), que pueden sewir como identificadores de archivos. 

Ejemplares, Agregados  e ldent i f lcadores 

La Biblioteca esth asignando lor identificadores descritos en la seccion anterior para ejemplares y 
gmpos de ejemplares, llamados agregados. Esto es, en efecto, las dos partes de 10s identificadores. 

Cuando son archivados en el repositorio digital, 10s ejemplares de reproduccibn son colocados en 
grupos llamados agregados. Colecciones m i s  pequelias, individuales y medias pueden ser 
representadas por un agregado individual, mientras colecciones complejas y mhs grandes pueden 
ser representadas en multiples agregados. Una prictica reciente de la Biblioteca es colocar 
ejemplares similares en agregados separados, es decir, un agregado contendri reproducciones de 
fotografias. otros libros y grabaciones de sonidos. 

El establecimiento de agregados separados para agmpamientos de ejemplares en formatos 
originales permite a la biblioteca regularizar la ejecucion de rutinas de presentacion y despliegue. 
La presentacion en linea y despliegue de una fotografia, es diferente de la presentation y 
despliegue de un libro. Cuando la biblioteca presenta el registro bibliogrifico de una fotografia, por 
ejemplo, el sistema acompalia el registro con el despliegue de una version minima de la imagen. En 
el caso de un libro. el sistema de ayuda para el acceso proporciona vinculos al conjunto de 
imageries de las paginas. Teniendo fotografias en un agregado y libros en otro, el sistema conoce el 
t ip de ejemplar y puede activar las rutinas de entrega necesarias. En 10s registros bibliogificos. 
10s agregados son referenciados en el subcampo f del campo 856 MARC. 

Como se 111encio116 a~~teriurmmte, la bibliotrca investiga la posibilidad de rmplear un IJRN 
(Uniiurm ilesource Namej para la vinculacion; si se adopra, el URN puede ser colocado en un 
subcampo del c a m p  856 MARC aun por determinar. 



Referencia unica, d iversas par tes  o vers iones  

Debido a que un ejemplar de una colecci6n puede ser multiparte, la presentacion en linea debe 
ofrecer al usuario diversos medios para recuperar todas las partes tomando como base un 
identificador unico proporcionado por el sistema de ayuda para el acceso. Aunque ejemplos como 
carpetas de manuscritos multi-imagen salta a la mente, vinculos de uno a muchos existen 
frecuentemente cuando el ejemplar descrito es un original singular. Un cartei teatral grande, por 
ejemplo, puede ser reproducido por (I) versiones en alta y moderada resolucibn (dos 
reproducciones) o (2) una imagen conteniendo un segment0 del original (siete reproducciones). De 
manera similar, un libro puede ser descrito en un linico registro bibliogrifico per0 debido a su 
longitud, ser presentado en linea como un conjunto de capitulos. 

Una diversidad de dispositivos pueden ser empleados para proporcionar a 10s usuarios varias 
reproducciones (o pane de repmducciones) que estan vinculadas via una referencia. La forma m k  
simple per0 menos elegante es el crear una tabla de contenidos o un menh (por ejemplo la actual 
version de la Memoria Americana a travis de la colecci6n de 10s libros de notas de Walt 
Whitman). Aqui, un archivo H T M L  lista las paginas por numero y vincula cada una con su 
reproduccion en imagen. Como una opci6n alterna, algunos observadores han sugerido considerar 
archivos PDF multipaginas (el Portable Document Format fue desarrollado por Adobe Corporation 
y 10s archivos PDF son desplegados en la aplicacion Acrobat). 

Mientras tanto, otras organizaciones e s t h  desarrollando modelos para paginar un documento 
empleando conjuntos de imagenes que son mostradas "en linea" (en el visualizador). U n  gmpo de 
esta desarrollando un encapsulado. mientras que un gmpo en la Biblioteca de la Universidad de 
California Berkeley, estan desarrollando lo que ellos llaman Ebind. Un enfoque de paginacion a 
sido aplicado a un conjunto de publicaciones seriales en el proyecto de la Universidad de Comell y 
la Universidad de Michigan "Making o f  America". Estas presentaciones proporcionan tablas de 
contenidos, conjuntos de imagenes de paginas (en formato GIF, a resoluci6n media), herramientas 
para la revision (paginacion), y en algunos casos, acceso a versiones de alta resolucion de las 
imigenes para su impresion o entrega. 

Cada una de estas presentaciones tienen sus propias ventajas y desventajas; la biblioteca preve que 
se emplearan las tres todo el tiempo. haciendo su selecci6n despues de analizar las necesidades de 
la coleccibn en particular. Mientras se implementan enfoques adicionales para la paginacion o 
selection de las partes de un ejemplar multipartes, la Biblioteca continuara confiando en 10s 
archivos H T M L  con tabla de contenidos. 

Pmduc iendo  10s elernentos, ensarnblando la colecci6n 

Personal de la biblioteca produce marcos de referencia, sistemas de ayuda para e l  acceso y 
programas introductorios. Hablando en forma general, 10s marcos, 10s sistemas de ayuda para el 
accex, y pmgramas introductorios son producidos por personal de la Biblioteca del Congreso, 
tipicamente especialistas en la division de Colecciones Especiales. Una man variedad de 
aplicaciones son empleadas: el sislema de catalogaci6n basado en equipo mainframe (MUMS), 
aplicaciones MARC (Minaret, en ejecucion en sistemas U N l X  y DOS). y divenos programas de 
bases de datos y procesamiento de palabras. 
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Cuando 10s registros de datos destinados para servir como registros bibliogrificos han sido creados 
en un procesador dc palabras o aplicacion de base de dntos. son identificados con etiquetas y 
delimitadores de campos. y son introducidos subsecuentemente en hlinarct o en o t n  aplicacion 
MARC. Adicionalmente. algunos registros creados en MUMS son editados en Minaret. al tiempo 
que cienos campos o datos que no son manejados por MUMS pueden ser agregados. Mientras 
tanto. la Biblioteca esta muy interesada en adelantar la simplificacion de la catalogacion 
representada por el desarrollo del conjunto Dublin Core de campos de information bibliografica y 
se espera iniciar la implantaci6n de este enfoque en un futuro cercano. 

La Biblioteca tambiin esta explorando otras opciones para 10s sistemas de ayuda para el acceso. 
Las actuales actividades de producciirn sugieren el considerar las bases de datos relacionales. el 
contenido de las cuales pueden tener algunas de las caracteristicas de 10s registros bibliograficos. 
Mientras tanto, la Biblioteca esta prcduciendo el primer sistema de ayuda para la localizaci6n con 
contenido vinculado en linea €AD y esta investigando aplicaciones opcionales para una eficiente 
prcduccion. 

Los contratistas y el personal de la Biblioteca elaboran reproducciones. En ambos casos, equipo y 
ticnicas altamente especializadas son empleados. Los requerimientos son bosquejados en las 
diferentes etapas del trabajo (para ser colocadas en linea en un futuro muy cercano), se encuentran 
cn !as solicitudes de propuestas (RFP) y son ascciados con 10s contratos de digitalization de la 
Biblioteca del Congreso. 

hlliltiples reproducciones. Los proyectos de l a  Biblioteca frecuentemente producen multiples 
reproducciones digitales. Por ejemplo, una fotografia historica puede ser digitalizada como: 

I. image11 digital sin compresion de alta rcsoluci6n (excelente calidad) 
2. imagen digital comprimida de alta resolution (muy buena calidad) 
3. imagen digital comprimida de resolution media (buena calidad) 
4. imagen reducida (para presentaciirn con el registro bibliografico) 

Para documentos convertidos a formas de texto plano para las busquedas: 

I. texto con etiquetas SGML 
2. texto con etiquetas H T M L  
3. conjunto de imagenes de paginas que apoyen a 10s textos manejados por la computadora 

Se espera que en el futuro cercano cuando Ion visualizadores manejen veniones SGML o HTML 
para que puedan ser generados en tiempo real. 

En algunos casos, un proyecto producira reproducciones analirgicas y digitales. Por ejemplo, el 
deseo de crear copias de alta resolucibn y gran duracion para la preservation ha permitido a 10s 
conservadores de fotografias recomendar un procedimiento de producciirn que, primero genera una 
pelicula intermedia y, segundo una reproduction digital. Debido a que el futuro de 10s actuales 
formatos digitales de imagenes en movimiento es incieno y. a que la mayoria de 10s formatos de 
video digital son derivados del analogo, 10s planes de la ~ ib l io teca  para colecciones de videu 
siempre incluye, primero, la producciirn de una cinta maestra y, segundo, la producciirn de las 
versiones digitales. 



La Biblioteca archiva todas las versiones de las reproducciones pero generalmente selecciona uno o 
dos para el acceso en linea. En 10s ejemplos mencionados, la Biblioteca puede proporcionar acceso 
en linea a las imigmes digitales cornprimidas de una fotografia y archivos de video digitales. 

Contribuciones a la preservaci6n 

La presente discusion resalta las incertidumbres que rodean el papel de las reproducciones digitales 
en las actividades de preservaci6n de la Biblioteca. iComo y cuando puede el proyecto de 
digitalizacion contribuir a la preservaci6n?. E l  personal del NDPL Cree que el proyecto de 
digitalizacion puede hacer tres contribuciones: 

1. Para algunos materiales. las reproducciones digitales reproducen fielmente al 
original y, si perdura. competira o sobrepasara reproducciones analogicas como 
copias de preservaci6n. E l  NDLP Cree que Cste es el caso de manuscritos. material 
impreso. y grabaciones sonoras. Ademas tambiin puede ser el caso de fotografias 
hasta cierto tarnallo, es decir, negativos de 35 mm. 

2. Relacionado a lo anterior, pero cuando la reproduccibn es de menos fidelidad, las 
copias pueden sewir a 10s usuarios tipicos. Por ejemplo, imagenes digitales de 
fotografias con resolution espacial de 4,000 x 3,000 pixeles no pueden capturar 
cada uno de 10s matices del original per0 son capaces de ser utiles virtualmente a 
las necesidades de cada usuario. Asi, para una coleccion de imagenes historicas 
con valor artistic0 moderado, como es un conjunto de imagenes digitales, si 
perduran. proporcionarh el mismo servicio que un conjunto de copias de 
negativos. En una Cpoca de recunos limitados, tales copias pueden ser suticientes 
para algunas colecciones. Este enfoque seld especialmente atractivo cuando 10s 
materiales originales pueden ser conservados, es decir, proporcionando 
almacenamiento frio para evitar el deterioro de lor negativos antiguos. 

3. Para algunos proyectos, el esquema de production creald copias analogicas de 
preservation y reproducciones digitales. Por ejemplo. un proyecto para preservar 
la coleccion de negativos de nitrato re puede crear un conjunto de interpositivas 
analogicas que son luego digitalizadas para obtener la reproducci6n digital. 

La frase "si perdura" en 10s puntos I o 2 revela la principal ansiedad sobre la informacion digital: 
i h a r i  inservible a la informacion digital la obsolescencia de las aplicaciones, del equipo y de 10s 
traductores de medios?. La Biblioteca cornpane la ansiedad pem al mismo tiempo espera que el 
repositorio de la informacion digital referida en cualquier parte de este documento - con sus 
respectivos procedimientos de respaldo y migration de datos- tendri exito en e l  mantenimiento de 
la informacion digital. 



Ensamblaje de los elementos 

Una vez producido. el marco, es decir el sistema de ayuda para el acceso. las reproducciones y 
programas introductorios son almacenados en la aplicacion de recuperacion: una vez almacenado, 
10s vinculos son actualizados y la colecci6n ensamblada esta lista para usarse. 

El vehiculo para el acceso principal a la Biblioteca es el World Wide Web (WWW). Las 
colecciones son actualmente almacenadas y consultadas a traves de 10s vinculos de hipertexto 
WWW; el sistema de ayuda para el acceso esta indexado por aplicaciones de busqueda y 
solicitudes. Mientras tanto, la Biblioteca recibe de buen grado iniciativas del sector privado que 
propiciaran otras formas de diseminacion, es decir, publicacion de CD-ROM o sewicios en linea 
comerciales. 

2.2.6. Estindares para imhgenes digitales 

Asoc iac i6n  para el Manejo de lnbrmaci6n e lmdgenes 

Los estandares para publicaciones que son desarrollados por cientificos, ingenieros, y 
administradores de negocios, a travCs de 10s comitCs de estandares de la Association for 
Information and Image Management (AIIM), pueden ser aplicados al manejo de imagenes 
electronicas, cuyo proceso incluye la transferencia de documentos (en imagen), recuperacion y 
evaluacihn, digitalization de documentos y almacenamiento en discos opticos, diseRo de 
documentos y conveni6n. Cuando se combinan 10s sistemas de planeacihn y operacibn, 10s 
estandares pueden apoyar a la generacibn de bases de datos de imigenes que son intercamhiables 
entre una gran variedad de sistemas. Las aplicaciones con distintos enfoques de etiquelado de 
imagenes, indizacihn, compresi6n y transmisihn, frecuenternente provocan inconsistencias en la 
compatibilidad de sistemas, calibration, desempeiio y compatibilidad a futuro, hasta que ios 
parhetros esthndares de implantacib son establecidos. Los esthndares de A l l M  que esthn en 
desarrollo para este tipo de aplicaciones pueden reducir considerablemente la incertilumbre e 
incompatibilidad, integrando exitosamente 10s procesos sobre las imagenes, y promocionando 10s 
"sistemas abiertos". A I I M  es un desarrollador de estendares acreditado por la American National 
Standards lnstihlte (ANSI), con m b  de 20 comites compuestos de 300 representantes voluntaries 
de usuarios, vendedores y productores. La publicacion de 10s esthndares que son desarrollados en 
tales cornitis gozan de aceptacion y proporcionan la base de la estandarizacion international en 
desarrollo por la International Organization for Standardization ((SO). 

E l  desarrollo de esthndares por parte de A l l M  incluye proyectos de bases de datos como un marco 
de referencia arnplio para la industria del manejo de imigenes incluyendo captura, grabacibn, 
procesarniento. duplicacion. distribucion. despliegue. evaluacion y presewacion. La  Base de Datos 
de lmagenes de A l l M  contemplan eskindares de formato de imagenes en desarrollo por 
organizaciones en todo el mundo. Contendrh ademis Formatos esthndares de fmhas de 
publicaciones, origenes, proyectos nacionales e internacionales relacionados, estado actual, 
palabras clave y resumenes. 



Caracteristicas d e  10s estandares para e l  manejo d e  imhgenes digitales 

La naturaleza de la tecnologia digital implica volatilidad continua 
* E l  establecimiento de estindares en forma precipitada no es posible y 

probablemente no deseable 
~ L o s  estandares constituyen un problema compiejo que involucran el medio, el 

equip. las aplicaciones. y la capacidad ticnica para la repmducci6n fie1 y clara 
*E l  potencial significative y atractivo de la tecnologia digital es el verla como 

medio de preservacion y mecanismo de acceso 
.El uso productivo de imageries digitales para la preservacibn requiere de una 

reconceptualizacion de 10s principios de preservacibn en un mundo volatil sin 
estindares . Importancia del concept0 de manejo continuo de acceso en ambiente digital en 
lugar de enfocarse en la permanencia del medio y esthndares de largo plazo 
desarrollados principalmente para el mundo analogico. 

Periodo de transicibn: ~Cuanto tiempo y quC hacer? 

Redefinir acervo . Eliminar el peso de "copias del acervo" de 10s artefactos de papel 
.Use de tecnologia digital pan almacenamiento, desanollo de estrategias de 

mantenimiento y administracibn para el renovacion del medio, equ ip  y 
aplicaciones 

*Crear copias en papel libre de acido como respaldo para el periodo de transici6n 
hasta desarrollar pnxedimientos que ascguren el acceso continuo a archivos 
digitales 

2.2.7. Hemmientas de acceso y politicas 

Mecanismos de uso y recuperation: Las herramientas de acceso a la informacion 
electr6nica deben ser soportadas por la Biblioteca Digital ( por ejemplo, 10s catalogos en 
linea y 10s OPACs, FTP, gopher, Worl Wide Web y sus multiples clientes), ademas del 
emplm de nuevas herramientas. Un punto importante al respecto es el hecho de "granular" 
10s documentos: iC6mo puede el usuario recuperar s61o una parte de un documento muy 
extenso?. Muchos de lor documentos deben ser pre-codificados (o pre-marcados) para 
permitir tal acceso granular? ~Pueden estar disponibles mecanismos de tiempo de acceso? 

El camp del Almacenamiento y Recuperacion de Informaci6n se enfoca al estudio de 
todos 10s aspectos de informaci6n. propomionando fundamentos para la constitucib de 
bibliotecas digitales, asi como de las tecnologias clave para la informaci6n en red. Varios 
modelos permiten a lor desarrolladores construir sistemas de informacion y a 10s usuarios 
tener un marco conceptual para la busqueda, revision y otras operaciones. 

I. Enfoque funcional y tematico 
2. Modelo Booleano 
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3. Modelo PAT 
1. PAT y arboles PAT 
5. Algoritmos en arboles PAT 
6. Modelo Vectorial Espacial 
7. Indizaci6n Automatica 
8. Constelaciones 

Las tecnicas para actualizar documentos y consecuentemente archivarlos y etiquetarlos 
deben ser desarrollados tomando en cuenta el hecho de que estos ya son obsoletes o 
indicando el estado en que se encuentran con una versich autorizada: un ejemplo de esto es 
que en 10s estandares ANSI mensualmente se reportan o liberan versiones. Una forma de 
SGML puede ser apropiada en algunos casos, por ejemplo el formato propuesto por TEI 
(Text Enconding Initiative). 

Catalogacion: El acceso a un gran volumen de informacion es un problema intelectual que 
ha sido solventado por las bibliotecas tradicionales, lo han hecho con la abstraccion e 
indizacion de informacion, asi como por la catalogacion con reglas y procedimientos para 
asegurar la consistencia de la misma. Ahora estas herramientas debedn trabajar con 
informaci6n electr6nica y se tendran que realizar correctamente. Deberin adoptar nuevos 
mecanismos de recuperacion, de tal suerie que el usuario pueda igualmente navegar desde 
la localizaci6n de la informacion hasta recuperarla sin tener que cambiar su modo de uso. 
Lor mecanismos probablemente ligaran el cataiogo de registros a 10s documentos 
asociados empleando herramientas tales como WWW, el lndicador de Recursos Uniforme 
(y Localizador). o URINRL, el recientemente propuesto campo MARC 856. Los SGML 
pueden ofrecer otras posibilidades para ligar cienos documentos a traves de sus tknicas de 
description. En cualquier caso se deben de tomar ell cueuta la representacion de 10s 
registros de la bibliograiia de la localizaci6n electnjnica iisica (discos optomagneticos, 
discos magneticos, etc.) y la representacibn de la localizaci6n virtual (red de 
computadoras). 

Si 10s sistemas dc catalogaci6n de las Bibliotecas Electronicas trabajan bien, 10s usuarios 
estardn en la posibilidad de buscar la informacion, localizar 10s registros bibliogrificos y 
emplearlos para obtener la informacion deseada en su lugar de trabajo. Cuando se autentica 
se tiene que incluir y probar la certificaci6n de Csta. 

Acceso remoto: Una Biblioteca Electronica debe desde el principio tener el prowsito de 
ser accedida desde muchos lugares remotos. El acceso a travis de Internet puede ser 
posible. En las primeras implementaciones piloto que se tienen se puede observar que 
algunas bibliotecas tienen en la mira la planeaci6n y desarrollo de catilogos y mecanismos 
de acceso que integran la colecci6n de cada una de las bibliotecas a la Biblioteca 
Electronica. Se deben tener procedimientos para la diseminacion de dichos registros de 
catalogacibn; no solo serh  cuestiones tknicas, si no que tambien sedn cuestiones 
politicas entre las bibliotecas asociadas con la Biblioteca Electronica para proveer un 
acceso no local y tomar en cuenta 10s patrones locales. Las hrrrarl~ientas bibliogralicas 
ayudaran mucho a esta iabor. 



Derechos y libenad: Este tip0 de elementos frecuentemente representan ciertos problemas, 
10s esthdares y tecnicas empleadas en este aspect0 cubren 10s siguientes puntos: 

Preservacibn de la privacidad para 10s usuarios. 

* Protection a 10s derechos de 10s autores intelectuales de la information 

2.2.8. Derechos de Autor 

Las leyes de Derecho de Autor protegen 10s trabajos creativos. La proteccion brindada a 10s autores 
de trabajos incluyen el derecho a autorizar o realizar: reproducciones del trabajo, trabajos de 
preparation derivados, distribution al public0 de 10s trabajos, y muestra publica de 10s mismos. 
Ademas, 10s poseedores de 10s derechos de grabaciones sonoras y programas de cbmputo controlan 
la renta de sus trabajos. Estos derechos no son ilimitados, existen una buena cantidad de 
limitaciones y excepciones. 

En un ambiente electrbnico, el sistema Derechos de Autor implica muchas cosas. Los poseedores 
de 10s derechos desean controlar el uso de su trabajo y que se pague por cualquier empleo que se le 
de: por otro lado el ptiblico desea acceso ldpido y facil a un bajo o nulo costo. E l  mercado esta 
trabajando en esta irea. Contratos, lineamientos en el uso electronico y licencias colectivas e s h  
siendo refinados. 

Problemas concernientes a la posibilidad de cambiar trabajos sin deteccion es un asunto 
complicado. Preguntas concernientes a la integridad del trabajo y del estado de las versiones 
modificadas bajo la ley de Derechos de Autor tienen que x r  resueltas. Hay problemas con las 
politicas piiblicas que requieren ser consideradas a travCs de un dihlogo informado. 



2.3. TECNICAS DE AUTOMATIZACION Y ADMINISTRACION DE 
BIBLIOTECAS ELECTRONICAS 

Hernos entrado a una era de ona sociedad basada en el conocimiento. par lo tanto es el   no men to 

crucial para Ins bibliotecas ?. los crntros de inforniacirin para dar a conocer sus caractrristicas mas 
imponantes. en~plear sus recursos e inteerar las tecnologias mas rficientes. 

E l  cspejo rlrctr6nicu es una herraniienta nluy poderosa para recuperar informacion y un eficiente 
interfm con el usuario para un sistema de informaci6n integral. Propiamente disefiado. un sistema 
de espejo provee ventajas de costo mu). significante y un R01 (retorno de la inversion) sobre 10s 
sistemas basados en manuales y microfilmacion. Sin embargo, 10s costos de la implantation 
pueden ser considerables tomando en cuenta que 10s sistemas de reflejo representan un nuevo 
camino que estan empleando 10s negocios. De otra forma. esto purde ser benefic0 para una 
biblioteca o un centro de infonnacion para garantizar su consulta dentro o fuera de sus 
instalaciones para tener eaito. 

Los procesos e implementaciones para automatizar la Biblioteca Digital incluidos son: 

La Intranet 
La re-ingenieria de pmcesos en 10s negocios 
Las dircctrices del gobieroo federal. 

Las tecnologias enfocadas para aulomatizar y administrar la Biblioteca Digital permiten estableccr 
una oraanizaciirn adecuada. una arauitectura abierta v aDortan esrindares flexibles a las - 
bibliotecas, algunas de ellas son: 

Espejo de documentos 
Administracion electronica de imagenes (EIM) 
Reconocimiento 6prico de caracteres (OCR) 
Sistemas de administraci6n electronics de documentos (EDMS) . Documentos de flujo de trabajo 
Aplicaciones de administracion de bibliotecas 

Las tecnologias de integration de documentos electr6nicos revolucionan la forma en que nosotros 
administramos 10s procesos de infonnaci6n. Mucho mas que el reemplazar un gabinete de consulta. 
o aumentar la productividad simple, estas tecnologias penniten procesar, administrar y almacenar 
documentos electronicos a traves de su ciclo de vida. ofreciendo un nuevo nivel de acceso y 
control. Correctamente implementadas, las tecnologias de integracibn de documentos electronicos 
pueden reducir 10s costos de captura, almacenamiento, administracion, recuperacibn, seguridad. 
distribuci6n y destrucci6n de infonnacion en un 30 a 70 por ciento, a pesar del constante 
incremento en 1% demanda de volumen y velocidad de proceso. 



2.3.1. lntranet 

La atencion se ha enfocado en las formas de usar la tecnologia WEB para proveer una 
comunicacion interna e incrementar la productividad en un negocio o en este caso en la Biblioteca 
Electrhiica. El tirmino "lntranet" es empleado para describir 10s sistemas WEB en 10s que su 
contenido es dirigido a una audiencia especifica en contraste a la lnternet, en donde el contenido 
del Word Wide Web (WWW) es dirigido al mundo entero. Un WEB de organizaci6n interna, o 
lntranet tiene un impact0 inmediato y substancial en ROI cuando se usa por comunicaci6n interna, 
o centros de informacibn de cualquier organizacion moderna. En este momento 10s negocios, la 
educaci6n y el gobierno descubren las ventajas de las tecnologias de lnternet y WEB para uso 
interno; una vision de colaboracion estb comenzando a ser est~cturada. Las lntranets representan 
un nuevo modelo para la administracion interna de informacion, c6mputo distribuido y de 
colaboracion, y ofrece una simple pero poderosa implantation del modelo de computacibn de 
cliente/sewidor. 

Lns cambios en las organizaciones y la blisqueda de eficiencia ha resultado en una demanda 
significante en bibliotecas y centros de informaci6n para automatizar y administrar el flujo de 
informaci6n. La forma efectiva de compartir informaci6n y la habilidad de intercambiarla entre 
diferentes gmpos de organizaciones, juegan un papel imponante en cuanto a lograr un nivel 
cmrporativo importante. Cualquiera que pueda estar haciendo algo para favorecer el compartir 
informacion ayuda a la organizacion a implementar servicios mas eficientes. 

Necesidades de usuarios y de organizaciones 

Una gran pane del nuevo modelo de computacibn implica simplemente colocar una interfaz tipo 
navegador con el usuario dentro de una organizacion o biblioteca, ademis de algunos sewidores 
Web como soporte, y asi se puede crear una lntranet util y prcductiva. Esta perspcctiva refleja el 
presente estado del Web: la actual generacih de navegadores y la infraestmctura de la Internet y 
Web se han desarrollados para una oleada de recreacion. Los usuarios de la organizacion tienen un 
conjunto diferente de requerimientos de aplicaciones ( por ejemplo, una lntranet es absolutamente 
un ambiente diferente al de la lnternet, de la misma forma esta puede emplear la misma tecnologia. 
Las tecnologias de la lnternet pueden ser realmente muy utiles en un conjunto organizacional, pero 
ellas deben ser integradas en un estilo que observe realidades organizacionales. Hay dos 
requerimientos primarios de una intranet: eticiencia individual y administracidn de informacion en 
gmpo), accesos, autoridad de colaboracibn, y distribucibn: una administracion de documentes que 
cumpla costo-eficiencia: y un costo administrativo. 

Los fundamentos de una Intranet 

Como 10s sistemas de informacion organizacionales, las lntranets demandan m b  que simples 
navegador y sewidores Web, 10s cuales son dos estructuras importantes de la intranet. En lugar de 
esto 10s fundamentos de una lntranet caen dentro de una inhesmctura de c6mputo de una 
organizacion. En muchos casos. algunas de las infraestmcturas ya esthn puestas. Muchos de 10s 



componentes restantes pueden ser facilmente adicionados mientras se avanza en la infraestructura 
tecnol6gica. y sin incrementar significativameote complejidad en la red. Las tecnologias de 
Internet y Web son de igual importancia en la construcci6n de una lntranet. y el diseiio esitoso de 
esta requirre un cuidadoso peso de ventajas y desventajas de cada p iew tecnologica. 

2.3.2. Reingenieria Organizational 

Nosotros estamos en una era donde 10s negocios y las profesiones son reingenieria y 
reestructuracion como una consecuencia de un brinco exponential de la tecnologia de la 
informacion. Esta reingenieria y reestructuracion (Ilamada BPR o reingenieria de procesos en 
negocios) dejara un gran nitmero de mejoras en productividad evaluada por 10s compradores, en 
optirnizacion de negocios, y competitividad. Ahora, 10s usuarios finales de la biblioteca esperan 
que la informacion sea liberara ripidamente. con la disponibilidad de obtener cualquier 
informacion, 24 horas al dia. 

En este tip de ambientes. todas las bibliotecas, incluyendo las corporativas especiales, deben estar 
observando muchos caminos para optimizar sus servicios empleando reingenieria y 
reesrruciiiiacion. Los administrzdores de bibliotecas corporativas, para permanecer en sincronia 
con este tipo de desempeilo, deben de hacer reingenieria en sus bibliotecas y centros de 
informacion para entregar informacion empleando las herrarnientas electronicas con mayor 
relacion costo eficiencia y productos disponibles en la industria. 

En conclusi6n, la biblioteca o centro de informaci6n debe tratar de existir como un servicio sin 
limite, un lugar donde la ieformaci6n pueda ser solicitada donde quicra que esta exista y ser uszdn 
inmediatamente por 10s clicntcs locales o remotos. Los centros de informacion de negocios deben 
hacer el ajuste, excepto en casos especiales, de informaci6n en tiempo real la cual sera valuada 
como una herramienta competitiva. 

Ajuste a estAndams 

Las organizaciones estin incrementando su dependencia a la transferencia de informacibn 
impulsada por las tecnologias avanzadas; la adrninistracion de la red llegara a ser mas importante 
aun en las organizaciones. Los productos que trabajan con 10s estandares de la industria son criticos 
para la administracion de las redes: 10s productos de informacion que las bibliotecas usan necesitan 
ser desarrollados para cumplir con tales estindares. Los profesionales de la informacion deben 
asegurar las relaciones con proveedores que estan desarrollando la tecnologia la cuai sera aplicada 
a sus sewicios. De esta forma, ellos estin preparados para aceptar 10s estindares que requieren para 
efectuar sus responsabilidades de forma efectiva. 



2.3.3. Directrices federales 

El gobierno federal de algunos paises donde se estin instituyendo las Bibliotecas Electronicas, esti 
. tomando medidas muy importantes. 

En el documento "El Reto de Internet del gobierno federal de Canada El reporte final del Consejo 
Asesor de Internet" estipula algunas imponantes recomendaciones concernientes a la digitalizacih 
de bibliotecas: 

Rec. 7.9. El gobierno puede tomar medidas para fortalecer la digitalizacibn de pertenencias 
digitales con una visibn para promover y facilitar el uso del contenido Canadiense en 
aplicaciones de multimedia intermedia. 

Rec. 11.29 La sociedad interinstitucional puede ser fortalecida con bibliotecas 
publicas y escolares, con oficinas culturales regionales, etc., para acelerar la pmduecibn del 
acceso universal a informaci6n electronica. 

Rec. 11.32. El Acta de la Biblioteca Nacional de Canada y el Acta del Archivo Nacional 
de Canada pueden ser reformadas para requerir que todos 10s depositorios de publicaciones 
basados en texto y. registrns gubernamentales, normalmente hagan sus dep6sitos en formato 
digital. 

Las bibliotecas y centros de informaci6n en Canada estan actualmente en el proceso de digitalizar 
sus colecciones. Si las recomendaciones del gobierno federal son adoptadas, la necesidad de 
digitalizar serh cada vez mayor.. 

2.3.4. lmagen de documentos 

"lmagen de documentos" es el nombre generic0 para cualquier tecnologia que capture la imagen de 
un documento en papel y almacene Csta en otro medio. El sistema de procesamiento de imagen de 
documento brinda tecnologias que permiten a 10s usuarios capturar, almacenar, administrar, 
recuperar, desplegar, distribuir e imprirnir la informacib que origina un papel, una pelicula, o que 
es originada en computadora. La administracibn de documentos es la aplicacibn que pmvee la 
soluci6n que incluye todo lo anterior. 

Las imagenes y discos 6pticos son herramientas o partes del sistema de administracibn de imagen 
electrhica. Generalmente la automatizacibn de Bibliotecas Digitales para imagenes de 
documentos sigue tres procedimientos, dependiendo de la complejidad del flujo de papel: 

Administracibn de imagen electdnica 
Administracion de documentos . Flujo de trabajo de documentos 

Dependiendo del proveedor y el pmducto. lor bes componentes pueden baslaparse. Este es el 
punto donde surge la confusion en las tecnologias de documentos electroniws. Adem&, el flujo de 



trabajo es una tecnologia poderosa que no siempre es apropiada para cierlas organizaciones; en 
lugar de usar esto. el trabajo en gmpo puede ser apropiadamente empleado para la distribution 
serial de documentos. 

2.3.5. Sistemas de Administracion de lmagenes Electr6nicas (EIM) 

Los Sistemas de Adrninistracion de lmagen Electrbnica (EIM) permiten almacenar. compartir, 
comunicar y administrar la informacion en formas que no son posibles con un sistema basado en 
papel. Con un sistema EIM, se puede emplear accesos inmediatos y m b  flexibles a documentos, 
dpido procesamiento, y proveer servicios a clientes o acceso a usuarios. 

EIM en l a  blblioteca 

Lor procedimientos de lar bibliotecas son diferentes a otras organizaciones. E l  poder de la EIM 
radica en la habilidad para cumplir con la unica necesidad de las personas administradoras de la 
bibliotecas. que es el de integrar lor nuevos procedimientos cou sus sistemas de informaci6n 
existentes. Con el crecimiento en la organizacibn, sus aplicaciones de procesamiento de 
informaci6n vienen a ser mas lentas por el volumen y complejidad del procesamiento de papel. 
Cuando se planea un sistema ELM, se debe de tomar en curnla 10s actuales metodos de 
pmcesamiento y determinar que elementos pueden ser requeridos para hacer esto mi& ripido y 
eficiente. 

lntegrando imagenos e n  u n a  apl icacibn exis tente 

Si se desarrolla un sistema E I M  sin integrar el e q u i p  o programas de computadora existentes, sc 
puede emplear con facilidad un diseiio considerable con pocos contrastes operatives y de 
plataforma. Sin embargo. empleando un nuevo sistema independiente de las plataformas existentes 
de infonaci6n. se come el riesgo de crear una informacidn aislada de otras aplicaciones y esto es 
pocas veces apropiado. Una E I M  hace su mis  poderosa contribucion en la biblioteca o centro de 
informacion cuando se integra con otras aplicaciones. 

2.3.6. Reconocimiento 6ptico de ~aracteks 

E l  Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR) y la E I M  son dos tecnologias que algunas veces 
son confusas. 

En un sistema EIM, un documento es capturado como una imagen (corno tomar una fotografia de 
una pagina). La imagen de una pigina es tratada como una unidad de informaci6n unica; el texto y 
graficos de una imagen son fijos, y no pueden ser editados con un procesador de palabras o editor 
de gdficos. 



La tecnologia OCR brinda la posibilidad de interpretar 10s caracteres en una imagen de pagina 
reconocidos por la computadora y ser convertidos a un archivo de texto que se puede editar. El 
OCR puede tambien indizar documentos automaticamente "leyendo" la imagen para una 
informacibn especifica ya que se tiene informaci6n en texto. Sin embargo, la tecnologia ha sido 
estimada para tener un 97 % de exactitud. De esta forma, la pmeba manual de documentos es aun 
requerida, es decir, verificar que la informacibn en texto sea la que esti en la imagen original. 

2.3.7. Sistemas de Administraci6n de Documentos Electdnicos (EDMS) 

Un Sistema de Administraci6n de Documentos Electrbnicos (EDMS) indiza y recupera 
documentos que se crean en su forma original, como son 10s archivos de computadora. Un EDMS 
usualmente no incluye proceso de imagen (EIM), flujo de trabajo, fax electr6nico o reconocimiento 
de caracteres; en lugar de esto puede integrarse con otros sistemas que proveen estas funciones. La 
decision de integrar estas tecnologias depende de la organization y necesidades de 10s usuarios de 
la biblioteca en cuestibn. 

Se debe considerar la integracibn EIM con un EDMS si se tienen entradas de documentos 10s 
cuales deben de ser archivados y recuperados, asi como tambien promover el uso del mismo 
sistema empleado en 10s documentos electronicos generados internamente. El reconocimiento de 
caracteres puede ser empleado para convertir estos documentos digitalizados electr6nicamente a 
texto, permitiendo b6squedas en texto completo del EDMS. 

2.3.8. Flujo de trabajo de documentos 

La integration de flujo de trabajo con un EDMS es apropiado si 10s documentos son revisados por 
aleunas oersonas. Se ouede entonces desarrollar renlas acerca de cbmo hacer las rutas basadas en - .  - 
las respuestas de 10s recipientes de cada conjunto de flujo de trabajo. Para simples aplicaciones de 
definicibn de rutas, el sistema de correo electr6nico existente puede pmveer esta capacidad. 

Con la tecnologia de flujo de trabajo de documentos en la biblioteca, el proceso en papel debe ser 
primer0 claramente predeterminado y bien definido. Cada documento seguid una wrie de pmcesos 
tijos y pasos aprobados, y cada paso debe wr completado antes de que el documento se mueva. A 
traves del analisis del flujo de trabajo, el jugar un papel indefinido y tareas imprecisas se eliminan, 
y mCtodos mis eficientes de trabajo completo son identificados e implementados. 

Los flujos de trabajo permiten digitalizar documentos para moverse electronicamente a travts de 
procesos de negocios y en cada h a  de la biblioteca. La digitalizacibn , cuando se combina con el 
flujo de trabajo llega a ser una tecnologia de pmesamiento, en lugar dc capturar documentos, 
almacenarlos y recuperarlos. 

Algunos sistemas EIM permiten a un flujo de trabajo adecuado que automatice el flujo del 
documentos en fax y papel de cada dia. Esto es util si se esta manejando una variedad de 
documentos que requieren diferentes tipos de procesamiento. Con un flujo de trabajo adecuado, se 
puede determinar que documentos necesitm ser vistos por q u i h  yen  quC orden. El sistema puede 
tambiin permitir seguir la pista de la marcha del documento. 



2.3.9. Aplicaciones de administraci6n de bibliotecas y la lntranet 

Hay cientos de paquetes de c6mputo de administraci6n de bibliotecas. Una tendencia muy comun 
es que 10s profesionales de la informacion y de las bibliotecas estan enterados del OCLC, la red de 
informacion de bibliotecas m i s  grande del mundo. El OCLC es la organization que dio origen a las 
"Dimensiones de informacion", la cual tiene productos de computadora en m h  de 3,000 lugares en 
el mundo. 

Sof tware S i S e a r c h  (TM) de OCLC 

La familia SiteSearch OCLC de productos que ayudan a hacer recursos de informacion locales, 
trabajan en un ambiente de red muy grande. Los sistemas Sewidores 239.50 de Sitesearch dan 
sopone para constmir recursos de informaciirn local, incluyendo texto complete, imigenes, video y 
sonido, y habilitan el acceso en red de estos recursos a travis de 239.50. 

En adicion, lor sewidores WebZ(TM) de SiteSearch ofrecen acceso WWW a recursos de 239.50 
remoto y local, asi como tambien herramientas para constmir interfaces basadas en HTML. Con 
estas bases, las universidades y organizaciones con red muy grande purdrn ligar sewicios de 
informacion local, servicios OCLC como el servicio Firstsearch (TM) y otros recursos Web o 
239.50 dentro de una costumbre que se difunde de Biblioteca Electronics. 

E l  OCLC tiene algunos productos de sopone a digitalizaci6n que permiten construir bases de datos 
de imigenes localmente desde diferentes tipos de materiales, incluyendo documentos impresos y 
fotografias. Los productos proveen herramientas para crear colecciones de imagenes electronicas 
mas complejas para aplicaciones tales como colecciones de fotografias y reservas. 

El estandar 239.50 

La compatibilidad es imponante para la Biblioteca Digital y 239.50 es el estindar que emerge para 
automatizar 10s sistemas de bibliotecas. El estindar 239.50 soporta un ambiente de computo 
cliente-sewidor en el cual una interfaz unica de usuario (cliente) puede referenciar informacib 
desde mtiltiples fuentes (sewidores). Este sistema es ventajoso para las bibliotecas y centros de 
informacion que necesitan una interfaz de usuario comtin para buscar sus catilogos, referencias a 
bases de datos localmente, y bases de datos comerciales populares localizadas en sewidores 
remotos. Tanto el OCLC como las "Dimensiones de lnformaci6n" se apegan al estandar 229.50. 

Soluclones Intranet de Dlmensiones de lnformacidn (IDI) 

A diferencia de muchos proveedores de progrimas de administraci6n de bibliotecas que ofrecen un 
sistema de biblioteca integrado, el enfoque de la "Dimension de informacion" es como el de una 
compaRia de aplicaciones de c6mputo para la administraci6n de texto y documentos. Lor 



proveedores de sistemas de biblioteca tradicional est5n comenzando a desarrollar soluciones de 
documentos electronicos. Los productos de "Dimensi6n de informacion" demuestran como la 
informacion electronics se extiende mis alla de una biblioteca y es empleada para las operaciones 
dentro de una organization. 

TECHLIBplus(M) es un sistema integrado que facilita las funciones de administracion de una 
biblioteca, tal como la catalogacion. circulaci6n. control serial. y adquisiciones. Cuando se da el 
acuerdo sobre el Gateway WEBServer BASIS, ID1 provee un unico recuno de conocimiento 
organizational integrado. ID1 se especializa como un centm coorporativo de recursos de 
informaci6n de biblioteca, tiene 400 instalaciones (incluyendo TECHLIB) en AmCrica.del None, 
40 de 10s cuales estin en Canada. 

Las Dimensiones de 1nformaci6n pmveen amplias soluciones de administraci6n de documentos 
para la lntranet (cuando se emplea Csta para la administracion de la Biblioteca Eleclr6nica). El 
Administrador de Documentos BASIS(TM), el software base para TECHLIB, es empleado para 
organizar 10s documentos internos y compra de recunos electronicos en el centro de informaci6n; 
ademb permite administrar y proveer acceso bibliogrifico para materiales publicados. El sistema 
BASIS esth compuesto por robustos servicios (incluyendo servicios de biblioteca, recuperacion de 
texto complete, liberation, seguridad y autenticacion). Un administrador de almaccnamiento de 
documentos habilita una base de datos entidad relacion de documentos; y cuando es necesario 
optimizar las aplicaciones. La Red de lnformaci6n de Herencia Canadiense (CHIN), un programa 
del Departamento federal de la Herencia Canadiense, emplea el software administrador de 
documentos BASIS de Dimensiones de lnformaci6n. 

Netscape  Communicat ions y Dlmensl6n de lnformaci6n 

La Netwape Comunications Corp. fue fundada por James H. Clarck, fundador de Silicon Graphics, 
y Marck Andreesen, creador del pmtotipo de investigation de NCSA Mosaic para Internet. En 
septiembre 27 del 95. Las Dimensiones de lnformacion y Netscape Comunications anuncian una 
asociacion para liberar las soluciones para la administraci6n de documentos. La integration del 
Administrador de Documentos BASIS con el Servidor de Comunicaciones Netscape(TM) y el 
Servidor Comercial(TM) provee un acceso amplio a las empress para administrar las colecciones 
de documentos usando una lntranet privada, de tal modo que se esta habilitando a las 
organizaciones para transformar zonas departamentales de informacion dentro de una base amplia 
de conocimiento potential. 

2.3.10. La gente: la clave para la irnp~antacibn exitosa de la tecnologia 

La EIM, EDMS y las tecnologias relacionadas, especialmente el flujo de trabajo, pmveen una 
ganancia en la pmductividad. Ellos tambiin requieren trabajo de rediseiro (o BPR), nuevas formas 
de trabajo y nuevas formas de pensar acerca del trabajo. TambiCn frecuentemente, el elemento 
humano es supervisado. El error que comenten 10s responsables en el diseao de un sistema EIM, es 
la negligencia en 10s requerimicntos dados, la indiferencia en 10s temores de lor responsables. y 
otms factores humanos son las contribuciones que sedan para que se presenten fallas en un sistema 
EIM. 



Una persona que ha colaborado exitosamente en un EIM en el pasado debe ser incluido en el 
equipo actual. En el equipo que trabaja en el desarrollo de E I M  deben ser considerados 10s usuarios 
de la biblioteca. Sus conocimientos aseguran un solido entendimiento de 10s procedimientos 
existentes y la integracion de las aplicaciones finales. Es imponante trabajar con 10s usuarios que 
se resinen al cambio; se debe asegurar que el progreso se de de forma tranquila per0 exitoso en 10s 
proyectos EIM. 

2.3.11. Costo y justificaci6n de las tecnologias 

Con un EDMS, el ROI (recuperacion de la inversion) puede ser estimado en un 10 % de 
decrement0 en el tiempo invertido en distribucibn y recuperacion de documentos. Para usuarios 
con un salario de $40,000, esto se hansforma a $4,000 por usuario. Para un sistema de 100 
usuarios, esto se traduce en salvar $400,000 por ailo. Este ROI es conservador por que: 

. la productividad es incrementada en mas de 10 %, 
no incluye beneficios como el increment0 de empleos, clientes y satisfaction de clientes. 

E l  ROI puede ser reducido desde e l  costo del EDMS (incluyendo el tiempo invertido en seleccib 
del sistema, integracion y entrenamiento del mismo) para estimar el periodo de reembolso. 

2.3.12. Conclusibn dentro de la automatizacibn de bibliotecas digitales 
implementadas 

"El Web ya es una partc integrada a la infrnestructura de la computation en muchas empresas, 
haciendo de esto una plataforma ideal para las aplicaciones donde se concentren 10s documentos," 
dice B i l l  Forquer, presidente y oficial ejecutivo de Dimensiones de lnfomaciones. "La 
administracion de Bibliotecas Electr6nicas es una aplicacibn ideal de la Intranet". Con la 
integraci6n de administraci6n de documentos con las caracteristicas necesarias para la 
administracion diaria de una Biblioteca Digital, una Gnica plataforma es creada para soportar las 
necesidades del manejo de informacion total de una organizacion. 

Los limites de la informaci6n que puede ser proporcionada por una organizaciirn cuando se 
emplean las tecnologias apropiadas pueden no existir. Los servicios de informaci6n pueden ser 
soportados desde un lugar central, y de esta forma se logra que una organizacion tenga la 
oportunidad de moverse a un sistema de informacion centralizada cuando se adquiera informacion 
de todos t i ps ,  producidos intema y externamente. 



2.4. ALCANCES Y LlMlTAClONES ACTUALES DE LA BlBLlOTECA 
ELECTR~NICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Los subsidios de compute en la biblioteca tradicional (cathlogos, bases de datos, etc.) han 
favorecido la investigacion o busqueda de informacion con una lista de referencias bibliograficas. 
La biblioteca debe entonces tomar esta lista para propomionar el acceso al material fisico o para 
tener 10s prestamos entre bibliotecas. Por supuesto estas dos opciones pueden traer consigo 
tardanzas, esperando que otro usuario regrese un libro o a que otra biblioteca lo libere. Este 
modelo, en el cual 10s datos electronicos son solo referencias bibliograficas al material fisico, esth 
ahora cambiando con la disponibilidad de recursos de texto completo almacenados 
electdnicamente. El decrement0 en el precio del poder de computo significa que el costo efectivo 
para almacenar texto completo electronicamente, pmvee nuevos beneficios y desafios para el 
usuario. Las ventajas del texto completo se refieren inicialmente al acceso, aunque el acceso 
universal e inmediato al material puede mer  consigo tardanzas. Pero tambien el mejor beneficio es 
el acceso al texto por si mismo: la habilidad para buscar un cuerpo elec-Mnico completo en forma 
instanthnea; la oportunidad para el analisis textual automatico y la facilidad para que 10s 
documentos electvjnicos puedan ser ligados directarnente a otms recunos relevantes. 

Los beneficios del texto completo electr6nico es tal, que estos recursos estan proliferando 
exponencialmente a travts del mundo de la biblioteca. 

2.4.1. Vias para crear recursos de texto completo 

Los beneficios para 10s investigadores conducen a dificultades para 10s bibliotecarios, o al menos 
dificulta las decisiones. Existen diferentes vias que proporcionan recursos de texto completo, pero 
no son muy claras dentro de un escenario donde las tecnicas empleadas son las mejores, 

Anhhroa de texto 

El  metodo mis  simple para pmporcionar recursos de texto completo electronico es simplemente 
poner disponible un archivo de texto. En el caso en que el documento original fue creado 
elecMnicamente, este es un pmeso trivial y de bajo costo para ponerlo disponible, tanto para 
obtenerlo como para buscar en el. Este metodo tambiin tiene la ventaja que el usuario esth 
observando el texto original que fue escrito por el autor sin ning6n proceso de conversion. En este 
sentido, aunque existan algunos elementos de presentation que x tienen que ajustar (como la 
pregunta de que si se esth viendo el documento con el estilo de letra correcto), la integridad del 
texto actual esta asegurado. Las dificultades con la digitalization comienzan cuando x pone 
disponible cierto material que no fue creado electr6nicamente. El proyecto ILW, por ejemplo hace 
frente a esta dificultad en su enfoque en lor textos de 10s siglos X V l l l  y XIX. Ante esta situation, 
la soluci6n mis directa es capturando la informacion dentro de un archivo de computadora. Esto, 
sin embargo, puede ser un proceso caro, y tal vez, m b  importante, es estar expuestos a tener 



errores en la captura de datos: al usuario que consulte la informaci6n no se le garantiza la 
integridad del texto (tal vez lo que re esta consultando no es lo que el autor escribib). 

Es posible incrementar la exactitud de la captura de datos si esta labor la llevan a cabo varias 
penonas y se comparan 10s resultados electrbnicamente. corrigiendo entre 10s diferentes textos. 
Aunque este metodo es eficiente no garantiza la perfeccibn de la captura del texto original. El 
capturar el documento varias veces es un proceso caro que esta abierto a errores, sin embargo 
mucha informacion de material viejo ya esta disponible para la comunidad usuaria, en CD ROM o 
via Internet empleando esta tecnica. 

2.4.2. lmagenes Digitales 

Un beneficio que trae consigo el descenso del precio del poder de c6mput0, es que el proceso de 
crear imagenes de computadora tiene ahora un costo efectivo y puede proveer un metodo 
altemativo de entrega de recunos de texto complete. En lugar de capturar el documento en un texto 
de computadora, la pigina del documento original es digitalizada y al usuario se le presenta una 
imagen de computadora mejor que un archivo de texto. La ventaja es que es mucho mas rapido y 
cconirmico que tener que capturer cada pagina del documento. Tamhien la integridad del texto es 
asegurada por que el usuario ve una imagen de la pagina original. E l  problema fundamental con 
este metodo es que casi siempre trae consigo una desmembracibn y aporlaci6n de adornos a 10s 
documentos originales 10s cuales son colocados en un digitalizador. 

Existe un cieno margen de que estos documentos originales puedan ser recuperados, per0 esto 
adicioaa un costo significative a la opcraci6n. En muchos casos el volumen original es 
simplemente dexmado con las leyes electr6nicas cuando se convierten en recursos primaries. El 
descartar 10s volhmenes originales trae muchos problemas costosos. E l  original es extraviado, asi 
que el valor del original sobre y por debajo de la versibn electrbnica debe ser contabilizada y 
tomada en cuenta. Por mucho que se eleve la calidad de una digitalizacibn, la  informacion 
disponible en el original re perderi. No  solo hay una perdida inevitable de informacibn, existe 
tambien el costo de la version electrbnica primaria del documento. E l  factor importante que 
determina que la version electrbnica es ahora el recuno primario, es que se incrementa el costo al 
hacer una copia elecuonica, ya que ista debe ser de alta calidad para que puede satisfacer el 
potencial de 10s usos futuros del material. Este requerimiento incrementa el costo de 
almacenamiento, ya que las imagenes de alta calidad implican archivos de gran tamaiio, y esto 
implica discos o cintas de gran capacidad, o m i s  CD-ROM en donde almacenarlos. Los costos de 
mantenimiento de archivos electronicos para grandes periodos en el futuro sedn considerables. 
Simplemente respaldar la informaci6n en cintas magneticas y almacenarlo en un medio no seri 
suficiente. Surgen ante esto algunas preguntas. jse tendra el correcto formato para la cinta 
disponible en 10s prbximos 10 aiios?, jse tendrin lor programas de computadora correctos para leer 
las imigenes?, jse tendri el correcto sistema operativo o e q u i p  de cbmputo para ejecutar estos 
programas?, jes la integridad del medio de almacenamiento contiable para cierto periodo de 
tiempo, o se necesitari actualizar 10s datos en otro tipo de medio despuds de aigunos ailos?. 

El costo del mantenimiento de 10s datos electrbnicos es considerable y debe ser tomado en cuenta 
cuando se considere la destiuccibn del original. En proyectos grandes de digitalizaci6n. este costo 
puede ser compensado con lor recunos liberados por la destmcci6n de 10s originales. Con todo 
esto se puede decir que destruir 10s originales y almacenar lor datos en forma electrdnica es todavia 



un metodo viable de creaci6n de recursos de texto completo, particulamente donde el original ya 
esta deteriorado. Una variaci6n de este metodo es el almacenar la coda urimaria (del oriainal) en - .  
microfilmacibn en lugar de hacerlo electr6nicamente. Esto tiene el beneficio de que no se depende 
de 10s cambios didmicos de la tecnologia de la computacibn; una microfilmaci6n puede 
simplemente ser almacenado en una gaveta y recuperarla en 10 afios, el equ ip  para leer (0 
digitalizar) microfilmacion aun permanecera. Esta aproximacion hibrida de pmporcionar una copia 
eleclronica para acceso y una copia de micmfilmacion para archivos elimina gastos y 
preocupaciones del mantenimiento de imagenes digitales. 

lndkando lmdgenes Dlgitales 

Asumiendo que todas estas dificultades han sido exitosamente superadas, existen aun problemas 
asociados con un recurso de texto completo de imagenes digitalizadas. Primeramente, 10s archivos 
de la imagen son significativamente mAs grandes en tamafio que archivos de texto que han sido 
digitalizados. Esto no solo hace incrementar el costo de almacenamiento, tambien incrementa el 
tiempo empleado para la recuperacion de informacion, el cual puede ser significative en una red o 
en Internet. En este sentido, un lector emplea grandes periodos esperando a que sea liberada la 
informaci6n y puede provocarle molestias. En segundo lugar, tener imigenes de paginas es muy 
bueno, per0 nosotros no hemos perdido el segundo de 10s beneficios de acceso con el cual 
inicialmente se dio la urgencia para digitalizar: la habilidad para la busqueda en texto completo y 
analisis electronico, etc. En algunas situaciones, la disponibilidad del original en para restringir que 
el acceso sea pmvechoso por el mismo. Esto es particulannente verdad con materiales muy 
valiosos, tales como 10s manuscritos medievales, pem puede tambien ser util si el material es 
menos valioso per0 es fisicamente remoto. 

Pero genenlmente, una coleccion de paginas que ha sido simplemente digitalizada es de poca 
utilidad para un usuario; se necesita un valor adicional proporcionado por indices electrbnicos y 
texto completo para convertine en imagenes utiles. Estos indices pueden simplemente ser copias 
hechas a mano de ohos originales y contenido de las paginas, pem esto 5610 cumple el primem de 
nuestros requerimientos de acceso: disponibilidad inmediata. En tkrminos de la disponibilidad del 
texto para futuras busquedas y analisis, este metdo no se ofrece sobre 10s volumenes originales. 
Sin embargo, en algunos caws, tales indices ya han sido creados por terceras partes y pueden estar 
disponibles. 

2.4.3. OCR 

El mitodo de obtener la busqueda en texto completo desde imdgenes de paginas digitalizadas 
comienza por procesar las imagenes digitalizadas con un programa de Reconocimiento bptico de 
Caracteres (con sus siglas OCR), el cual cread versiones de archivos de texto de las imagenes, en 
las cuales pueden entonces buscar informaci6n. Este es un proceso automatic0 y el pmgrama OCR 
es relativamente econ6mico. por lo que el costo de convertir grandes cantidades de datos es muy 
bajo. 

Sin embargo, al emplear OCR el texto convertido nunca seri 100 % exacto, y esta exactitud 
desciende considerablemente con textos mAs antiguos. Una soluci6n es una prueba de lectura y asi 



corregir el texto OCR. Sin embargo, este paso final agrega una enorme carga de trabajo para que 
sea proceso totalmente automitico. Esto no es imponante considerando lo poco que se aprecia el 
tiempo que se consume en la prueba de lectura y la edicion interactiva. A menos que el texto sea 
de gran exactitud, tste puede frecuentemente ser mas economico para revenir a la estrategia inicial 
de copias mecanografiadas del original; la edicion interactiva es mucho mas lento que una copia 
mecanograliada. 

La conversion a texto resulta mucho mas cara y consumidora de tiempo que la captura de la 
imagen solamente. La experiencia con el proceso de reconocimiento optic0 de caracteres (optical 
character recognition OCR) esta relacionada y es comparada con la recaptura del texto. jQut 
factores afectan la exactitud del OCR?, jc6mo debe ser producido el texto completo a partir de un 
OCR para que sea Gtil?, jc6mo reaccionan 10s usuarios a textos imperfectos?. Estos son cuestiones 
que deberhn ser exploradas. 

Exactitud de OCR 

Excluyendo la "pruebas de lectura y correction de OCR" en algun proyecto, el OCR puede ser 
dejado con errores. sin embargo esto implica pmyectos de "alto volumen, bajo costo". Esto 
significa que 10s archivo de texto derivados de OCR no pueden ser suministrados como datos 
primaries, per0 pueden ser usados para dar valor adicional para las imagenes de paginas, 
permitiendo por ejemplo busquedas. La  Biblioteca Electronics. puede consistir de pares ligados de 
imageniarchivo de texto. en 10s cuales una blisqueda puede ser hecha de 10s amhivos de texto, pero 
la imagen de la pigina original es proporcionada para que re consulte despub de que se ha tenido 
el resultado de la busqueda. La ventaja de almacenar pares de textolimagen es que. aunque el texto 
resultado del OCR pueda no ser correcto, el usuario puede consultar la imagen de la pagina original 
y asi integramente del original es garantizada la informacion. Este modelo de hecho es empleado 
por sistemas de administraci6n de documentos de oficinas comerciales en el cual las cartas y otros 
documentos son digitalizados en su llegada y sus imigenes recuperadas despues por una busqueda 
a traves de texto de OCR. 

El por qut no hub0 la intencion de corregir el OCR desde el principio, es por el hecho de que la 
busqueda exhaustiva del material no es posible; siempre hubo ttrminos en 10s que re les aplico 
incorrectamente el OCR y que una busqueda no puede encontrar. Esto es un defect0 que dan a 10s 
recursos de texto completo de muchos peri6dicos (que han ofrecido su informacion 
electronicamente como el Early Journals de inglaterra) un sesgo diferente a recursos cornparables 
(otras asociaciones que prestan sewicios de informacib en Internet). La  utilidad de este t i p  de 
material digitalizado requiere un cuerpo grande de informacion para que se reduzca el porcentaje 
de error en las busquedas, y dentro de restricciones be esfuerzos fijos este criterio ha causado una 
reduction asociada en la recuperacion. Se piensa que la posicion en la matriz de costo/recuperaci6n 
es apmpiada para peri6dicos como el Early Journal por ejemplo. 

2.4.4. Uso del CD-ROM y DVD para almacenar informaci6n digital 

A finales de 10s go's, 10s editores de 10s documentos de George Washington. John Adams, Thomas 
Jefferson. James Madison, y Benjamin Franklin fueron contactados por la Fundacibn Packard 



Humanities con el prop6sito de producir una edicion en CD-ROM de 10s documentos completos de 
cada uno de 10s personajes mencionados. Esta edicion electronica es un complement0 ideal para 10s 
volumenes ya publicados, logrando que todos 10s documentos se encuentren disponibles para 
maestros y estudiantes a un costo ranzonable. En 10s proximos afios CD-ROM's similares se rh  
desarrollados y puesto a disposicion. Lo  importante en este proyecto no solo es la experiencia de 
producir un CD-ROM. sino el impact0 que la tecnologia ha tenido en 10s proyectos editoriales mhs 
grandes. Actualmente ya se esan editando 10s volumenes con la mira puesla en que el material 
estara pronto disponible en CD-ROM. La  edicion electronica completa proporcionaci inmensas 
posibilidades en la bhsqueda de documentos de information que antes parecia imposible. E l  tipo de 
innovaciones tecnicas que estan actualmente disponibles y que esan en desatrollo, revolucionaran 
la investigaci6n histbrica y la producci6n de documentos historicos. Desafolrunadamente, mucha 
de esta nueva tecnologia no esta siendo empleada en las etapas de planeaci6n de 10s proyectos 
histbricos, debido simplemente a que muchos historiadores esan preocupados en la corfa etapa de 
su existencia. A l  menos dos grandes proyectos hist6ricos esan considerando la edicion de 
microfilmes, simplemente porque no estin preocupados de las posibilidades de alternativas 
electronicas y las ventajas de las nuevas tecnologias en terminos de flexibilidad y potencial de 
investigacibn comparadas contra el microfilm. En efecto, mucha de nuestra historia y literatura 
estan aun en la etapa de luchar con PC's. Existen actualmente diversos proyectos de edicion 
historica en progreso, y un nimero similar de proyectos de literatura. Mientras 10s dos campos 
tienen diferentes enfoques para la edicion de texto, hay formas en que la tecnologia puede ser de 
utilidad para ambos. 

Debido a que la mayoria de 10s editores involucrados en la edicion de CD's son tecnicos expertos 
en cualquier sentido, es necesario explorar cuintas de las innovaciones electr6nicas pueden ser 
empleadas con kxito por 10s eruditos que no tienen experiencia en el mundo de la nueva tecnologia. 
Una de las mavores vreocuvaciones de 10s vatrocinadores de multitud de ediciones avanzadas es la 
limitada audiencia alcanwda por lor volhmcnes editador. La  mayoria de estas ediciones e s h  
riendo publicadas en pequefias cantidades y el precio que el editor pone en el producto lo coloca 
fuera del alcance de individuos y solo a disposicion a travks de bibliotecas publicas y de grandes 
instituciones educativas. Sin embargo, muy poca atencion esti siendo dada a las formas en las que 
la tecnologia puede evitar la publicacion conventional para lograr que 10s documentos literarios e 
historicos estkn ampliamente a disposici6n del publico. 

Lo m i s  atractivo de la edici6n en CD-ROM de 10s documentos de George Washington h e  el hecho 
que se colocaron 135,000 documentos coleccionados en un formato barato que puede ser colocado 
en bibliotecas publicas. pequefios colegios, y escuelas de nivel superior. Esto proporcionarA una 
audiencia mucho mayor a la actual. Debido a que e l  C D  no contiene nioguna nota explicativa que 
aparece en 10s volumenes impresos, se espera que el empleo de este no afectari e l  hecho que 10s 
investigadores busquen 10s volumenes impresos. 

Ademis de la profunda ignorancia de 10s avances tecnicos, es frecuente encontrar que muchos 
editores, historiadores y e ~ d i t o s  literarios se resisten y aun muestran hostiles ante la sugerencia de 
que la tecnologia electr6nica puede ayudar en su trabajo. A l  discutir 10s argumentos tradicionales 
que se esgrimen para resistir al uso de la tecnologia, estos varian desde la desconfianza por la 
rapidez en 10s cambios hasta la suspicacia por e l  lenguaje t kn i co  empleado para describir 10s 
desarrollos electronicos. 

Tambien se tiene la tendencia de emplear la nueva tecnologia. D V D  (Digital Versatil Disk); denlro 
de las caracteristicas mas importantes del D V D  estin su capacidad, interoperabilidad y 
compatibilidad. Los primeros D V D  tienen una capacidad de 4.7GB. lo  equivalente a 7 CD-ROM. 



Tales capacidades seran de gran ayuda para las aplicaciones tales como. bases de datos. programas 
de computadora. etc. Tambien cambian el context0 de 10s desarrolladores de sistemas: las 
aplicaciones pueden ofrecrr video hasta de dos horas, ademis de pistas de datos adicionales y 
audio. Algo importante es que se estan desarrollando controladores DVD-CDROM compatibles 
con CD-ROM. lo  cual permitira emplear 10s DVD sin perder la inversion realizada en sistemas y 
bases de datos en CD-ROM. 

Con todas estas uentajas, el empleo de DVD en las Bibliotecas Electronicas es una tendencia actual 
que permitin seguir con exito su camino. 

2.4.5. Problemas en el uso de imAgenes electr6nicas en la prese~aci611 de 
documentos 

En el uso de las imagenes electronicas para la presewacion documental, es necesario considerar 
diversos oroblemas. como el aseeurar la calidad de las imaeenes. mantenimiento sustancial de tasas - - .  
de conversi6n. proporcionar identificacion bnica para el acceso automatico y la recuperacion, y el 
acomodo de vol~imenes grandes y material fragil. 

Para mantener la alta calidad de las imagenes, las funciones de proceso deben corregir las 
deficiencias en la digitalizaci6n de las imagenes. Algunos sistemas comercialmente disponibles 
incluyen estas funciones, mientras que otros no lo hacen. La digitalizacih de imageries debe ser 
procesada pan corregir las deficiencias de contraste - ya sea por la pobreza en Cste, resultado de 
impresiones muy tenues, ylo por fondos muy obscuros y, por la variacibn del contraste resultado de 
la decoloraci6n. Mas abn, la densidad del digitalizador debe ser adecuada para permitir la 
legibilidad de la imprcsi6n y la suticiente fidelidad en el material a medios tonos de gris. Los 
bordes o efectos de lor contornos de las piginas deben ser removidos para asegurar su estetica. 
Piginas oblicuas deben ser corregidas por razones esteticas y para asegurar la exactitud en el 
reconocimiento de caracteres. Las imagenes compuestas consistentes de texto en dos tonos e 
iluslraciones en tonos de gris deben ser procesadas apropiadamente para mantener la calidad de 
cada una de ellas. 

2.4.6. El papel que juega la red de datos 

Bases de Datos Multimedia en Red 

~ Q u t  es necesario considerar al constmir y distribuir una base de datos de material visual en un 
ambiente multiusuario?. En el pasado no era factible implementar bases de datos de material visual 
en ambiente de usuario compartido debido a las barreras tecnol6gicas. Cada uno de 10s dos 
modelos bisicos de bases de datos multimedia han mostrado sus propios problemas. El modelo de 
almacenamiento multimedia anal6gico ha necesitado una infraestructura increiblen~ente compleja y 
cara. La economia de escala que hace las contiguraciones multiusuario m& baratas por usuario 
atendido no aplica a un ambiente que requiere de una estaci6n de trabajo, reproductor de 
videodiscos, y dos dispositivos de despliegue para cada usuario. 



E l  modelo de almacenamiento multimedia digital ha necesitado de grandes cantidades de espacio 
de almacenamiento (algo asi como un gigabyte por cada treinta imagenes). En el pasado, el costo 
de tales cantidades de espacio en disco provocaron que el modelo fuera prohibitivo. Pero la caida 
en 10s costos de almacenaje finalmente ha hecho esta alternativa viable. 

Si el almacenamiento ya no es un impedimento, iquC se necesita considerar al constmir una base 
de datos multiusuario digital de materiales visuales?. 

E l  problema clave es el tamaiio de 10s documentos multimedia, y cbmo esto afecta no d l o  al 
almacenamiento sino al tiempo de transmision por la red. Cualquier medio de transmision por 
debajo de T- I (donde T es el tiempo) no es prictico para archivos de I Mbyte o mayores (que es el 
tamafio de un documento multimedia pequefio). De esta manera, aun en una linea de 56 Kbytes 
puede tomar hash tres minutos el transferir un archivo de I Mbyte. Y este escenario toma 
condiciones ideales, y no toma en consideraci6n a otros usuarios compitiendo por ancho de banda, 
tiempo de acceso al disco o tiempo necesario para el despliegue remoto. Las tasas de transferencia 
telefonica pueden ser completamente no practicas. 

Esto necesita compresi6n. que por si mismo soluciona gran ndmero de pmblemas. Para lograr 
reducir 10s tamafios de archivos significativamente debemos emplear algoritmos de compresi6n 
eficientes. Pero ique tanta calidad estamos dispuestos a perder?. Para determinar esto d l o  se ha 
hecho un estudio significativo de las necesidades de calidad de imagen para un gmpo de usuarios 
en particular, y el ;studio no revela una p4rdida excesiva por resultado de la compresi6n. S61o 
despues de identificar las necesidades de calidad en imagen, se pueden determinar las necesidades 
de almacenamiento y de ancho de banda. 

Experiencias en aplicaciones basadas en ambiente X-Window (como Imagequery, una base de 
datos de imagencs de la Universidad dc California en Berkeley) demostraron la utilidad de una 
topologia cliente - servidor, pero tambien hacen evidentes las limitaciones de las aplicaciones 
actuales en un ambiente distribuido. 

Es indispensable examinar los efectos en el trafico al desplazar documentos multimedia en la red. 
Se necesitan considerar diversos esquemas que ayuden a evitar 10s cuellos de botella entre lor  
servidores y 10s puentes. Sin embargo las experiencias con este t i p  de aplicaciones aun presentan 
muchas preguntas. iQuC tan cerca debe ser almacenado un documento multimedia de la aplicaci6n 
empleada para visualizarlo?. ~Puede ser accedido y visto por ohas aplicaciones?. Las experiencias 
con el formato MARC (y mi?, recientemente con 239.50) muestran que tan ihl puede resultar el 
almacenar documentos de forma tal que puedan ser accedidos por una amplia gama de 
aplicaciones. 

Finalmente, desde un punto de vista de acceso intelectual, es necesario resolver problemas en 
cuanto a dichos documentos multimedia en ambientes interdisciplinarios. Es necesario revisar la 
terminologia y estrategias de indexaci6n que permitan proporcionar acceso a este material en una 
forma interdixiplinaria. 

Direcciones en Redes de Alto Desempeiio para Blbllotecaa 

E l  paso al que la tecnologia de dmputo  ha avanzado en 10s hltimos cuarenta aiios no muestra 
signor de abatimiento. Estrictamente hablando, cada periodo de cinco aiios ha haido consigo un 



mejoramiento en orden de magnitud en precio y desempelio de 10s equipos de computo. N o  hay 
obstbculos fundamentales que eviten que este paso continue por al menos la siguiente decada. Tan 
solo en 10s pasados cinco arios, el chmputo ha estado omnipresente en las bibliotecas, afectando a 
todo el personal y sus patrones, directamente o indirectamente. 

Durante esos mismos cinco aAos, las tasas de transferencia en Internet, han crecido enormemente. 
El crecimiento en el numero de usuarios y el volumen en el trif ico en la red ha continuando 
creciendo geornetricamente, a tasas aproximadas de 15% mensuales. Este flujo de capacidad y uso. 
crea inmensas oportunidades y retos para las bibliotecas. Las Bibliotecas se deben anticipar a las 
implicaciones futuras de esta tecnologia, participando en su desarrollo, adoptandolas para asegurar 
el acceso a las fuentes mundiales de informacion. 

La infraestructun p a n  la era de la informacihn esti puesta. Las Bibliotecas enfrentan decisiones 
estrategicas sobre el papel en el desarrollo, adopci6n y uso de la infraestructura. La infraestmctura 
que estb emergiendo es mucho mas que computadoras y lineas de comunicacion. Es mas que la 
posibilidad de realizar procesos en un sitio remoto, enviar correo electr6nico a una maquina del 
otro lado del pais, o transferir un archivo de una biblioteca a otra. Durante 10s prhximos aiios 
seremos testigos de un desarmllo substancial de la infraestmctura de informaci6n en la red. 

Para proporcionar un adecuado liderazgo, 10s profesionales de las bibliotecas deben alcanzar un 
entendimiento fundamental de la apreciacion y enfoque de las redes de computo desde las locales 
hasta las mas grandes a nivel mundial. 

2.4.7. Biblioteca Electr6nica. Visiones y Realidades 

La  Biblioteca Electronica ha sido una vision deseada por unos y rechazada por otros desde que 
Vannevar Bush acua6 el termino memex para describir un sistema de informacibn personal, 
automatizado e inteligente. Variaciones de esta vision incluyen a Xanadau de Ted Nelson, 
Dynabook de Alan Kay y "biblioteca sin papel" de Lancaster, con la mas reciente encarnaci6n del 
"Navegador del Conocimiento" descrito por John Scully de Apple. Pero la realidad sobre 10s 
servicios bibliotecarios ha sido menos visionaria y el salto hacia la Biblioteca Electronica ha 
eludido a universidades, editoriales y la tecnologia de la informacion. 

E l  lnstituto de lnvestigaciones Memex, una organization independiente no lucrativa de desarrollo e 
investigacion ha creado un programa de Biblioteca Electrbnica de desarrollo e investigacih 
compartidos para lograr una vision colectiva m&s concreta. E l  programa trabaja en la creacion de 
grandes colecciones de imigenes electronicas indizadas y disponibles al publico de documentos 
publicados en bibliotecas pliblicas, especiales y academicas. E l  plan estrategico es el resultado del 
primer nivel del programa, que ha consistido de investigation en las tecnologias de informacion 
disponibles para apoyar tal esfuerzo, 10s parhetros econ6micos de 10s servicios electrbnicos 
comparadoscon operaciones de las bibliotecas tradicionales, y 10s factores politicos y 
financieros que afectan la transicion de distribuciones impresas a accesos electrbnicos en red. 

E l  plan estratigico contempla una combinacion de accesos a bases de datos abienas al publico para 
btiquedas, colecciones de documentos en imagen y texto almacenados en servidores de archivos 
con acceso a red local y remoto, y un sistema de control de propiedad intelectual. Esta combinaci6n 
de tecnologia e informacion es definida en e l  plan como la coleccibn de la Biblioteca Electronica. 



Algunos patrocinadores estin desarrollando proyectos basados en las direcciones recomendadas 
por Memex. 

La estrategia marcada en este plan visionaria al grado tal que puede propiciar cambios radicales y 
mejoras en 10s servicios bibliotecarios especiales, publicos y academicos. Esta vision puede 
llevarse a cab0 con la tecnologia actual. A l  mismo tiempo, retara a la estructura politica y social 
dentro de la cual la biblioteca operarh: en bibliotecas academicas, el tradicional Cnfasis en las 
colecciones locales, extendiendo los problemas de acreditacion; en las bibliotecas publicas, el 
potencial del ramo electronico y las bibliotecas centrales totalmente disponibles al pniblico; y para 
las bibliotecas especiales, nuevas oportunidades de compartir colecciones y redes. 

E l  ambiente en el que este plan ha sido desarrollado es, en e l  momento, dominado por el sentido de 
10s limiter de la biblioteca. La  expansion continua y r ipido crecimiento de las colecciones locales 
de las bibliotecas academicas estan claramente ante un final. Bibliotecas corporativas, y aun las 
bibliotecas de leyes, esan enfrentando la situaci6n de operar dentro de un clima de dificultades 
econ6micas. asi como con una competencia muy activa por parte de las fuentes comerciales de 
infomaci6n. Por ejemplo, las bibliotecas pbblicas pueden ser vistas como un servicio deseable 
per0 no crucial en el municipio en una epoca en la que las inversiones en seguridad y salud estan 
siendo recortadas. 

Adicionalmente. las bibliotecas en general tienen una alta relacion trabajo - costo, y 10s costos de 
trabajo se incrementan cada vez mas, sin involucrar las inversiones en automatizaci6n. Es dificil 
para las bibliotecas obtener capital, impulso o fondos para actividades de innovacion, y aquellas 
iniciativas intensivamente tecnol6gicas que ofrecen la posibilidad de disminuir 10s costos de labor 
provocan la oposicion del personal de la biblioteca. 

Sin embargo, las bibliotecas han llevado a cabo Cxitos considerables en las pasadas dos dCcadas 
mejorando tanto 10s servicios como su credibilidad dentm de las organizaciones, y estos cambios 
positives han sido realizados en gran medida gracias a l  uso juicioso de las tecnologias de 
infomacion. Los avances en compulo y tecnologia de infomacibn de han dado en perfecta 
cronologia: la caida continua de 10s costos de c6mput0, el crecimiento de las redes privadas e 
Internet, el increment0 explosive de las bases de datos disponibles al publico. 

Por ejemplo, OCLC se ha constituido en una de las mayores organizaciones de redes de c6mputo 
en el mundo creando una red coooerativa de catilonos de mas de 6.000 bibliotecas alrededor del - 
mundo. Catblogos de acceso phblico en linea ahora dan servicio a millones de usuarios. Las 
bibliotecas se han convertido en el cliente mas grande de edicion de CD-ROM's; m i s  de 30.000 
ediciones en medios bpticos como 10s ofrecidos por InfoTrac y Silverplaner e s t h  suscritas en las 
bibliotecas de Estados Unidos. 

Esta marcha de tecnologia continuari en la siguiente dkada. lo  cual resultari en mayores 
innovaciones que resultan dificil de predecir. Lo que resulta claro es que las bibliotecas pueden ir 
ahora mas alla de la automatizacion de sus catilogos y colecciones. y hasta es posible resolver las 
limitaciones fiscales que existen actualmente. 

Un  plan estratbgiw recomienda un cambio de paradigma en 10s servicios bibliotecarios, y 
demuestra 10s pasos necesarios para proporcionar servicios de alta calidad con capacidades e 
inveniones operativas limitadas. 



2.5. PUBLICACIONES SERIALES ELECTR~NICAS EN WEB 

2.5.1. ~ Q u 6  es una publicaci6n serial electr6nica? 

Primero es necesario establecer una definition satisfactoria de publicacion serial. De acuerdo con 
el estandar 3297 de la International Standards Organization ([SO) sobre el International Standard 
Serials Number (ISSN): 

"Una publicacion, en cualquier medio, entregada en partes sucesivas, usualmente 
con identificaciones numericas o cronologicas y que re intenta continuar con un 
final no predeterminado." 

La mayoria de las publicaciones seriales aparecen en uno de 10s siguientes formatos: 

Discos 6pticos (CD-ROM) 
Discos de almacenamiento magnetic0 

La mayoria de las publicaciones electrhicas son accedidas por alguno de 10s siguientes metodos: 

Comprado con el vendedor o representante 
Via f i x  o computadora a travCs de linea telefonica 
Por redes de computadoras como es Internet 

Alguoas publicaciones electronicas estin a disposition a traves de WWW en forma de documentos 
HTML como es de esperarse. Sin embargo, tambien es posible acceder a publicaciones seriales en 
formatos de correo electronico, gopher, FTP o Archivos de sewidores de listas empleando el 
WWW. 

Debido a su efervescente popularidad y capacidad multimedia, el WWW es el medio que mhs 
rapidamente ha crecido y, el mhs interesante para la entrega de publicaciones seriales electronicas. 

2.5.2. ~ Q u 6  tipo de publicaciones electr6nicas seriales estan disponibles en 
el WWW? 

Existe una amplia variedad de publicaciones seriales disponibles a traves del WWW, incluyendo a 
las siguientes: 

Gacetas escolares 
Noticias en correo electronico 
Revisras, Periodicos 
Gacetas politicas 

Sin embargo no solo se esti limitado a estas 



2.5.3. Similitudes entre publicaciones seriales impresas y electr6nicas 

Publicaciones electronicas en e l  WWW, especialmente gacetas escolares tienen frecuentemente 
estructura y contenido muy similar a la traditional version impresa. Por ejemplo: 

Son presentadas en panes o ejemplares sucesivos 
Tienen usualmente una identificaci6n cronoloeica o numirica 
Pueden ostentar un c6digo ISSN 
Algunas esan protegidas por 10s derechos de autor 
Son producidas por un editor y otros miembros del staff 
Si son controladas, pasan por una oficinaeditorial 
Existen lineamientos claros para el envio de articulos a la publicacibn 

2.5.4. Diferencias entre las publicaciones seriales impresas y electr6nicas 

Tambikn existen diferencias importantes entre las publicaciones seriales impresas y las electdnicas 
como las que aparecen en el WWW: 

Las publicaciones electronicas son ultimamente mas baratas y ambientalmente 
mucho m h  limpias 
0 Hay mucho menos papel involucrado 
0 N o  hay costos adicionales de distribuci6n por diseminacion 
Los ejemplares electrbnicos son mucho mas dinamicos 
0 Lor errores pueden ser corregidos en la edicion original 
0 E l  contenido completo de 10s ejemplares es susceptible de ser indizado y 

buscado por palabra clave o frax 
0 Los documentos son editados en lenguaje de hipertexto con marcas. Esto 

pmporciona al documento mayor versatilidad y complejidad. Por 
ejemplo: 
* No  existen paginas per se. Los lectores "navegan" en e l  

documento siguiendo 10s vinculos de hipertexto desde 10s indices 
hasta el contenido especifico 
E l  contenido dentm de un documento puede ser vinculado a l  
contenido con otros documentos. Por ejemplo: 

Una gaceta electronica puede contener listas vinculadas a 
otros recursos en el WWW 

3 Los autores pueden revisar otros documentos y 
pmporcionar vinculos a dichos documentos 

La  audiencia potencial de las publicaciones electdnicas seriales es global en 
alcance, y, por supuesto, limitado a aquellos que tienen acceso a WWW 
0 Esto es cierto para apreciar el verdadero impact0 de las publicaciones 

seriales que requieren de capacidades multimedia. Con mayor frecuencia, 
las publicaciones seriales electronicas en el WWW contienen 10s 
siguientes elementos: 
3 Texto con formato 
3 lmagenes grificas 
3 Fragmentos de sonido 



3 Fragmentos de video ocasionalrnente 

2.5.5. La opci6n de texto completo para publicaciones seriales electronicas 

E l  texto completo electr6nico tambiCn empieza a aplicarse a las revistas, de tal modo que se 
ofrecen servios de recuperation de informacibn en formato electr6nico. Cada vez se ve mas el 
interts en 10s editores y bibliotecologos es usar esta option, por tal razon se han estudiado 
mecanismos tales como: 

la publicacibn paralela en papel y diskene 

la edici6n por demanda a partir del diskene 

la edicion paralela con el CD-ROM, esta opcion responde a dos necesidades: a la urgencia de 
contar con las novedades y lade tener acumulativos que sustituyan al papel 

la edici6n paralela en linea a travis de Internet, liberando el ultimo numero al mismo tiempo 
en papel y en linea; o la liberacibn desfasada por uno o varios numeros. ofreciendo 
informacibn no tan reciente y actualizada en linea 

la edicion paralela en linea p e n  liberada solo en redes locales 

la edicion totalmentc en linea 

Dichos mecanismos son analizados y se busca su viabilidad. 

L o  que re busca con el texto completo electronic0 es una soluci6n o una-mejora en aspectos 
relacionados con tiempo y costo que detienen el r ipido acceso a las publicaciones, como son el 
costo y tiempo de edici6n y de distribucion y entrega postal; lo  que quiere decir que la biblioteca 
tiene que hacer un analisis de costo- beneficio ante la oferta de texto completo, por que ya 
hablamos en este capitulo de lo que implica el texto completo. 

E l  usuario tiene un punto de vista especial del texto completo en linea, lo  ve como el acceso 
inmediato a la informaci6n que requiere y espera la publique el nuevo numero de la revista, para 
adquirirla en el menor tiempo posible. 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es e l  punto de vista de 10s autores y de 10s editores, 
preocupados por la ganancias de las suscripciones y las regalias, el control de consultas y su 
traduccion al pago p r  cada una de estas consultas. Sin embargo, estos temores son psibles dc 
desaparecer si se discuten en conjunto y w n  todas las panes, ya que 10s representantes de la 
tecnologia han ido resolviendo todas ellas; es rnk ,  algunas veces adelanbil~dose a la peticion y 
o f r ~ i e n d o  upciunes tecnologicas. 

Para quc dichos factom garanticen el Cxito es necesario replantearse e l  objetivo de las revistas 
acadimicas, el funcionamiento del derecho de autor, el pago de regalias, e l  costo de la primera 
copia, el cost0 diferenciado para las siguientes copias, para usuarios institucionales y p a n  usuarios 



personales; ademas del costo. la forma de cobro y pago utilizando las opciones tecnologicas y de 
credit0 mundialmente establecidas. 

Las publicaciones que en este mornento se encuentran libremente en Internet, y las que todavia lo  
estan discutiendo, generan costos tanto de edicion como de mantenimiento para que circulen en 10s 
sitios WWW. Las bibliotecas tiene que conocer la existencias de estas revistas, para promover su 
uso y controlar su explotacion. Los usuarios tambiin tienen que conocer las reglas del sewicio para 
adaptarse a ellas. 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES 

Las bibliotecas conforman un centros de referencia de informaci6n, pmpician la generacion de nuevo 
conocimiento tanto en las ciencias como en las humanidades, en la tecnologia como en las ciencias sociales 
y las artes. Se manifiesta como un detonador de la curiosidad que nos empuja a buscar m h  informaci6n que 
nos lleve a procesar conocimiento y en su caso generar nuevo conocimiento. Ponen a disposicibn de sus 
usuarios su acervo para consulta y prestamo 

Desde su inicio como una red academics y de investigacion, Internet ha sido un excelente canal a nivel 
mundial de distribucion y acceso a informacibn de todo tipo y origen. Ahora, con el fenbmeno de su 
popularizacion, el publico usuario de esta tecnologia crece a tasas exponenciales. Todas estas personas estin 
avidas de informaci6n y de tener acceso a mas y mas servicios. 

En estos momento Internet ofrece facilidades enfocadas a soportar un gran trafico de informaci6n, sistemas 
de com~uto  enfocadas cada vez mas a las necesidades de conocimiento del usuario. sewicios en linea aue 
proporcionen todo t i p  de datos; la tecnologia se ests moviendo mas rapido para alcanzar este objetivo. 

Esto ha representado una owrtunidad linica para las bibliotecas de participar mas activamente en la difusih 
del conocirniento, ya que se cuenta con la tecnologia necesaria para llevar 10s acervos mas alli  de 10s muros 
de 10s edificios de las bibliotecas v colocarlos en la nantalla de la com~utadora del usuario. auien nuede . . 
estar en otro edificio o al otro lado del mundo. 

Sin embargo. nose debe olvidar aue su obietivo es conservar 10s elementos esenciales aue la van a tioificar - 
coma biblioteca: rescate, acopio, organizaci~in, conservacib y difusion de 10s registros del conocimiento 
universal: solo aue la forma de hacerlo variari v el enfasis de sus ~mcedimientos estari en lonrar acceder al - 
usuario y a la informaci6n. independiente de la ubicacib y el formato. 

La tecnologia alrededor de Internet ayuda a cumplir con estos objetivos, en una biblioteca en Internet se 
deben de cumplir 10s siguientes objetivos: 

Contar con servicios de informacion remotos, a fin de acceder a la informaci6n desde 10s diferente 
entornos academicos, sociales y domesticos. 

Tener variedad de programas de ayuda al usuario para que dl misrno acceda a la informaci6n que desee, 
se de cuenta con que cuenta la biblioteca, que servicios via electr6nico estin a su alcance, etc. 

Una oferta variada y plural de informacion que sera impulsada por 10s desarmllos tecnologicos. 
Distinci6n y apoyo prioritario a la especificidad de la demanda y a la individualidad del usuario. 

El pmcesamiento de la informacib deberb aportar un valor agregado a la fuente primaria y a la ficha 
bibliogrifica. 



. Se tendran que crear y perfeccionar 10s procesos de bljsqueda de informaci6n y ademas se simplificarin. 
ya queen su mayoria no reran cara a cara con el usuario sino a traves de la red. 

La presencia de las bibliotecas en Internet es un paso que ha sido dado de diferentes maneras, desde la 
creacion de aplicaciones y protocolos propietarios. hasta el desarrollo de interfaces con 10s ya existentes. Sin 
embargo. con el World Wide Web se presenta una combinacion muy interesante entre interaction con el 
usuario, la posibilidad de presentar elementos de texto. imagenes. sonidos, etc., y la ventaja de emplear una 
interfaz sencilla y muy conocida como es el visualizador de WWW. 

La re lac ih entre acervos de diversas bibliotecas es inmediata, ya que si tienen presencia en Internet, solo es 
necesario proprcionar la direction adecuada y el usuario se desplaza de un acervo a otro. Ademas, se tiene 
la psibi l idad de realizar busquedas de informaci6n en varios acervos simultheamente, presentando al 
usuario la suma de la respuesta de t d o s  10s sistemas de bljsqueda. Sin embargo, esto constituye que la 
biblioteca integm a su funcionamiento actual nuevas actividades y responsabilidades. 

Como ya se menciono en el capitulo I1 en la Biblioteca Electrbnica 10s elementos basicos son 10s usuarios y 
la informacibn: es muy imwrtante asentar que las colecciones de una biblioteca esdn formadas por t d o  . . 
tip de informacion que, independientemente de su formato y medio de presentation, papel, audiovisual y 
electrhico, debedn: seleccionarse, adquirirse, analizarse, organizarse, clasificarse, diseminarse, difundirse 

E l  acervo de las Bibliotecas Electronicas no solo consta de libros, tambiCn de material hemerogratico, 
material audiovisual (videocasettes), etc. Por lo tanto las publicaciones seriales cobran una importancia 
especial, implica un concept0 global y completo de la revista en medio electrbnico; 10s sistemas en WWW 
pueden ofrecer sewicios donde puede ser consultado el titulo de la revista, su correspondiente indice y 
resumen, hasta articulo por articulo a traves de Internet. 

3.i.l. Biblioteca de la Direcci6n General de Servicios de C6mputo Academic0 

La Biblioteca de la Direcci6n General de Servicios de C6mputo Academico es una biblioteca universitaria 
especializada en computaci6n y sus aplicaciones en informatica y en telecomunicaciones: coordina lar dos 
bibliotecas que se encuentran en 10s dos centros de extension de DGSCA, lade Centro Nuevo Leon y Centro 
Mascarones. 

Como biblioteca perteneciente a una dependencia universitaria su principal objetivo es obtener informaci6n 
y documentaci6n relevantes a lor programas de docencia e investigacibn de la Dependencia, hacerla 
asequible a la comunidad, orientarla en su manejo; asi como proprcionar 10s servicios bibliotecarios 
necesarios para transmitir y acrecentar el conocirniento de la comunidad universitaria y del publico en 
general. 

Las funciones de la biblioteca son: 

a) Seleccionar y adquirir, en forma permanente, el material bibliohemerogdfico especializado en 
computaci6n con el fin de mantener el acervo actualizado. 

b) Organizar y mantener las colecciones que conforman el acervo. 
C) Proprcionar a 10s usuarios 10s servicios en forma precisa y oportuna, bien sea por medios manuales 

o automatizados. 



d) Vigilar el cumplimiento del Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la UNAM y del 
presente Reglamento. 

El objetivo de cualquier biblioteca es satisfacer la necesidad de sus usuarios, conxiente de esto la biblioteca 
de la Direccion General de Sewicios de C6mputo Acadkmico presta sewicios orientados a cumplir esta 
meta. 

3.1.2. Sewicios que ofrece la Biblioteca 

Los sewicios que brinda la Biblioteca de DGSCA son: 

a) Prkstamo en sala. 
b) Pristamo a domicilio. 
c) Pkstamo Interbibliotecario. 
d) Hemeroteca. 
e) Videoteca. 
f )  Consulta a Bases de Datos. 
g) Acewo de libros en linea. 
h) Sistema en linea de gesti6n administrativa. 
i) Lector Automitico para Invidentes. 
j) Programoteca. 
k) Internet. 
I) Visitas guiadas. 
m) Asesorias. 
n) Fotocopiado. 

a) Prkstamo en Sala. 
Se ofrece a 10s usuarios de la Biblioteca a travks del sistema de estanteria abierta, es decir el usuario buxa  el 
material en el cathlogo automatizado y despuis lo localiza en 10s estantes de acuerdo a la clasificacion 
indicada. 

b) Pr&stamo a Domicilio. 

C) Pkstamo Interbibliotecario. 

d) Hemeroteca 
Los fasciculos de las publicaciones seriadas esthn disponibles para 10s usuarios. 

e) Videoteca 
Los videocasettes estin disponibles para consulta en sala, a domicilio o a travis de pkstamo 
interbibliotecario. 

f) Consulta a Bases de Datos. 
Sewicio a travCs del cual 10s usuarios realizan busquedas de informaci6n de su inter& en bases de datos en 
discos compactos. 

g) Acewo de libros en linea. 



La Biblioteca de DCSCA tiene un acervo que esta integrado por mas de 6, 000 titulos de libros 
especializados en Supercomputo, Redes. TCPIIP, Telecomunicaciones, Lenguajes y Paqueteria, entre otros. 

Se tiene el catilogo de este acervo en linea. disponible a travCs de Internet mediante el sistema integral 
denominado ALEPH con una interfaz con WWW, el cual permite la busqueda de information por: Autor, 
Titulo, Temas, Palabra clave en titulos y busqueda combinada; de la misma forma da informaci6n sobre la 
disponibilidad del ejemplar. 



- 
. Libror 

El accm.  cn total err& intcgrado por mar dc 6.000 tibllos de hbror cspeciaLrador en Supncaquto. 
Rcdcs, TCPnP. Tclccom"nicacloncs. Lcnguajcr y Paquetcda nYre okos. 

El cat6loga cn h a  re cncucntra disponiblc mediantc el rirtcma integral dc~minado ALEPK cl cud 
p d c  la busqucda & mfmmacibn por Autor, T i i o ,  Ternas. Palabra claw cn tiidor g busqueda 
combmada. 
Ademas er posiblc consultar rcmotammte nuerho Catirlo~o BibPo&Eco 
Por otra partc, ap& de Nomnnbrc & 1996 la Blbhotcca cuenta tambitn c m  el s o b a r e  Anel para el 
mmo dc documentos a haves de la red lntcrnct. 



UNIVEKSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO. 

Direccion General de Servicios de Computo 
Academic0 

Para acccdcr al catAlogo haga click en cl icmo dc la bandcra. 



I lnfmmacidn de la base de dabs. I 
I Bbpueda en Lor indices pm: A m ,  Titdo, Team, clasilIca& o Sede I 



Bhsqueda en 10s Indices 

Indices para hojcar[~--sr( .  mi^^^^ aqi => nicroprocessors I 

-- - 

ErFliba mpetlcibn en k carllla y preslolla el b o t h  B ~ y a r  



Buscar en la llsta por: Titulo 
- 
Lns mimaor en la h a  mdican elnirmcro & documentor bajo cadatC&o. 
Para ar lor doclrmcntor relacionadas, prcrione el icono. Use la Us& para rubtr y bajar a la ksta 



Documento completo 

h) Sistema en linea de gesti6n administrativa 
Se tiene el servicio automatizado de la gestion administrativa y de recuperation de informacion. a rmvis de 
un sislema integral conectado a RC~UNAM', a lravis del mlsmo sirrcm.a ALEPH y WWW. En estc sislema 
se toenen 10s m6dulos de catalogacihn y prestamos pan. ayudar a la administration a 10s bibliotecarios. 

i) Lector Automatic0 para invidentes. 
Este sewicio se ofrece a travis de una miquina lectora, completamente integrada y adaptada para personas 
invidentes o debiles visuales que deseen consultar libros, articulos o documentos en espaifol o inglis. 

j) Programoteca 
Este servicio consiste en la reproducci6n de diskettes que a c o m p ~ a n  las obras documentales del acervo de 
la Biblioteca. 

k) Internet. 
- ~ 

Mediante este servicio 10s usuarios r e a l i m  busquedas de informacion en la red Internet. Se proporciona de 
acuerdo a la tarifa vigente. 

I Red de la UNAM de computadoras quc w conecta directamenre al backbone dc lntcrnn 
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I) Visitas Guiadas. 
Se programan a solicitud de 10s interesados con el propbsito de dara conocer 10s servicios bibliotecarios que 
se ofrecen a la comunidad, nuevos proyectos, organizaci6n y programas de automatizaci6n. 

m) Asesorias. 
Se proporcionan a solicitud de 10s interesados con el fin de compartir experiencias, proyectos y pmpUeStaS 
en torno a la gestion de 10s servicios bibliotecarios. 

n) Fotocopiado. 

3.1.3. Tipo de Usuarios de la Biblioteca de DGSCA 

La Biblioteca otiece servicios a 10s siguientes t i p s  de usuario: 

a) Usuarios intemos 

Personal academic0 de la dependencia 
Empleados de la dependencia. 
Pmfesores externos que imparten cursos en la dependencia. 
Estudiantes de sewicio social, de apoyo, tesistas y becarios inscritos en 10s distintos 
departamentos. 

b) Usuarios extemos 

Toda persona que solicite 10s servicios de la biblioteca pertenezca o no a la comunidad universitaria. 
Registm de usuarios externos: 

Unicamente oara orkstamo interbibliotecario. La Biblioteca solicitante debera tramitar m r  . . 
escrito el convenio respective, mismo que sc establecera de acuerdo a las normas de la ABlESl 
(Asociacion de ~ibliot-ecarios de lnstituciones de Enseiianza Superior e lnvestigaci6n). 
La Biblioteca solicitante quedarti registrada como tal, al ser aceptada su solicitud por escrito. 
La vigencia del convenio sera por un ail0 natural. 

3.1.4. Horario de sewicios de la Blblioteca 

La Biblioteca brindara sus scwicios durante I I horas diarias de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 20:OO p.m. y 
de 9:00 a.m. a 14:OO p.m. 10s dias sibados. 

La Biblioteca suspended sus servicios: 

a) Los dias sefialados como feriados en la Universidad. 
b) Por causas de hrerza mayor. 



3.1.5. Politicas de pdstamo 

a) P les tamo e n  Sala. 
Se ofrece a 10s usuarios de la Biblioteca a travis del sistema de estanteria abiena, es decir el usuario busca el 
material en el catalogo automatizado y despues lo localiza en 10s estantes de acuerdo a la clasificacibn 
indicada. 

b) P les tamo a Domic i l io  de llbros 
Se ofrece a 10s usuarios bajo las siguientes modalidades: . Prdstamo regular.- Pristamo de 5 materiales por un plazo de 5 dias habiles, prorrogables hasta 2 

veces, en caso de no existir reservacibn alguna. 

. Pristamo Interbibliotecario. Es el pristamo establecido mediante convenios entre bibliotecas de la 
U.N.A.M. u instituciones educativas, phblicas o privadas. 

c )  P d s t a m o  de videocasette 
Se establecen las siguientes modalidades: 

e En Sala el usuario pmporcionarA una identificacibn vigente para consulta del material 
Pdstamo a domicilio ~inicamente para usuarios internos. 
Pdstamo interbibliotecario de acuerdo a la tarifa vigente. . 

d) P d s t a m o  de Hememteca 

Los fasciculos de las publicaciones seriadas se prestan por 5 dias habiles sin derecho a renovacion. 

3.1.6. Personal que labora en la Biblioteca 

La biblioteca estA conformada por la Coordinaci6n de las Bibliotecas y las siguientes ireas : 

Procesos Bibliogrificos 
Sewicios al Pbblico 
Circulacion 
Consulta 
Hemeroteca 



Funclones del Area d e  Hemeroteca 

Seleccionar, adquirir y organizar la coleccion de publicaciones seriadas de la biblioteca de C.U. 
Actualizar peribdicamente esta colecci6n. 
Coordinar las adquisiciones de las bibliotecas de 10s CentrosNuevo Le6n y Mascarones, y llevar el 
registro por separado de cada una de ellas. . Coordinar la ~reservaci6n del material hemerogrifico a b?vCs de encuadernacib. 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM 

La Biblioteca de DGSCA entrb a la d inhica  de ofrecer sus servicios mis alla de sus instalaciones a travCs 
del sistema de consulta a su acervo de libros por medio del software comercial ALEPH y una interfaz 
WWW, sin embargo con el material hememgrirtico aun manejaban unicamente el material impreso. 

Los usuarios tienen que acudir a la biblioteca pan advenir dentro de 10s indices de contenido de las revistas, 
au6 aniculo de au6 revista contenia la informaci6n aue ellos necesitaban. De acuerdo a 10s reglamentos de la - 
biblioteca, mismos que ya se presentaron, el prtstamo de revista a 10s usuarios se limita a 10s del tipo 
internos y aiin en estos casos el prtstamo es por 5 dias habiles sin derecho a renovaci6n. para 10s usuarios 
externos no hay este t i p  de servicio. 

Todo esto dificultaba qu6 el usuario pudien obtener el articulo su de inteds una vez que veia el indice de 
las revistas disponibles. 

Las revistas representan un acervo de informaci6n fresca, sobre todo en hb i tos  como son el c6mputo y las 
telecomunicaciones, para el usuario es muy importante mantenerse actualizado en estas cuestiones, el acervo 
hemerogdfico representa un gran apoyo para ellos dado que revistas de esta naturaleza son dificiles de 
obtener y 10s costos no son bajos. La demanda en este sentido es muy grande, 10s usuarios consultan 
ampliamente las publicaciones seriadas. 

El Cxito que se present6 con el servicio de consulta a traves de Internet del acervo de libms de la biblioteca 
de DGSCA, nos presenta el hecho de que 10s usuarios de las bibliotecas tiene acceso a esti tecnologia 
(conexi6n a la red InterneS uso de navegadores WWW, etc.) y que es importante presentar este tipo de 
opciones como servicios necesarios que debe ofrecer toda biblioteca que incunione en el mundo electr6nico. 

La Biblioteca de DGSCA advirti6 la necesidad de llevar el acervo hemerogdfico mis alla de sus 
instalaciones asi como se habia hecho con el acervo de libros, sobre todo por la gran demanda de solicitudes 
de 10s articulos de revistas especializadas en c6mputo. Por lo tanto re requierecl acervo electr6nico de las 
publicaciones seriales disponible a travts de la red Internet y con una interfaz amigable tal como WWW que 
permita al usuario advertir quC revistas se tienen disponibles, ademis de la posibilidad de ver las tablas de 
contenido de estas publicaciones y poder obtener alguno de lor articulos que le interesen sin necesidad de 
acudir directamente a la biblioteca 



Se busca establecer el servicio de consulta al acervo hemerogrhfico de la Biblioteca de la Direcci6n General 
de Servicios de Computo AcadCmico (DGSCA), en donde se coloquen a disposicion del publico las tablas 
de contenido de las publicaciones seriales recibidas por esta biblioteca. Se plantean 10s siguientes objetivos: 

La meta es p n e r  a disposition del publico, timlo, ficha bibliogdfica y tabla de contenido del acervo de 
publicaciones seriales que se tienen desde 1994 y brindar las opciones de busqueda y recupencion de 
informacion sobre las tablas de contenido o indices de las revistas para advenir que aniculo es de inteds 
para el u swio  y envihselo via un medio (por ejernplo correo electronico). 

La busqueda y recuperaci6n de infotmacih tendrh dos modalidades, recuperacidn por orden alfabitico 
que prowrciona 10s aiios diswnibles v cada aiio muestra a su vez las tablas de contenido de acuerdo a 
la p;riodicidad de la revista;'la segunda modalidad es una busqueda por palabra en 10s titulos de 10s 
articulos de todas las revistas. 

Tambi6n es importante que el servicio a desarrollar sea una alternativa m b  para acceder al material 
conservando la opci6n de consulta del material impreso. 

Se debe contar con un mecanismo de actualizaci6n que estk al alcance del wrsonai que colabon en el 
Area de la Hemeroteca para alimentar el acervo electr6nico de las revistas, buscando aprovechar sus 
aptitudes y evitar lo mis posible que dicho procedimiento implique un aprendizaje muy alto para ellos. 

Se deben aprovechar 10s recunos hurnanos, de e q u i p  de c6mputo y de comunicaciones con que 
actualmente cuenta la biblioteca para llevar a cabo el desarrollo y brindar el servicio. 





ANALISIS DEL SISTEMA 

Actualmente la oponunidad que ofrecen las redes de computadoras de permitir tener acceso a 
grandes acervos de informacibn, ha hecho que cada vez mhs organizaciones educativas, privadas y 
gubernamentales deseen tener disponible en red su informacibn. 

El servicio que busca ofrecer la biblioteca la Direccion General de Sewicios de Cbmputo 
AcadCmico implica la consulta y recuperacion de informacibn hemerogrifica empleando 10s 
sewicios de Internet a travds de una interfaz WWW. 

La biblioteca desee poner en la red el servicio de consulta al acervo de sus publicaciones seriales, en 
donde se pondrin a disposici6n del publico las tablas de cootenido de las publicaciones recibidas 
por esta biblioteca, de tal suerte que, el usuario final pueda elegir que articulo de la publicacih es 
de su interds y solicitarlo a travds de este mismo servicio para que a vuelta de algdn medio 
electrbnico la biblioteca pueda otorgirselo. 

Denm del sistema que se desea ofrecer esti la posibilidad de buscar una palabra o frase clave en las 
tabla de contenido de las revistas y ofrecer tambiin la posibilidad de que si el usuario final lo 
desea, solicitar copia del articulo donde se encontrb la frase o palabra. 

El sistema a desarrollar implica desarrollo de software y procedimientos a seguir 

El ciclo de vida par un sistema exige un enfoque sistemitico, secuencial y comienza con el anilisis, 
siguiendo el desarrollo que implica el diseilo, codificacibn y prueba. 

An9lisu del sutema.- el trabajo comienza estableciendo 10s requerimientos de todos 10s elementos 
del sistema. Esta visibn del sistema es esencial cuando el software a desarmllar debe 
interrelacionarse con otros elementos tales como hardware, personas y datos. El principal elemento 
es el anilisis al software a desarrollar, ayuda a comprender la naturaleza de 10s programas que hay 
que construir, tener el dominio de la informacibn, asi como la funcibn e interfaces requeridas. 

Dhao.-  El diseao es realmente un proceso miltipaso que se enfoca sobre tres atributos distintos del 
pmgrama: eshuctura de datos, arquitectura del software y detalle procedural. 

Codilicaci6n.- El diseiio debe traducirse en una forma legible para la miquina. El paso de la 
codificacibn ejecuta esta tarea. 

Pruebn.- Una vez que se ha generado el c6dig0, comienza la prueba del programs, se realizan 
pruebas para asegurar que la entrada definida produciri 10s datos que se requieren. 



El presente capitulo tiene como objetivo mostrar el andisis que se hizo del sistema, incluyendo: 

a) Identificacicjn de necesidades. donde se advierte la informaci6n que se va a producir, la 
informaci6n que se va a suministrar y las funciones. 

b) Recursos humanos v de computo con que se cuentan 
c j  Estudio de viabilidad. 
d) Analisis de requerimientos del software a desarrollar. 
e) Analisis tecnico 

4.1. IDENTIFICACI~N DE NECESIDADES 

El primer paso el proceso de analisis del sistema implica la identificaci6n de las necesidades, es el 
punto de partida en la evoluci6n del sistema. 

Despues de las entrevista con el responsable de la biblioteca se plantearon las siguientes 
necesidades: 

Contar con un sistema que permita consular el acervo hemerogdfico de la Biblioteca de 
DGSCA a traves de una conexi6n a intcrnct. 

Se requiere que dicho sistema incluya una interfaz lo  suficientemente amigable al usuario final, 
el cual solo necesitara saber navegar en un sitio WWW para obtener dicho acervo. 

La obtenci6n del acervo de revistas debe ofrecer dos modalidades: 

a) La recuperaci6n de infomaci6n por orden alfabitico de Ins publicaciones seriales que anota 
10s aiios diswnibles. Esto es eauivalente al tradicional kardex manual aue se utiliza en las 
bibliotecas por medio de tarietas de registro. Cada aRo a su vez debe mostrar las tablas de 
contenido de acuerdo a la Griodicidadde la revista. Con esto 10s usuarios pueden revistas 
las tablas de contenido como si estuvieran hojeando fisicamentc el indice de la rcvista. 

b) B~isqueda en el contenido de 10s titulos de 10s articulos de las publicaciones seriales, es 
decir, en sus tablas de contenido. Esto a travis de una forma WWW que solicite al usuario 
las palabras o terminos a localizar. 

El servicio debe permitir al usuwio obtener el acervo hemerogrifico con las siguientes 
especificaciones: 

a) Nombre de las revistas disponibles 
b) Fichas bibliozrificas 
c) Tomos disponibles (mostrando el aRo, n"mem y volumen) 
d) Tablas de contenido del volumen 
e) Las tablas de contenido deben incluir todos 10s nombres de 10s articulos de la revista 

~-~ ~ ~ . ~~ .~ - 

Debe permitir al usuario elegir algunos de estos articulos que sean de su interis para que a 
traves de un medio electronico se 10s envie el personal de la biblioteca. 



La interfaz debe incluir una solicitud dirigida al el usuario para recabar sus datos penonales, 
para que posteriormente sean empleados a la hora en que se le envie por algin medio el articulo 
que fue de su interis. 

Se debe integrar al sitio WWW el servicio de b6squeda de informaci6n que permita al usuario 
buscar palabras o terminos de su inter& en 10s titulos de 10s articulos, es decir, en las tablas de 
contenido de las revistas. 

El servicio de bljsqueda debe ofrecer la opcibn de hacerlo en tablas de contenido de todas las 
revistas ode alguna revista en particular. . La informaci6n que arroja dicha busqueda debe incluir el nombre del articulo, revista a la que 
pertenece, volumen, numem y fecha de la revista. 

De la misma forrna que la opci6n de recuperaci6n de informaci6n en orden alfabitico (revista 
por revista), el servicio de busqueda por palabra debe permitir al usuario elegir algunos de estos 
articulos que sean de su inter& para que a mvCs de un medio electdnico se 10s envie la 
biblioteca, tambiin en esta opci6n el usuario debe dar sus datos personales. 

En la parte de captura de infnrmaci6n del usuario final con sus datos personales se debe 
garantizar su contidencialidad e integridad cuando dicbos datos viajen por la red para llegar a su 
destino (almacCn de datos en el equ ip  de cbmputo donde se prestari el servicio) 

Especiticacibn del mecanismo que debe hacer el personal de la biblioteca para el envio de 10s 
articulos digitalizados a 10s usuarios finales. 

Detinici6n del mecanismo para generar las tabla de contenido de las revistas en formato 
electr6niw para integrarlos al servicio. 

TambiCn se requiem un mecanismo de actualizacibn del acervo hemerografico en donde la 
hemeroteca genere el material digital, dicho mecanismo debe ser lo mhs automitico posible. 

Aprovechar 10s recursos de computo y humanos con 10s que cuenta la biblioteca; dado que ya 
se presta el servicio de disposicibn del acervo de libros a traves de Internet por medio de una 
interfaz WWW, ya se cuentan con recunos de red y de cbmputo. 

. Para todas las etapas del desarmllo del sistema y la prestacibn del servicio se necesita habajar 
con el software que implique el menor costo posible, se plantea la premisa de que se debe 
aprovechar todn el software libre que circula en Internet y que se apegue a las necesidades del 
pmyecto. 



4.2. RECURSOS HUMANOS Y DE COMPUTO 

La biblioteca de DGSCA, cuenta con 10s siguientes recursos de cbmputo que son considerados para 
el desarrollo del servicio y p a n  la futura prestacion del mismo: 

1. Estacion de trabajo Sun, SPARCstation 5: 
32 M B  en R A M  
70 MHz 
Disco internode 535 M b  
Disco externo de 1.05 Gb 
Solaris 2.5.1 
Unidad externa de CDROM 
Cimara de video 
Bocinas 

2. Equipo de digitalization. 
I Scaner HP 4c 

3. Software de digitalizacibn y de reconocimiento optico de caracteres (OCR) 

Omni Page ver 4.0 

4. Equip, PC para la digitalizacibn y para el proceso de OCR 

2 cquipos tipo PC: 

PC ACER POWER PI00 
32 Mbytes en R A M  
100 Mhz 
I disco duro: 1.2 GB  
Unidad lectora H D  3 K 
(Inidad CD-ROM 
Tarjeta de Sonido 
Tarjeta de Red 

5 .  Conexih directa a RedUNAM Internet a travCs de una salida de 10 M b  por par tremado. 

Cabe aclarar que en la estaci6n de trabajo se tiene actualmente el servicio en linea donde se ofrece 
el acervo de libros de la biblioteca y el servicio en linea de gestibn administrativa (prestamos y 
catalogacion), ambos a traves de una interfaz WWW. con el software ALEPH (Automated Library 
Expandable Program). 

La biblioteca ya cuenta con un hardware y software de digitalizacib y OCR dado que otras areas 
tienen este tipo de requerimientos. 

- - -  ~~ ~ ~. ~ - - - .~ 
Por otra pane en la hemeroteca se cuenta con un tecnico acadtmico de tiempo completo y 2 
becarios de medio tiempo que trabajan con todo lo referente a las publicaciones seriales. Este 
personal cuenta con una experiencia en la digitalizacibn de documentos y generacibn de OCR. 



Para todo proyecto es necesario y prudente evaluar la viabilidad del mismo, para tal efecto se 
dividio tal labor en dos etapas que se consideran de suma importancia para el t i p  de proyecto: 

Viabilidad econbmica 

Viabilidad legal 

4.3.1. Viabilidad econbmica 

La viabilidad econ6mica es una evaluacibn del costo de desarmllo y puesta en marcha del setvicio 
frente al beneficio prducido. 

En el momento de inicio de este proyecto el personal de la biblioteca manifest6 la falta de un 
presupuesto alto para cualquier tip0 de sistema o setvicio en red que se quisiera desarrollar, por tal 
motivo solicit6 el empleo de herramientas de dominio publico o lo menos costosas posibles si es 
que se optaba por herramientas comerciales. 

Por otro lado en el ambiente academic0 en que se encuentra esta dependencia y dado que nosotros 
laboramos para la misma instancia, el trabajo del analisis, investigaci6n y desarrollo por nuestra 
parte implico una labor de colaboracibn y que posteriormente fue tomado como tema del presente 
trabajo. 

A la biblioteca de DGSCA no le represent6 un gasto por concept0 de desarrollo del servicio o pago 
de honorarios por servicios profesionales al personal que trabajb en este proyecto. 

El factor costo-beneficio del proyecto esta dado por el tiempo que se invierte en el desarrollo y 
puesta en marcha, mientras se tiene el servicio badicional donde el usuario tiene que acudir a las 
instalaciones de la biblioteca, la difusih de su acervo hemerogrifico via Internet se &asar ia mas y 
esto afecta 10s obietivos de la biblioteca al incursionar al mundo electr6nico v desear difundir el 
conocimiento a la sociedad. Se debe tomar en cuenta que ya se tenia el sewicio en linca con el 
acervo de libros, portal raz6n el usuario espera pronto que se ofrezcan otros acervos a traves del 
mismo medio. 

4.3.2. Viabilidad legal 

En este punto se debe determinar cualquier infraccibn, violaci6n o ilegalidad que pudiera resultar 
del desarrollo del sistema. 

Por 10s requerimientos del sistema un punto importante de analizar es la opci6n de enviar via un 
medio electr6nico la digitalizacibn de un articulo que el usuario final haya elegido al momento de 
usar el servicio en linea del acervo hemerogr4fico. sin embargo por el hecho de que no se cobra este 
servicio, no se lucra y como se hace en un ambiente acadimico nose incurre en alg6n tipo de falta, 
sobre t d o  en paises como Mexico donde por esta actividad no se tiene que pagar derechos de autor. 



Es un pmeso de refinamiento de lo establecido inicialmente en el planteamiento del proyecto, sus 
objetivos y necesidades. Especifica las funciones y componamientos de 10s programas a desarrollar, 
indicar la interfaz con otms elementos del sistema en general. Permite refinar la asignacion del 
software y representar el dominio de la informacibn que sed tratada por 10s programas. E l  analisis 
de requerimientos da a la etapa diseiio la representation de la informacion y las funciones que 
pueden ser traducidas en datos. 

En este punto se debe evaluar el flujo y estructura de la informaci6n. refinar las funciones del 
sistema y establecer las caracteristicas de la interfaz del sistema. 

E l  software se construye para procesar datos; para transformar datos de una forma a otra; esto es, 
para aceptar enbada, manipularla de alguna forma y producir una salida. Esta etapa incluye: 

Contenido de la informaci6n 

Flujo de la informacion 

4.4.1.1. Contenido de la informaci6n 

En este punto se advierte el tipo de informacion con que inicialmente cuenta la biblioteca y que 
datos ellos requieren que arroje la interfaz WWW. 

Dentro del sistema como tal cada revista debe identificarse, para ello tienen un nombre "nico y 
ademas la mayoria de ellas tiene un niimero de identificaci6n que es el lSSN (International Standar 
Serial Number). Por ejemplo: 

ACM Communications. ISSN: 0001-0782 

Tabla de cooteoido de las revistas 

El personal de la biblioteca tiene definido de forma general e l  formato de las tablas de contenido dr 
las revistas que conformah 10s datos de entrada en el flujo de informacion del sistema. A 
continuaci6n se muestran la estructura de una de las tablas de contenido de una revista: 



CONCEPTOS BASICOS 
Tecnologia Gigabit Ethernet: Redes de alto 
rendimiento con mayor velocidad 
Una tecnologia emergente que puede satisfacer las 
necesidades creadas por las aplicaciones recientes 
bajo redes locales. A esta nueva tecnologia re le 
conoce como Gigabit Ethermet 

SECCION ESPECIAL 
En materia regulatoria ya no hay modelo 

-Educaci6n y telecomunicaciones: la combinacion perfecta 
-La Cofetel no frena la apertura, al contrario, la promueve 
-Hemos alcanzado 10s prnblemas de 10s paises desarrollados 
en materia de telecomunicaciones: Casasus 
Yolanda Aldaco 

SU PLEMENTO PUBLlClTARlO 

IP Version 6: El soporte de la siguiente generacion El acelerado 
crecimiento de lntenet y el surgimiento de nuevas aplicaciones 
requieren de un pmtocolo que sea capaz de enfrentar las grandes 
demandas de las redes en 10s pmiximos aiios. La nueva version del 
protocolo IP busca resolver estos problemas 
Hector Acevedo 

LOS componentes que se advierten en esta tabla de contenido son: 

a) Nombre de la revista 
b) Fecha 
c) Nombre del articulo 
d) Resumen del articulo 
e) Pagina de inicio 

Los elementos que hacen de esta tabla de contenido tinica y bien identificada son 10s elementos 
inherentes a revista a la que pertenecen, y que son 10s elementos que el perwnal de la biblioteca 
desea que se le muestre a1 usuario: 



a) Nombre de la revista 
b) Volumen 
c) Mes 
d) Fecha 
0 Nombre del aniculo 
g) Resumen del aniculo 
e) Pigina de inicio 

Por o m  pane dentro de las necesidades del personal de la biblioteca se manifesto el hecho de que 
el servicio logre mostrar al usuario final la ficha bibliogrifica de la revista, 10s elementos que deben 
incluir esta ficha son: 

a) Titulo 
b) Editorial 
C) Lugar de edicion 
d) ISSNMum. Ref. 
e) ldioma 
f) Suscripcion 
g) Periodicidad 
h) Tomos disponibles (generalmente, aiio y su volumen y numero) 

4.4.1.2. Flujo de la in formaci6n 

E l  fluio de la informaci6n representa la manera en la que 10s datos cambian conforme pasan a 
travCs he un sistema. La entrads se transforma en datos intermedios y rnh adelante se transfirma en 
la salida. A lo largo de estos caminos de transfonnacion, pueden introducirse datos adicionales. 



Datos de entrada 
(Fichas Bibliogrificas de las revistas) 
(Tablas de contenido de las revistas) 

Datos de salida 
(Fichas Bibliograficas de las revistas) 
(Tablas de contenido de las revistas) 

El anterior cuadro muestra el flujo de la informaci6n y 10s posibles caminos que se tendran para 
alcanzar el objetivo expuesto por la biblioteca; el servicio arrojara las fichas bibliogrhficas y las 
tablas de contenido al usuario que use un navegador WWW. 

4.4.2. Divisi6n del sistema y description funcional de cada modulo 

De acuerdo al planteamiento del proyecto y a 10s objetivos del mismo se tiene que particionar 
(dividir) el proyecto en mdulos  que puedan ser facilmente comprendidos, y establecer inlerfaces 
entre las partes, de forma que se realice la funci6n global. 

Servicio hemerogrifico via WWW de la 



1. I n c o r p o n c i 6 n  y actual izaci6n de i n fo rmac i6n  a l  acervo de revis tas 

E l  personal de la biblioteca digitalizarb las tablas de contenido de las revistas y se les aplicara el 
proceso de OCR para tenerlas en el formato digital e incorporarse al sistema. Asi mismo se 
incorporaran las fichas bibliograficas de las mismas. Una vez que se tenga el material en formato 
digital se incorporari a un repositorio que sera la entrada de datos al proceso automatico que 
actualizara toda la informaci6n del servicio de WWW, que incluira recuperacihn directa 
(alfabeticamente) revista por revista o por busqueda de las tablas de contenido de las revistas. 

2. Publ icaci6n en WWW del acervo de revistas 

Dicho modulo se refiere a la interfaz WWW que mostrari al usuario el acervo de las revistas 
disponibles en la biblioteca en orden alfaGtico, es decir revista por revista. La informaci6n que se 
debe proporcionar es la siguiente: 

I. ficha bibliografica: 

a) Titulo 
b) Editorial 
c) Lugar de edicion 
d) ISSNMum. Ref. 
e) ldioma 
f) Suscripcibn 
g) Periodicidad 

2. aiios en donde hay disponibilidad de tomos 

3. lomos disponibles por aiio (volumen y nlimero) 

4. tabla de contenido del tom0 

La interfaz WWW debe estar dividida en niveles, asi en cada nivei (o pigina Web) se le mostrad 
informacibn anidada al usuario: 

Nombre de las revistas disponibles (alfab4ticamente) 

I + 
Ficha bibliografica y aiios en donde hay disponibilidad de la revista 

4 
Tomos disponibles por a130 (volumen y numero) 

I + 
Tabla de contenido del tomo seleccionado 



Dicho modulo tambien permitiri al usuario final elegir algunos de 10s articulos de las tablas de 
contenido para que por algkn medio electronic0 el ~ersonal de la biblioteca se lo envie. para ello el 
usuario debera a travis de la misma interfaz WWW dar sus datos penonales, dichos datos incluirin: 

I. Nombre Completo 
2. Domicilio electronico (E-mail) 
3. Telifono 
4. Direccion Postal 

a) Calle y Numero 
b) Colonia 
c) Delegacion 
d) Estado 
e) Pais 
f )  C6digo Postal 

3. Busqueda e n  WWW d e  informaci6n e n  el acervo de revistas 

Dicho servicio usa la misma interfaz WWW que el modulo de navegacion por todo el acervo, pero 
en este caso presentari al usuario final la opcion de buscar en todas las tabla de contenido (que 
contiene 10s titulos de 10s articulos) del acervo de las revistas, una palabra o termino especifico, el 
servicio presentara 10s nombres de 10s articulos donde se encontro tal informaci6n. 10s datos 
arrojados son: 

a) Nombre del articulo 
b) En que revista se encuentra 
c) Volumen de la revista 
d) Numero de la revista y 
e) Fecha 

Dicho modulo tambiin permitiri al usuario final elegir algunos de 10s articulos para que por algun 
medio electronico el personal de la biblioteca se lo envie, para ello el usuario debeni a traves de la 
misma interfaz WWW dar sus datos personales, dichos datos incluirin: 

5. Nombre Completo 
6. Domicilio electronico (E-mail) 
7. Telefono 
8. Direccih Postal 

g) Calle y Numero 
h) Colonia 
i) Delegacion 
j) Estado 
k) Pais 
I) Ckligo Postal 

Cuando el usuario capture sus datos personales, para evitar que algun ma1 intencionado usuario en 
la red intente interceptar esta informacion, se requiere que estos datos viajen en forma segura (es 
decir, cifrados) cuando 10s envie el usuarios via WWW. 



Por un pmceso posterior 10s datos personales del usuario y 10s articulos que $1 elija seran enviados 
via correo electr6nico al personal de la biblioteca para que atiendan esta solicitud. 

4. Env io  de art iculos a 10s usuarios finales 

Una vez que el prograrna de computadora envie 10s datos del usuario y 10s aniculos que iste eligi6 
al personal de la biblioteca, procederan a digitalizar el o 10s aniculos y posteriomente enviarin del 
articulo al usuario via correo eleclnjnico. 



4.5. ANALISIS ORIENTADO AL FLUJO DE DATOS 

En este punto la informacion se transfona como un flujo a traves de un sistema de computo. E l  
sistema acepta entrada de distintas formas, aplica un hardware, sotiware y elementos humanos para 
transformar la entrada en salida; y produce una salida en distintas formas. 

A continuacion se mostrari el analisis de cada uno de 10s modulos en que se dividib el sistema; para 
tal efecto nos auxiliaremos de la metodologia de analisis de sistemas de Myres y Yourdon con 10s 
diagramas de flujos de datos y diccionario de datos para cada uno de 10s mdulos.  

4.5.1. Modulo de lncorporaci6n y actualizaci6n de informaci6n al acewo de 
revistas 

Diagramas de Flujos de datos 

DFD 0 lncorporaci6n y actualizaci6n de informaci6n al acewo de revistas 

Adminismdor a l  adminisoador 
del sistema 

Responsable de 
la biblioteca Tablas 

OCR de las tablas 



Dlccionar io d e  datos del modulo Actual izaci6n de l  a c e w o  d e  l as  rev is tas 

Tablas de contenido digitales 

Servidor 

Archivos en el servidor con las 
tabla5 de contenido 

Indices de las tablas de contenido 
para la busqueda 

Correo electr6nico del administrador 
del servicio 

= Nombre de la revista + Volumen + Mes + Afio 
+ Nombre del articulo + Resumen del articulo + 
+ pagina de inicio del aniculo 

= Equipo donde reside el programa servidor de WWW, 
10s programas desarrollados y el acervo digital de las 
tablas de contenido de las revistas. 

= En formato texto 

= Indices generados por el software de 239-50 

4.5.2. M6dulo de Publicaci6n en WWW del acervo de revistas 

Diagramas d e  Flujos d e  da tos  

DFD 0 Publicacl6n en WWW del a c e w o  de revistas 

de lor datos del 



DFD 5 Elecci6n d e  art iculos y captura de 10s datos del  usuar io 

Internet con un 

- 
Tabla de 

:ontenid0 en una 
pdgina Web 

navegador 
WWW recibc 

aviro de que su 
solicimd sed 

atendida 

5.1 
Datos de 

El usuario elig miculos del envia lor datos 
los articulos y usuario por e-mail al 

Diccionario d e  datos del modulo Navegacl6n en las  revistas disponlbles 

proporciona sus encargado de la 
datos que viajan 
cifrados par la 

red Dator de 
Mensaje de anicuios y del 

usuario 
electr6nico 

biblioteca de 
DGSCA 

Nombre de revista = (caricter vhlido) 

Cacicter valido = [A-ZI - I ] 

Ficha bibliogrifica 

Aiio disponible para 
revistas 

= Titulo + Editorial + Lugar de edici6n + SSN I Num. 
Ref. + Idioma + suscripcion + Periodicidad + ARos 

disponibles 

Nombre de Vollimenes =No. Volumen + No. Revista + Mes + Aiio 
** Ejemplo: Vol. 0008 Num. 0001 JANUARY 1996 



Contenido de las Tabla de contenido = Titulo de 10s articulos + Resu~nen del articulo + 
Pagina de inicio del aniculo 

Datos del usuario al que se le 
enviarb copia del articulo = @ Nombre Completo + E-MAIL + TelCfono + 

Direcci6n 

Clave de correo del personal de 
la biblioteca de DGSCA = biblio@sewidor.unam.mx 

4.5.3. M6dulo de Busqueda en WWW de infonnaci6n en el acervo de revistas 

Diagramas de Flujos de datos 

DFD 0 Busqueda en WWW de informaci6n en el acervo de revistas 

f 
I Uruario con un I 

navegador 
WWW rccibe 

aviso de que su 
wlicitud Serb 

atendida 



Tabla de 
contenido en una 

p6gina Web n 
DFD 4 Elecci6n de ar t i cu los  y captura de  10s datos  del usuario 

10s aniculos y 
proporciona sus 
datos que viajan 
cifrados por la 

Datos de 
aniculos y del 

usuario envio de dalos 
por e-mail al 

cncargado de la 
bibliotcca 

Menraje de 
correo 

electr6nico 

Personal de la 
biblioteca dc 

WWW recibc 
avisa de que su 
solicitud scr6 

atcndida 

Diccionarlo de datos del modulo Bt isqueda via WWW en el acervo de l a s  revlstas 
d lspon ib les  

Palabra o termino a buscar = (caracter valido) 

c d c t e r  vhlido = [A-Zla-210-911 

Resultados de la busqueda = Titulo de 10s articulo + Resumen del aniculo + 
revista + volumen + niimero + fecha + opci6n de 
seleccionar el articulo 

Datos del usuario para que se le 
envie copia del articulo = @ Nombr Completo + E-MAIL + Telkfono + 

Direcci6&stal 

Clave de correo del personal de 
la biblioteca de DGSCA = biblio@servidor.unam.rnx 



4.5.4. Modulo de Envio de 10s articulos a 10s usuarios finales 

Diagramas de Flujos de datos 

DFD 0 Envio de 10s articulos a 10s usuarios 

Responsable de 
la biblioteca 

Usuarios en 



El analisis tCcnico empieza con una definicibn de la viabilidad tdcnica dsl sistema propuesto. 
j, QuC tecnologias se requieren para conseguir la funcionalidad y e l  rendimiento del sistema? iQu6 
nuevos materiales, mdtodos, esquemas o procesos se requieren para su desarrollo? 

Para cada uno de las funcionalidades de 10s m6dulos del sistema, se necesita la implantacion de 
software; dentro de 10s objetivos del sistema se plante6 la necesidad de emplear software de 
dominio publico, por tal motivo se presentan a continuacion las justificaciones del uso de estas 
tecnologias y de 10s esquemas empleados para 10s formatos, organizacibn y representaci6n de la 
informacion. 

M6dulos en 10s que se dividio el pmyecto: 

a) Incorporation y actualizacibn de informaci6n al acervo de revistas 

b) Publicaci6n en WWW del acervo de revistas 

c) Busqueda de informaci6n en el acervo de revistas 

d) Envio de aniculos a 10s usuarios finales 

Premisas: . Como plataforma de desarrollo y de prestaci6n del servicio se tiene un ambiente Unix con un 
equip Sun Sparc Station 5. 

El servicio de "Recuperaci6n y busqueda de informaci6n en el acervo de las revistas" que ya 
presta la biblioteca uia un servidor dd WWW (Apache), el software de bljsqueda y recupe;acibn 
de informaci6n es ALEPH (Automatic Lbrary Expandable Program). 

Dentm de 10s m6dulos a desarrollar se advierten las siguientes necesidades de software y mkodos 
para la organizacih y representacion de informacion: 

Servidor WWW para atender las peticiones del usuario a travds de la interfaz WWW 

Lenguaje de programacibn que trabaje en ambiente Unix, particularmente Solaris , que 
maneje 10s recursos de c6mputo (archivos en disco duro, pmcesos, etc.) y que sea de 
sencillo manejo para trabajar el modulo de "lncorporacibn y actualization de informaci6n 
en el acervo". Ademas que permita desarrollar programas que generen la comunicaci6n 
entre el navegador de WWW y 10s recunos de dmputo del equ ip  servidor, es decir que 
permita desarrollar CGl's. 

Motor de busqueda y recuperation de informacih t i p  bibliogrhfica y hememgAfica que 
trabaje en ambiente Unix. 



. Esquema de seguridad para cifrado de 10s datos personales del usuario que viajan por la red 
cuando el 10s captura en la interfaz WWW. . Esquemas para formatos , organizacion y representation de informacion hernerografica 

Un  sewidor WWW es un software que esti ejecutindose en una computadora conectada a Internet. 
El propbsito del servidor WWW es responder a 10s requerimientos para archivos WWW; cuando un 
usuario trabaja con un navegador WWW, se le esta enviando requerimientos a todos 10s sewidores 
WWW sobre todo el mundo. Los sewidores enviaran archivos que son usados para constmir 
paginas WWW que el usuario ve. 

Cuando el  sewidor recibe un requerimiento (cuando el usuario elige una hiperliga de una pagina . . 
Web) este responde enviando el archivo solicitado. Los requer&ientos y respuestas u l ah  un 
~rotocolo llamado HvoerText Transfer Protocol o simolernente HTTP. Una ~e t ic ibn  esoecifica la . . 
direction del sewidor, el archivo deseado y donde enviar esto. 

Un  sewidor WWW puede usar cualquiera software disponible comercialmente o libre. Dentro del 
software comercial se encuentran por ejemplo el Internet Information Sewer I IS 3 de Microsoft, 
Netscape Enterprise Sewer, la compailia Sun ofrece su Java Web Server, existe tambien el Oracle 
Web Sewer, etc. 

Dentro del software de dominio publico se encuentran varias opciones tales como: Servidor WWW 
de NCSA ( NCSA HTTPD), WebReflex para Windows 3.1, 95 y NT, AOLserver, GoAhead 
WebSewer, Roxen WebSewer, Apache Web Sewer. 

Por el hecho de que el personal de la biblioteca planteo el empleo de software de dominio publico 
para el desarrollo y prestacion del sewicio, se selecciono Apache Web Server dada sus 
caracteristicas y ventajas que posterionnente se mencionan. 

Apache Server 

E l  proyecto Apache es un esfuerzo de colaboracibn entre 10s desarrolladores de software para crew 
una implementation robusta, completa y disponible en forma libre de un servidor de HTTP 
(WWW). 

E l  soporte que ofrece apache para las instituciones que lo usan es tan robusto que se pueden 
constmir sistemas para prop6sitos experimentales y de mision critica. 

Apachr fur originalmente basado en el cbdigo e ideas encontradas en el servidor HTTP de NCSA 
h l l p i  1.5. Apache es consideradu conlo sistetna el cual es rival v aveniaia a muihos otms 
sewidores HTTP basado en UNIX en tirminos de funcionalidad, eticieicia y veiocidad. Apache es 
desde enero de 1997 el mas popular de 10s servidores WWW en Internet. 



Apache es substancialmente mas repido que muchos otros servidores WWW libres. Apache es un 
servidor WWW libre muy rapid0 mientras que 10s comerciales son extremadamente rapido pero 
cuyo costo se va a miles de pesos. Apache se ejecuta en sitios que tienen millones de peticiones por 
dia y no se han experimentado dificultades de rendimiento. 

Apache se ejecuta aproximadamente en 3 millones de servidores en Internet (&to obtenido en Junio 
de 1999). Ha sido probado ampliamente por desarrolladores y usuarios. El gmpo de desarrollo de 
Apache, mantiene rigurosos estindares antes de liberar nuevas versiones del servidor. 

Por tcdas estas razones Apache Server fue seleccionado para implementar el sistema en WWW, 

4.6.2. Empleo de CGI (Common Gateway Interface) 

El Common Gateway Interface (CGI) surgio como la primera manera de presentar informaci6n 
dinimicamente generada en el World Wide Web. El CGI permite a la computadora generar paginas 
de Web instanthneamente ante la solicitud de un usuario en lugar de tener que tenerlas fisicamente 
por adelantado. En este momento permanece como el linico m6todo estable y bien entendido para 
crear tales paginas. Java presenta problemas que aun no han sido resueltos y otros productos esthn 
por anunciane pero seguramente pasad tiempo antes de considerarlos corno tecnologia madura. 

Aunque 10s CGl's pueden emplearse para colocar efectos novedosos y curiosos a las paginas de 
Web. tambitn oermiten aue Internet ofrezca el tioo de interactividad v a~licaciones dirigidas al . . - 
usuario que se espera sean brindadas por las modernas computadoras. 

Los usuarios de c6mputo de hoy esperan obtener rcspuestas a preguntas particulares. Ya quedaron 
atras 10s dias en 10s que las personas tenian que conformarse con el reporte general y unico que 10s 
administradores del centro de comouto oasaban a tcdos 10s usuarios. En luzar de esto. cada . . - 
vendedor, administrador, e ingeniero desea proporcionar preguntas especificas y obtener respuestas 
actualizadas. Y si una computadora puede hacer esto, ipor qut no el WWW? 

Cuando se ha navegado por el World Wide Web, seguramente se ha encontrado con documentos 
que lo han maravillado. Estos documentos pueden consistir de, entre otras cosas, formas que 
solicitan comentarios o informacibn de registro, imageries que permiten seleccionar cualquier parte 
de la misma y lo desplazan hacia otm documento, contadores que muestran el numero de accesos al 
documento, y herramientas que permiten realizar busquedas de informacidn particular en bases de 
datos. En la mayoria de 10s casos, estos efectos son logrados a travCs del Common Gateway 
Interfaz, normalmente conocido como CGI. 

El mecanismo CGI (Common Gateway Interface) surge como la orimera forma de Drexnlar 
informacibn dinimichente generada i n  el world wide Web. ~ a i  mecanismo permke a una 
computadora generar @ginas de Web instanheamente ante una solicitud del usuario, en lugar de 
haber escrito tal pagina con anterioridad 

Uno de 10s secretos peor guardados en lnternet es que 10s CGl's son extremadamente simples. Son 
triviales en su disefio, y cualquier persona con poca experiencia en pmgramaci6n puede escribir 
programas rudirnentarios que trabajen. Solo cuando las necesidades son mis  demandantes es 
necesario dominar 10s trabajos mas complejos del WWW. 



4.6.2.1. Puentes (Gateways) 

Los puentes (gateways) en WWW son programas empleados para tener acceso a informacion que 
no esta directamente disponible al cliente. Por ejemplo, digamos que se tiene una base de datos en 
Oracle que contiene estadisticas de jugadores de beisbol del equipo de una cornpafiia y se desea 
proporcionar tal informacion a traves de WWW. iComo se puede lograr?. Ciertamente nose puede 
acceder con el cliente directamente al archivo de la base de datos (es decir, abrir un URL asociado a 
tal archivo) y esperar observar datos con algun significado. 

Un  CGI representa la solucibn al problema en la forma de un puente. Se puede emplear un lenguaje 
como orawrl o una extension de per1 para formar consultas SQL para leer la informacion contenida 
dentro de'la base de datos. Una v i z  qie se tiene la informaci6nn, i s  posible darle fonnato y enviarla 
a l  cliente. En este caso, el programa CGI sirve como puente para la base de datos Oracle. 

De la misma manera, trabaja 10s CGI trabajan con cualquier tipo de software que maneje la 
busqueda y recuperation de informacion, tal como el software que implementa el protocolo 239-50. 

4.6.2.2. Pmgramando CGl's 

Ahora lo importante es determinar que lenguaje de prograrnacion se puede usar. La  respuesta a esta 
pregunta es muy simple: se puede emplear cualquier lenguaje de programaci6n, aunque ciertos 
lenguajes son mas apropiados que otros para e l  desarrollo de CGl's. Antes de seleccionar un 
lenguaje, es necemio considerar las siguientes caracteristicas: 

Facil rnani~ulaciirn de texto 
Capacidad para interactuar con otras librerias de programacibn y utilerias 
Capacidad de interpretar variables de ambiente (en UNIX) 

Ahora, revisemos cada una de estas caracteristicas en mas detalle. La mayoria de las aplicaciones 
CGI involucran manipulacion de texto de una forma u otra. por lo que de forma inherente, la 
comparacion de patrones es muy importante. Por ejemplo, la infonnacion proveniente de una forma 
es usualrnente "codificada" dividiendo una cadena por ciertos delirnitadores. 

La capacidad de un lenguaje para interactuar con otras aplicaciones, como son manejadores de 
bases de datos, es mnb i i n  muy importante. Esto incrernenta el potencial de WWW permitiendo el 
desarrollo de puentes (gateways) hacia otras fuentes de informaci6n, como motores de bases de 
datos o librerias de manipulacion de graficos. 

F~nalmcnte, el ultimo atributo que debe ser tomado en cucnta es la facilidad con la que el lenguaje 
puede acceder a las variables de ambicnte. Estas variables constituvcn la entrada del Droerama oor . - . .  
lo que son muy importantes. 

Algunos de 10s lenguajes de programacibn para CGl's son AppleScript, CICtt., C Shell, Perl. Tcl, y 
VisualBasic. Veamos un repaso rapid0 de sus ventajas y desventajas. 



Applescript (%lo Macintosh) 

Desde la aparicibn del System 7.5, AppleScript es parte integral del Sistema Operativo Macintosh. 
Pensando en la debilidad de AppleScript inherente en cuestion de operadores de comparacion de 
patrones, ciertas extensiones han sido desarrolladas para hacer mAs sencilla la manipulacibn de 
cierto tipo de datos. AppleScript ademis tiene la posibilidad de interactuar con otras aplicaciones 
Macintosh a travts de AppleEvents. Por ejemplo, un programador de CGl's en MAcintosh puede 
desarrollar un programa que presente una forma al usuario, decodifique el contenido de la forma, y 
realice una b~isqueda en una base de datos empleando Microsoft Fox Pro directamente a travts de 
AppleScript. 

C/C++ (UNIX, Window,  Macintmb) 

C y C++ son muy populares entre lor programadores, y muchos lo emplean para programacion de 
CGl's. Estos lenguajes no son recomendados para programadores novatos, ya que imponen reglas 
estrictas para la declaracion de variables y uso de memoria, asi como de cheque0 de t i ps .  Ademas, 
estos lenguajes presentan grandes debilidades en lo que se refiere a extensiones para bases de datos, 
habilidades para la comparacibn de patrones. aunque mdu los  y funciones especificas pueden ser 
escritas para desarrollar tales tareas. 

Sin embargo, C y C++ tienen la ventaja de que una vez compilado, se genera un ejecutable binario, 
que emplea menos recunos que lor empleados al usar un inttrprete (como Perl y Tcl) al ejecutar el 
CGI. 

C Shell (%lo UNIX) 

C Shell es debil en operadores de comparacibn de patrones, por lo  que otras utilerias como red y 
awk deben ser emoleadas al momento de manioular cadenas de informaci6n. Sin embarno. hay una - .  . 
herramienta llamada uncgi escrita en C, que decodifica 10s datos de la forma y las almacena en 
variables de ambiente, que pueden ser utilizadas de forma muy sencilla. Evidentemente, la 
comunicacion directa con una base de datos es imposible, a menos que sea realizada a waves de una 
aplicacion extema. Finalmente, C Shell tiene serios problemas y limitaciones que lo hacen peligroso 
para principiantes. 

Tcl esti ganando popularidad como lenguaje de programacion para CGl's. Consiste de un shell, 
tclsh que puede ser utilizado para ejecutar 10s pmgramas. Como Perl, tclsh consiste de estructuras 
simples, pem es un poco mas dificil de aprender y utilizar. Como Perl, Tcl cuenta con extensiones 
para bases de datos y manejo de grificos. Ademas soporta expresiones regulares, pero es ineficiente 
en el manejo de tales expresiones. sobre todo al momento de la compilaci6n. 

VbnalBasic (%lo Windows) 

VisualBasic es a Windows como AppleScript es a Macintosh en lo que a CGI se refiere. Con 
VisualBasic, se puede interactuar con otras aplicaciones como son bases de datos u hojas de 



calculo. Esto conviene a VisualBasic en una herramienta muy poderosa para el desarrollo de CGl's 
en PC, y es muy simple de aprender. Sin embargo, VisalBasic carece de operadores poderosos para 
la manipulacibn de cadenas. 

Perl (UNM, Windom, MAcintosb) 

Per1 es por mucho el lenguaje mas empleado para la programaci6n de CGl's. Contiene 
caracteristicas muy poderosas, ye s  muy facil de aprender. Las ventajas de Perl incluyen: 

Es muy portable y dedisponibilidad inmediata 
Contiene operadores de manipulaci6n de cadenas muy poderosos, asi como funciones para trabajar 
con datos binarios 
Consiste de constmcciones muy simples y concisas 
La ejecuci6n de comandos de shell es muy simple, y proporciona equivalentes de funciones de shell 
y UNIX muy btiles 
Existen numerosas extensiones constmidas sobre Perl para funciones especializadas. por ejemplo, 
existe oraperl (o extensiones DBI), que contienen funciones para la interacci6n con bases de datos 
Oracle. 

Debido a esto, nosotrcs decidirnos diseRar y desarrollar todos 10s programas en Perl 

4.6.2.3. Consideraclones para la programaci6n d e  CGl's 

Unn vez que se ha elegido un lenguaje de programaci6n. cs neccsario observar una serie dc 
consideraciones que son necesarias tener en rnente para crear documentos dinimicos efectivos. 

Primero y lo mas importante, es necesario entender quC tipo de informaci6n serA presentada. Si es 
texto plano o HTML no es el problems. Sin embargo, si 10s datos no son interpretados por el 
cliente, r e d  necesario desarrollar un puente para traducir 10s datos. 

Esto nos lleva a otra importante consideracibn: Los datos originales deben e s m  organizados de tal 
forrna que sea facil para el puente leerlos y escribirlos. Una vez que se tiene el puente y se esth en 
posibilidad de recuperar la informaci6n, Csta puede ser presentada de divenas maneras. Por 
ejemplo, si 10s datos son num&icos, se pueden crear grhticas. En otro sentido, si 10s datos consisten 
de objetos gdficos, se pueden moditicar empleando diversas herramientas de manipulaci6n. 

En resumen, es necesario pensar sobre lo que se desea presentar y c6mo afecta esto a la 
implementacibn del programa CGI. Esto asegura la creaci6n de documentos dinimicos efectivos. 

En el apdndiceA se muestra un completo documento sobre CGI 



4.6.3. Protocolo 239.50 para infonnacion bibliogriifica y hemerogrirfica 

4.6.3.1. Breve historia de 239.50 

El Protocolo ANSIiNISO 239.50 es empleado para la Recuperacion de lnformaci6n en la 
lnfraestmctura y Servicios de lnformaci6n: Las computadolas ylas redes de telecomunicaciones 
ofrecen un wtencial enorme Dara comoartir datos en formato electronico. E l  reto ha sido desarmllar 
mecanismos que puedan estandarizar la comunicacion entre 10s sistemas de computo existentes. 
NISO responde a este reto estableciendo el Comite de Esthdases en 1979 para trabajar en un 
protocolo de recuperacibn de informacion. Este trabajo culminb con 239.50-1988. TambiCn, a 
finales de 10s 70's se funda el Consejo en Recursos Bibliotecarios (CLR por sus siglas en ingles) 
llevando a cab0 el desarrollo de un protocolo experimental como parte del proyecto Linked System 
Project (LSP) para busquedas en bases de datos bibliograficas y transferir registros entre la 
Biblioteca del Congreso, the Online Computer Library Center (OCLC), el Grupo de Desarrollo en 
Bibliotecas (the Research Libraries Group RLG), y la Red de Bibliotecas Washington (ahora Red 
de Bibliotecas Western (Western Library Network WLN). Este Protocolo de Sistemas Ligados 
proporcionb las bases para el protocolo 239.50. 

Poco despuks de la aprobacion del estindar en 1988, un gmpo de desarrolladores de 239.50 
comenz6 a trabajar en el mejoramiento y expansion de la utilidad del estindar. NISO lanz6 una 
version rivisada de 239.50 en 1992. Mejoras continuas en el esthdar por parte de sus 
desarrolladores ha dado como resultado una tercera version del estindar (version 3 bor~ador). 

Los trabajos en IS0 en estandares de recuperaci6n de informacih resultaron en la aprobacibn por 
parte de IS0 en 1991 de dos estandares internacionales que son compaiieros de 239.50: I S 0  10162, 
Definicibn de un Servicio de Aplicacion de Busqueda y Recuperacion (Search and Retrieve 
Application Service Definition) y el IS0 10163-1, Especificacion del Protocolo de Busqueda y 
Recuperacion (Search and Retrieve Protocol Specification). El ANSlMlSO 239.50-1992 
armonizaba el esthdar Norteamericano y 10s esthdares internacionales, ya que el esthdar 
norteamericano era un superconjunto de 10s estandares internacionales. A inicios de 1994, 10s 
desarrolladores de esthdases internacionales tomaron una decision crucial al comenm el proceso 
de adopcib de 239.50 como estindar internacional. A partir de ese momento, no h u b  mas 
diferencias entre esthdares nacionales o internacionales, ya que estaban armonizados. Ademb, 
239.50 proporciona las bases para el estsndar internacional de recuperacion de informaci6n. 

239.50 es el Estandar Nacional Americano para la Definicion del Servicio y AplicaciC y 
Especificaciones de Pmtocolo para la lnterconexi6n de Sistemas Abiertos. La Organization 
Nacional de Estsndares de informacion (NISO por sus siglas en ingles), un desmllador de 
esthdares acreditado por el lnstituto Nacional Americano de Estindares (ANSI por sus siglas en 
ingles) que atiende a las comunidades de bibliotecas, editoriales e informacion, aprobir el estandar 
original en 1988 (referido como 239.50-1988 0 Version 1). NISO public6 una version revisada del 
estzindar en 1992 (referida como 239.50 o Version 2). 



El 239.50 ANSINIS0 define la manera estandar en la que dos computadoras se comunican con el 
prop6sito de recuperar informaci6n. 239.50 facilita el uso de bases de datos enormes 
estandarizando 10s procedimientos y caracteristicas empleadas para la busqueda y recuperacion de 
informacion. Especificamente, 239.50 sopona recuperacion de informacion en ambiente distribuido 
cliente - servidor donde una computadora tomando el papel de cliente envia una solicitud de 
busqueda a o m  computadora actuando como servidor de informaci6n. La aplicacion en el servidor 
realiza la busqueda en uno o mas bases de datos y genera un conjunto de registros resultantes que 
cumplen con el criterio de busqueda proporcionado. E l  servidor responde el conjunto de registros 
para el procesamiento por pane del cliente. E l  poder de 239.50 es que separa la interfaz del usuario 
(en el lado del cliente) de 10s servidores de informaci6n, aplicaciones de busqueda y bases de datos. 
239.50 proporciona una vista consistente de la informacibn de una gran variedad de fuentes, y 
ofrece a 10s desarrolladores en la pane del cliente la capacidad de integrar la informaci6n de un gran 
nhmero de baxs de datos y servidores. 

E l  239.50 de ANSlMlSO puede ser implementado en cualquier plataforma. Esto significa que 
239.50 permite que distintos sistemas de c6mputo - con distintos sistemas operativos, elementos 
fisicos, a~licaciones de busaueda. sistemas de administration de bases de datos - puedan trabajar en 
conjunto de manera transparente. La implementaci6n de 239.50 permite que una interfaz sea capaz 
de consultar multioles sistemas orooorcionando al usuario final el acceso mas transoarente wsible a . . 
todos esos sistem'as. Los usuarios consultan multiples sistemas con un conjunio de cbmandos 
familiares y mostrando 10s resultados en su maquina local. No  er necesario aprender nuevas 
tCcnicas de blisqueda y nuevos comandos. Los resultados de la busqueda son presentados en el 
sistema local en 10s formatos y estilos a 10s que el usuario esta acostumbrado o familiarizado. 

Otra de las fortalezas delZ39.50 de ANSIN IS0  es aue es un Esthndar Noneamericano aue NlSO 
desarrolla y mantiene, empleando procedimientos aprobados por consenso en ANSI, el principal 
coordinador de estandariracihn voluntaria en 10s Estados Unidos de Norteamerica. 239.50 noes un 
estindar propietario y continuari respondiendo a las necesidades de 10s desarrolladores que 
empleen el esthdar y a 10s usuarios de la informaci6n que se beneficien de sus implementaciones. 

239.50 es un protocolo de la capa de aplicaciones con respecto al modelo basico Open Systems 
Interconnection (OSI) desarrollado por la Organizaci6n lnternacional de Esthdares (IS0 por sus 
siglas en ingles). Los protocolos de la capa de aplicaci6n soportan 10s requisitos de comunicaci6n 
de interaccion directa con 10s programas residentes en las computadoras cliente y servidor y que 
desarrollan actividades especificas. Ademb de esto, como es un protocolo de la capa de aplicacion, 
ha probado su total independencia del mecanismo de transpone que se encuentra debajo de CI. 
Actualmente 239.50 es ampliamente utilizado en e l  ambiente Internet sobre 10s servicios de 
transpone TCPAP. 

La arquitectura cliente/servidor proporciona e l  fundamento para las es~ecificaciones de 
comunicaci6n y recuperaci6n de info~rmaci6 de 239.50. La ailicaci6n la interaccion y 
desplieaue con el usuario final (el cliente) esta seoarado de la aolicacion aue maneia la informaci6n. . - 
realiza la buqueda y proporciona el resultado (el wrvidor). 239.50 no establece una interfaz con el 
usuario (es decir, no tiene una apariencia establecida), p e n  hay especificaciones y procedimientos 
dcntro del protocolo que conciernen al cliente de 239.50 (referido en el estsndar como "origen") 
tales como la forma de iniciar una solicitud de recuperacion de informacion y c6mo solicitar 



operaciones especificas del servidor (referido en e l  estindar como "objetivo") como por ejemplo la 
manipulacion del conjunto de resultados y el formato en el que se envian 10s registros al cliente. 

4.6.3.4. Empleando 239.50 sobre Internet 

Originalmente desarrollado para su empleo en redes de comunicaci6n de computadoras empleando 
10s protocolos Open Systems Interconnection (OSI), el ANSlMlSO 239.50 es actualmente 
operational en el ambiente lnternet. En 1992 un gmpo de desarrolladores (patrocinados por la 
Coalition de lnformacibn en Red o Coalition for Networked Information) establecen el marco de 
lnteroperabilidad 239.50 (239.50 Interoperability Testbed o ZIT) para lograr que su 
implementaci6n funcionara en Internet, identificando y resolviendo 10s problemas de 
interoperabilidad entre sus implementaciones. 

Las pmebas de interoperabilidad de diversas implementaciones de 239.50 a traves de ZIT, hacen 
clam que los servicios de transporte (es decir, el Transmission Control ProtocoVlnternet Protocol 
[TCPAP]) de lnternet pueden ser empleados en forma exitosa por e l  protocolo. Empleando 239.50 
sobre lntemet es un gran paso adelante. lnternet es una red de redes ampliamente difundida que 
conecta a millones de computadoras y a millones de usuarios alrededor del mundo. E l  conjunto de 
protocolos que soponan lnternet (es decir, TCPIIP) esthn disponibles y son empleados; es una 
herramienta de conectividad omnipresente. lnternet es hogar de almacenamiento masivo de recursos 
de informacibn clave y conecta a millones de usuarios que necesitan acceso a tales recunos. 

Por todas estas caracteristicas, se decidib emplear el software de 239-50 para el manejo de la 
informacibn y las opciones de blisqueda. 

En el apPndice B se muestra un documento sobre m&s especificaciones de 239-50. 

4.6.4. Introducci6n al SSL y certificaci6n utilizando SSLeay 

El servicio de WWW transfiere informacibn del servidor al cliente de forma transparente, es decir, 
lo  que viaja en la red es la i11formaci6n que se est i  enviando tal cual del navegador al servidor y 
viceversa, si se desea que 10s datos viajen de una forma no transparente se tiene que recurrir a la 
cifrado de informacibn. 

Para trabajar con informacibn cifrada se requiere trabajar con un pmtocolo especial llamado SSL 
(Secure Sockets Layer). 

En este caso, se requiere que la informacibn personal del usuario (nombre, domicilio postal, etc.) 
viaje segura (cifrada) cuando este capture esta informacibn en la interfaz WWW. 



Entender SSL requiere una comprension de algoritmos criptograficos, ademas de tener 
conocimiento sobre el conjunto de funciones de compresi6n de mensajes y tambien de firmas 
digitales. Estas tknicas son temas de libros completes y proveen las bases para la privacidad, 
integridad y autenticaci6n en linea. 

Sup6ngase que una persona requiere enviar un mensaje a su banco para transferir alguna cantidad 
de dinero. A esta Dersona le austaria gue el mensaie fuera privado, ya que incluir i  informaci6n tal - . . 
como su nhmem de cuenta y la cantidad a transferir. Una soluci6n es utilizar un algoritmo 
criptogrifico, una tkn ica  que podr.4 transforma su mensaje a una forma cifrada, nada legible 
exceuto para guienes debe serlo. Una vez en esta forma, unicamente puede ser interpretado . . 
utilizando una "llave" secreta. Sin la llave e l  mensaje es insewible: 10s buenos algoritmos 
criptograficos hacen muy dificil a 10s intrusos recuperar el texto original haciendo que su esfuerzo 
no valga la pena. 

Hay dos categorias de algoritmos criptograficos: convencionalrs y de llavr publica 

Criptaernfia mnvenciond, tambien conocida como criptografia simetrica, requiere que tanto el . - . . 
que emite corno el que recibe comparlan una llave: una pieza secreta de informacibn que puede ser 
utilizada oara codificar o decodificar un mensaie. Si la llave es secreta. entonces nadie. mas aue el 
que envia y el destinatario puede leer el mensaie. Si La persona y el banco conocen una llave 
secrrta, entonces puedrn enviarse mcnsajes privados el utio al otro. La tarea de escoger una llave 
antcs dc cstablccer la comunicaci6n, sin embargo, puede ser problematica. 

Criptogrnfia de llave ptiblicn, tambien conocida como criptografia asimetrica, resuelve el 
uroblema del intercambio de llaves definiendo un aleoritmo el cual utiliza dos llaves. cada una de la 
cuales puede ser utilizada para codificar un mensaj; Si una llave se utiliza para ccdificar entonces 
la otra debe ser usada oara decodificar. Esto hace wsible recibir mensaies seeuros simolemente < " 
publicando una llave (la llave phblica) y manteniendo en secret0 la otra (la llave privada). 
Cualquiera puede codificar un tnensaje utilizando la llave publica, per0 unicamente e l  duefio de la 
llave privada podra ser capaz de leerla. De esta forma, La persona puede enviar mensajes privados 
al dueao de una llave par (el banco), al codificar usando su Have publica. Solo el banco sen capaz 
de decodificarlo. 

Aunque la persona puede cihar su mensaje para hacerlo privado, existe todavia la preocupaci6n 
de que alguien pudiera mcdificar su mensaje original o sustituirlo con otro diferente, a fin de 
hansferir e l  dinero a ellos mismos, por ejemplo. Una forma de garantizar la integridad del 
mensaje de la persona es crear un sumario conciso de su mensaje y enviarlo al banco tambien. 
Una vez recibido el mensaje, el banco crea su pmpio sumario y lo  compara con e l  que envi6 La 
persona. Si son congnrentes entonces Ion mensajes fuemn recibidos intactos. 



Un sumario como b t e  se denomina codificacibn del mensaje, o one-way hash. 

La codificacibn de 10s mensajes se utiliza para crear representaciones breves y de tamaiio fijo 
de mensajes largos y de tamaiio variable. Los algoritmos para la codificacibn de mensajes, esthn 
diseiiados para producir codificaciones unicas para mensajes distintos. Tambien se diseiian para 
hacer dificil de determinar el mensaje codificado, y tambien hacen imposible el encontrar dos 
diferentes mensajes que hayan sido creados de la misma codificacibn. Por lo tanto se elimina la 
posibilidad de sustituir un mensaje por otro mientras se mantenga la misma codificacibn. 

Otro desafio que esta persona enfrenta es encontrar una manera para enviar la estructura de 
codificacion al banco de forma segura: Cuando este es archivado, la integridad del mensaje 
asociado se asegura. Una forma de hacer esto es incluir la regla de codificacibn en una firma 
digital. 

Firmw dii i tnln 

Cuando la persona envia un mensaie al banco, el banco necesita asegurarse de que el mensaje es 
realmente de ella, para que un in t i so  no solicite una bansaccibn con& cuenta. ~ n a  firma digital, 
creada por la personae incluida con el mensaje, sirve para este prophito. 

Las firmas digitales son creadas al cifrar la codificacibn del mensaje y otra informacibn (tal como 
un numero de secuencia) con la llave privada del que envia. A pesar de que cualquiera puede 
descifrar la firma ut i l iwdo la llave publica, unicamente el firmante conoce la llave. Esto significa 
que ellos pueden tenerla firmada. lncluir la estructura de codificacibn en la firma significa que la 
firma es unicamente buena pya  el mensaje; tambitn asegura la integridad del mensaje ya que 
nada puede cambiar la regla de codificacibn ni la firma. Para protegerse contra alguna 
interseccibn y reutilzaci6n de la firma por parte de algim intruso posteriormente, la firma 
contiene una secuencia unica de numeros. Esto protege al banco de un reclamo de fraude de esta 
persona de que ella no envib el mensaje - unicamente ella pudo firmarlo. 

Aunque la persona pudo haber enviado un mensaje privado, firmado y asegurando la integridad 
del mensaje, ella todavia necesita asegurarse de que ella esta realmente comunichdose con el 
banco. Esto significa que necesita estar segura de que la llave publica que esta usando corresponde 
a la llave privada del banco. Y viceversa, el banco tambiCn necesita verificar que el mensaje 
firmado realmente corresponde a la firma de la persona. Si cada parte tiene un certificado el cual 
valida la identidad del o m ,  confirma la llave p~jblica y es firmado por una institucibn que da 
fe de la autenticidad, entonces ellos e n a h  seguros que se  e & n  comunicando con quien cada 
uno piensa que es. La instituci6n que da fe de la veracidad de sus identidades se denomina 
Autoridad certificadora, y 10s cenificados son usados para la autenticacih. 

4.6.4.4. SSL 

El SSL (Secure Sockets Layer) es una capa de protocolo la cual puede ser colocada entre una capa 
de red confiable orientada a la conexion (por ejemplo TCPIIP) y la capa de aplicacibn del 
protocolo (por ejemplo HTIP). SSL pmvee comunicacibn segura entre el cliente y el servidor al 



permitir mutua autenticacibn, el uso de firmas digitales para la inlegridad y el cifrado para la 
privacidad. 

E l  protocolo esta diseiiado para soponar un rango de opciones para especificar algoritmos 
usados para la criptografia, la codificacibn de 10s mensajes y las firmas. Esto permite la seccibn de 
algoritmos para permitir a selvidores especificos estar basados en aspectos legales, de exponacion 
u otros conceptos, y tambiin permitir al protocolo tomar ventaja de nuevos algoritmos. Las 
selecciones son negociadas entre el cliente y el servidor a l  iniciar a establecer una sesion por el 
protocolo. 

Hay un numero de veniones del protocolo SSL, como se muestra en la Tabla 3 

Tabla 3 - Versiones delprolocolo SSL 

En el apdndice C se muestran m6s especificaciones de SSL. 

4.6.5. EL ISSN (International Standar Serial Nurnber)para identificaci6n de 
publicaciones seriales 

Navegador que lo 
incorpora 
Netscape 3.0 
lnternet Explorer3.0 
Netscape 3.0 
Internet Explorer 
3.0 
Ninguno 

4.6.5.1. Aspectoa generales del ISSN 

Descripcih 

Protocolo Original. 

Revisiones para prevenir 
ataques 
especificos de seguridad. 
Revision de SSL 3.0 

Venibn 

SSL 2.0 

SL 3.0 

TLS 2.0 

E l  intercambio de informacibn respecto a publicaciones seriales entre diversas organizaciones, y 
especialmente donde se involucra el uso de sistemas de com~uto. demanda la a~l icacibn de cMieos 

Fuente 

Publicado por Netscape. 

Borrado de Internet 
expirado. 

Borrador de IETF. 

. . - 
de identificacibn estindares. Las comunicaciones entre organizaciones individuales dentro del 
c a m p  de las publicaciones seriales trasciende las fronteras y lenguajes de tal manera que se 
requiere de un cbdigo international numirico. E l  ISSN fue desarrollado para proporcionar un 
cMigo breve, unico y no ambiguo para este prop6sito. E l  Centro Internacional ISSN tiene la 
responsabilidad de la entrega y registro de ISSN y es la autoridad para la aplicacibn uniforme de 
reglas comunes y estindares. Un  archivo de computadora conteniendo registros bibliogrificos y el 
cbdigo ISSN es mantenido por e! Ceatro Internaciona!, p~porcionando divenos sewicios y 
productos a partir de estos datos. 

Como parte de su funcibn w m o  identificador hnico, el ISSN es empleado en aplicaciones tales 
como la adquisicibn de ejemplares de publicaciones seriales, la creacibn de cat6logos unificados, 



sewicios de copiado y pr6stam0, control de inventarios, etc. E l  empleo con cMigo de barras ha 
tenido un efecto significativo en aquellos paises en 10s que se ha aplicado dentro de este contexto. 

Seguramente en diversas ocasiones se ha empleado un codigo misterioso en las publicaciones 
seriales, principalmente al leer o consultar referencias concernientes a los articulos o las propias 
publicaciones seriales. Dicho cndigo es el ISSN, que noes mas que una clave international estindar 
que permite identificar a cualquier publicacibn serial independientemente del pais de publicacion, 
del lenguaje, alfabeto, frecuencia o medio. 

El ISSN es un ckl igo numGr~co empleado un~camente como identificador: no Ilene signilicado y no 
contiene lnformacion por si mismo con respeclo al origen o contenido de la publicaci6n. 

E l  ISSN toma la forma del acronimo ISSN seguido por dos grupos de cuatro digiros, wparados por 
un guion. El octavo caracler es un dinito decontrol calculado de acucrdo a un aleoritmo en m6dulo . - - 
I I con base a los 7 digitos antecesores; este Cltimo cadcter puede ser una "X" si el resultado del 
calculo es igual a "IO", esto con el fin de evitar una ambigiiedad. 

El lSSN esta ligado a una forma estandar del titulo de la publicacion serial, conocida como "titulo 
clave", el cual repite el titulo de la publicacibn, calific&ndola con elementos adicionales para 
distinguirla de otras publicaciones que tengan titulos iddnticos. A continuaci6n algunos ejemplos: 

4.6.6.2. Caso de  estudlo e n  MBxlco 

En Mexico, el empleo del ISSN cs conmlado por el Cenm Mexicano &I ISSN, depmdientc del CONACYT 
y, durante lor Ires ultimos a?Los ha presentado un imwMnte crecimiento en el n h e m  de aucvas m e i s m  

~~ ~~~ ~~ ~~ --- -- 
obten~dos, sin embargo, cstamos a6i muy Icjos de quc cstc c4digo sea un ckmenio importante en lodas las 
publ~cacioncs ptribdlcar nacionales. Scgun lor datos dcl pmplo Cenm Mcxlcano del ISSN, m 1992 habian 
1688 regisms, para 1993 el  numem de registros c m i d  a 1805 y asl re manlvo hasta 1996 cuando subid a 
2691 y, para 1997 el numem fue de 3173. A continuaci6n re muestran las estadlsticas de crecimiento de 
regishos en el Cenuo lntemacional del ISSN. 



4.6.6. SGML y 10s S i s t e m a s  de Bibl io teca  en Linea  

4.6.6.1. Del Marc a l a s  et iquetas,  SGML y 10s S l s t emas  d e  Blblioteca e n  Llnea 

Etiquetw 

Tradicionalmente, las etiquetas son instrucciones dadas a un tip6grafo sobre c6mo disponer el texto 
- que estilo y tamaiio de t i p  de leln emplear (es decir negrita, de 24 puntos courier), elementos de 
tipografia especiales (ornamentos, listas, etc.), y la presentacib -. Las etiquetas no tienen nada que 
ver con el contenido del documento, y tiene relaci6n con todo lo referente a su apariencia. Las 
etiquetas de este tipo son conocidas como etiquetas de procedimiento. La edici6n electdnica y las 
aolicaciones de orocesamiento de palabras emplean las etiquetas de procedimiento definidas para tal 
sistema. Esto es, 10s sistemas tienen su propio conjunto de c6digos (frecuentemente incrustado en el 
texto del documento) aue oortan el oroceso - escalade t iws de letra, resaltado, etc.- solo dentro del , .  . 
mismo sistema o con la aplicaci6n especifica en ejecuci6n en una determinada plataforma. 
Genetalmcnte, las etiquetas de cstc tipo son dischadas con un unico resultado cn mente. tal como es 
la oroducc~on de oaainas imoresas en un estilo particular. Si el contenido de 10s documentos . - 
necesita ser rehusado con diferenre estilo o formato, se pueden eliminar 10s cMigos de etiquetas, y 
colocar nuevos c6digos para el formateo distinto. Como cualquier bibliotecario que ha vivido la 
implementation de mhs de un sistema en linea puede atestiguar, cuando hay un cambio de 
aplicaci6n (y algunas ocasiones platafoma de cbmputo), la traducci6n de datos de un sistema a otro 
puede ser costoso, gran consumidor de tiempo y potencialmente un esfuerzo angustioso. El 
intercambio de documentos basados en etiquetas de procedimientos funciona s61o si ambas partes, 
el remitente y el destinatario emplean el mismo sistema. 

Existe, sin embargo, otro tipo de etiquetas textuales, las etiquetas descriptivas. Estas etiquetas 
nenericas describen la estructura v/o contenido de  un documento. en lusar de su aoariencia fisica en - - 
la pigina o la pantalla. Asi, el contenido de un documento es separado del estilo de presentacih. 
Elementos dentro del documento (un capitulo, una estrofa, una nota de pie de pigina, una 
bibliomfia) wn oraanizados emoleando c6disos gue definen quC elemento es. wro  no cuhl debe - .  - - .  . 
ser su apariencia. El contenido de documentos que son etiquetados descriptivamente puede ser 
rehusado para distintos propjsitos y presentados en muchos estilos diferentes. 

SGML 

El SGML (Standar Generalized Markup Language) fue desarrollado inicialmente en 1970 como 
GML (Generalized Markup Langua~e) Y evoluciono en un estindar norteamericano y uno 
internacional. El SGML ha-sido uk ei thdar internacional desde Octubre de 1986 (eskindar IS0 
8879): ha sido amoliamente aceotado en 10s Estados Unidos de NoneamCrica Eumoa Occidental v . . 
Jap6n y, es empleado para divenos negocios y en aplicaciones industriales y academicas. El SGML 
es frecuentemente referido como un metalenguaje. Esto significa que el SGML no es un lenguaje 
individual, sino un lenguaje para describir otros lenguajes de etiquetas; esto es, el SGML son las 
reglas o el marco para definir lenguajes de etiquetas particulares. 

El SGML pmporciona etiquetas descriptivas y no de procedimientos; esto es, simplemente 
establece 10s nombres para categorizar las partes de un documento en lugar de especificar lor 
procesos a lor que son sometidos. 



El SGML permite la descripci6n de informaci6n estructurada independientemente de su 
procesamiento, proporcionando una sintaxis esbindar para definir las descripciones de clases de 
documentos. Dichas descripciones son llamadas definiciones de t i p  de documentos (DTD's). Los 
DTD's definen 10s tipos de documentos y sus estructuras estableciendo que elementos son 
requeridos en un tip0 particular, y que elementos pueden estar presentes en el documento. La 
estructura de un documento puede ser etiquetada y verificada contra un DTD - empleando un 
programa especial llamado analizador- para asegurar que es valido, y que es acorde a la estructura 
del t ip de documentos definido por el DTD. Los DTD's son en la mayoria de 10s casos escritos 
teniendo procesos o resultados especificos en mente, pero pueden ser facilmente replanteados. Dado 
que las etiquetas SGML son independientes de la aplicacibn, significa que 10s documentos que 
cumplen con un determinado DTD pueden ser rehusados en una gran variedad de formas. Sabiendo 
que un documento esta estructurado en una forma particular hace que 10s rehusos subsecuentes Sean 
m h  sencillos. 

Hay tres diferentes partes funcionales de un documento SGML. La primera especifica el conjunto 
de caracteres del documento; la segunda parte nombra el tip0 de documento y, por tanto, las 
etiquetas especificas que pueden ser empleadas en el documento. La tercera parte de un documento 
SGML es el texto o contenido, marcado con las etiquetas SGML. 

Por ejemplo, un "poema" puede ser definido como un t ip  de documento. El DTD para el "poema" 
puede definir lineas y estrofas (etiquetas: <lines> y <estrofa>) como 10s elementos requeridos. 
Elementos opcionales pueden incluir <copla>, <octava>, <sexteto>, <notas de pie de pagina>, y 
<autor>; estos elementos pueden estar presentes en un documento definido como poema, pero 
pueden no estar. El propbsito de la codification del DTD y del SGML puede ser el imprimir todos ~. 
10s poemas etiquetados con las octavas en negritas y 10s sextetos en italicas, empleando algin tip0 
de promama de traduccion. Puede ser que despues se necesite imprimir el mismo coniunto de . - 
programas solamente con las octavas en itilicas; per0 no seri necesario reetiquetar cada poema, 
solo es necesario alterar el progrnma de traduccibn que procesa el  texto etiquetado. De esta forma, - 
10s posibles usos de 10s poemas etiquetados son vinualmente ilimitados ya que cualquier tipo de 
instrucciones de procesamiento pueden ser aplicadas. Diferentes tipos de instrucciones de 
procesamiento pueden ser asociadas con las mismas panes del archivo. Por ejemplo, un programa 
de analisis textual puede ignorar notas de pie de pagina en un poema etiquetado, mientras que otro 
programa puede imprimir al final de cada poema. E l  mismo programa de impresibn puede extraer 
10s nombres de 10s autores de 10s poemas para imprimirlos al inicio de cada poema; el programa de 
analisis textual puede emplear 10s nombres de 10s autores para crear una base de datos para 
busquedas. La combinaci6n de etiquetoas descriptivas y definiciones de tipos de archivos permite 
que 10s documentos codificados en formato SGML sean procesados por distintas aplicaciones 
teniendo en mente diversos resultados. Dcbido a que el SGML es no propiewio (no pertenece a una 
plataforma de c6mputo especifica o a una comparlia de aplicaciones) y es un estandar intemacional, 
10s datos permanecen independientes de cualquier configuracibn de aplicaciones ode plataforma de 
c6mput0, haciendo que el SGML y las aplicaciones que cumplen con el SGML Sean 
extremadamente flexibles. 

Las ayudas para la localizaci6n han servido como inventarios, registros, indices o guias para 
colecciones mantenidas en archivos y repositories de manuscritos, bibliotecas y mums.  Las ayudas 
para la localizaci6n generalmentc describen una coleccih unica, su organizacibn intelectual, y, a 
divenos niveles de analisis, identificacibn de componentes de la coleccib. Ellos por si mismos son 



considerados metadatos (informacibn acerca de la informaci6n). Las ayudas para la localizacibn son 
tipicamente documentos narratives con pirrafos de descripcibn y listas de chequeo; estin 
esbucturados ierirauicamente. desde un resumen de la coleccion completa hasta descripciones 

a .  

progresivamente detalladas de series y contenedores, carpetas o ejemplares. 

Histbricamente, las ayudas para la localizacibn han tomado diversas formas, incluyendo registros en 
papel. catilogo de tarjetas, panfletos o libros edirados, o documentos electrbnicos. La 
automatizacibn de las ayudas para la localizacibn de acceso remoto y local se convirtieron en 
prioridad cuando herramientas de diseminacibn como Internet estuvieron disponibles y conforme se 
enfocaron en la digitalizacibn de la informacibn de herencia cultural contenida en manuscritos, 
colecciones foto~rificas v de multiformato. E l  Dmvecto Berkeley Finding Aid Pmiect, comenzo en . . 
1993, exploran& el emileo de SGML para codificar el textb en aGdas par' la localizacibn, 
pmporcionando contenido independiente de la plataforma, con contenido, estructura y diseiio de la 
presentacion. permitiendo 10s vinculos a objetos digitales actuales, haciendo posible integrar a las 
apdas para la localizacibn en "bibliotecas digitales". A traves de investigaciones posteriores y 
discusiones entre profesionales de diversos ambitos, el DTD (Document Type Definition) del 
FindAid desarrollado en Berkeley ha evolucionado a un nuevo DTD, el Encoded Archival 
Description (EAD), cuya versibn alfa fue presentada en Enero de 1996 para su revisibn entre 10s 
primeros desarrolladores. La versibn beta fue presentada en Agosto de 1996. 

La  codification SGML de la ayuda para la localizacibn ayudara a integrar las fuentes de 
informacibn mis valiosas en cat5loaos bibliognificos como una oiedra angular entre un catAloao de - - - - 
regisvos de acceso p6blico en linea, una descripcibn m i s  detallada de la coleccibn (la ayuda para la 
locali7;lcibn), y el objeto digital. Otras discusiones entre 10s desarrolladores de EAD se centran en 
sistemas tales como la awda para la localizacibn de informacibn climhtica que diversas 
instituciones deben colectar o conjuntar, y de ahi, que sistemas de blisqueda proporcionaran acceso 
a tales datos: la relacion de E A D  con otras iniciativas de SGML oara herencias culturales: el oaoel . . .  
de vocabu~kios controlados y vinculos a archivos de autoridad; el empleo de visualizadores de 
WWW p a n  manejar documentos SGML. 

iCual es entonces la re lac ih  del SGML con 10s Sistemas de Bibliotecas en Linea?. Tres pmyectos e iniciativas que e s t h  actualmente en desarrollo pueden servir de ejemplos de la utilidad he  las 
etiuuetas oara la recu~enci6n de informacibn biblioerifica v su seleccibn. Estos orovectos emolean - . , 
SGML para proporcionar una esmctura y acceso a informacibn bibliografica. 

La lniciativa de CodiBcaci6n de Texto (http://www.uic.edu/orPs/tei/) 
La  lniciativa de Codificacibn de TOexto (TEI por sus siglas en inglis) es un proyecto de 
coopenci6n internacional para desarrollar 10s lineamientos para la preparacibn e intercambio de 
textos electrbnicos para investigation escolar. TEI  piepara 10s lineamientos para la Codificacibn de 
Texto e lntercambio (http://etext.virginia.edflEl.hml) para desarrollar 

"un esquema com6n de codificaci6n de estructurar textuales complejas para reducir 
la diversidad de pricticas de codificacib existentes, simplificando el 
procesamiento por maquina, e inspirando el intercambio de textos electmnicos." 

(Sperberg- McQueen, preface) 

E l  encabezado El, es una pane obligatoria de TEI. Los textos que cumplen con este formato ticnen 
cuatro partes principales: una descripcibn de archivo, que contiene una descripci6n bibliopifica 



completa del archivo de computadora por si mismo e incluye information sobre la fuente del texto 
fue. Una descripci6n de la codificaci6n, que describe la relaci6n entre el texto electronic0 y su 
fuente; esto permite la descripcibn detallada de si el texto fue normalizado o c6mo lo fue durante su 
transcripcion, c6mo el codificador resolvi6 ambigiiedades en la fuente y cosas SimilareS. Una 
descripci6n del texto conteniendo informaci6n de clasificaci6n y contextual sobre el texto, corno es 
el tema, la situaci6n en el que fue producido, 10s individuos que participaron en su production, y 
cosas similares. Y una historia de revision, que permite al codificador proporcionar una historia de 
cambios realizados durante el desarrollo del texto electronico. 

Los lineamientos para el encabezado TEI incluyen la discusion de la relacion entre el encabezado y 
el registro MARC. Los lineamientos establecen que el objetivo de TEI de la creacion del 
encabezado es: 

"Asegurar que la informaci6n requerida para un registro catalogrifico pueda ser 
obtenido del encabezado del archivo TEI, y mis aun que el mapeo de uno a otro 
sea lo mas simple y direct0 posible". 

(Sperberg-McQueen, 24.1). 

Sin embargo, 10s lineamientos van en el sentido que 

"La diferencia mis importante entre un registro MARC y el encabezado TEI es la 
funcibn de cada uno de ellos. Debido a 10s esfuerzos y reclamaciones de algunos 
miembros de la comunidad bibliotecaria, 10s registros MARC permanecen 
fundamentalmente como una versih electr6nica de las tarjetas de catalogaci6n. 
con las limitantes del modelo. La funci6n primaria del registro MARC cuando fue 
disetiado en la primera mitad de 10s 60's fue el permitir la distribuci6n electrhica 
de registros de catalogaci6n en apoyo a la producci6n de tarjetas ... LA tarjeta de 
catalogaci6n es un registro unitario de un objeto fisico conteniendo datos 
bibliograficos complejos de diversos t i p s .  La tarjeta de catalogaci6n caracteriza al 
objeto fisico. El encabezado TEI proporciona informaci6n bibliogrifica completa 
(como la tarjeta), ademas de informaci6n documental no bibliogr6fica que apoya el 
analisis, tanto humano como de miquina, del texto electr6nico documentado por el 
encabezado. La mayoria de esta informaci6n analitica, es encontrada en el perfil de 
description, descripci6n de codificaci6n y la historia de revisih, tiene escasa 
orovisi6n directa del reeistro MARC. v si es mantenida debe ser almacenada como - . . 
c a m p s  de notas sin estructura (campos 5XX). Los campos de notas usualmente no 
tienen la estructura para soportar el anilisis y recuperaci6n automatica. mientras 
que el perfil adecuadamente formateado y ccdificado y la descripci6n de 
revisiones se prestan por si mismos a la recuperation y al pmcesamiento a travCs de 
maquinas (incluyendo el analisis), y apunta direcmente al texto incluido en el 
encabezado. Mis aun, el texto elecminico apunta de regreso a 10s elementos mas 
relevantes en el encabezado". 

(Sperberg-McQueen, 24.3) 

Apoyos para la Localizacibn de Colecciones de Archivos 
(http:Nsunsite.berkeley.edu/FindingAids/ 

El proyecto Apoyos para la Localization de Colecciones de Archivos es  un proyecto de 
colaboraci6n para desarrollar y codificar 10s estindares para apoyar la localizaci6n en 10s archives, 
museos y bibliotecas. "Los apoyos para la localization son documentos empleados para describir, 
controlar y proporcionar acceso a colecciones o materiales relacionados. En la estructura jerhquica 



de acceso y navegacibn de la informacibn a nivel de coleccibn, 10s apoyos para la localizacion 
residen entre 10s registros bibliogrificos y la fuente primaria de 10s maleriales. Los registros 
bibliognificos conducen a 10s apoyos para la localizacibn, y estos a su vez a ias fuentes primarias de 
10s materiales". Los objetivos del proyecto son en dos sentidos. Primero, el crear un estindar 
prototipo codificado para ayudas para la localizaci6n en forma de un DTD de SGML. Segundo, el 
construir una base de datos prototip de ayudas para la localizacion. La base de datos serviri para 
dos propbsitos: 

Primero, proporcionar el estindar codificado para 10s desarrolladores y las 
aplicaciones computacionales para experimentar y, con lo cual poder refinar e 
informar el proceso de desarrollo. Segundo, proporcionar un medio para que el 
usuario final evalhe la utilidad y que tanto son atrayentes las ayudas para la 
localizacion ya codificadas, que en su momento, les permita proporcionar nuevas 
ideas y sugerencias para 10s desarrolladores de la codificacibn del estindar. 

El SGML fue elegido sobre MARC para la codificacibn de registros debido a que MARC es 
limitado en cuanto al acomodo de la informaci6n jerirquicamente esmcturada. Debido a que las 
ayudas para la Iocalizacibn son documentos jerarquicamente estmcturados, la estmctura plana del 
MARC lo bace no satisfactorio. MARC fue prirnariamente diseAado para capturar la descripcion y 
acceder la informacibn aplicado a un elemento bibliografico discreto. Describiendo y 
propomionando acceso a colecciones complejas a travis dc niveles descendentes de analisis, 
ripidamente sobrecarga la estructura MARC. Es mis. un segundo nivel de analisis puede ser 
acomodado, pero el t i p  de informacibn que re proporciona es limitada. Una posible forma de dar 
vuelta al problema es el emplear multiples registros jerirquicamente interrelacionados y 
entrelazados en diferentes niveles de analisis: nivel de colecci611, subunidad, y ejemplar. Sin 
embargo, el empleo de mhltiples registros, ademas, introduce una dificultad extrema en el control 
de problemas inter e intra sistemas que nunca seran resueltos adecuadamente en el formato MARC 
o por 10s desarrolladores de aplicaciones basadas en MARC. 

Proyecto de Acceso a Imigenes Digitale de l a  Univenidad de Columbia (DIAP) 
La iniciativa de cwperacibn del G m p  de Bibliotecas de Investigaci6n pan el acceso a imageries 
digitales fue formulada por la Biblioteca de la Univenidad de Columbia para sugerir un nuevo 
modelo para e l  almacenamiento y acceso a datos bibliogr;ificos y analiticos en imagenes digitales. 
El equipo DlAP de Columbia propone que 10s datos pueden ser ficilmente "almacenados" en 
registros bibliogrificos codificados en formato SGML (metadatos) que encapsule informacibn 
bibliogrifica resumida junto con datos jerirquicos detallados y datos relacionados con la version, 
donde tales datos sean apropiados y considerados como btiles para el registm. El registro puede 
ademb incluir vinculos a 10s ejemplares digitales actuales, a otros registms bibliogrAficos 
relacionados o, en efecto, a divenos objetos digitales relacionados (como son publicaciones 
electronicas externas, bases de datos, archivos numericos, etc.). El trabajo de designacion del 
Registro de Catalogaci6n SGML (SCR) es propuesto para este nuevo t i p  de registros. El SCR 
puede, por flexibilidad incorporar elementos de datos en forma de "constelacibn", permitiendo un 
enfoque mis  narrativo del registm y presentacibn de informacion bibliografica compleja que el 
actual rnodelo AACRZNSMARC, que requiere la fragmentaci6n de comp&entes jerbquicamente 
relacionados e informaci6n de versi6n en renistros discretos seoarados. E l  actual modelo USMARC - 
siwe a 10s usuarios y bibliotecarios de forma muy pobre - mas notablemente en la catalogacibn de 
reprcducciones en microfilms de textos impresos y con publicaciones seriales complejas- y esta 
siruaci6n ha sido ampliamente discutida. lntentos para rectificar la s i~ac i6n han resultado 
infructuosos, en gran parte debido a la estructura intrinseca plana del USMARC y de lor sistemas 
automaticos de biblioteca que han sido disefiados en tomo a ella. 



La propuesta de Columbia tambien sugiere que las bibliotecas "pueden desde el presente e 
indefinidamente" continuar creando registros MARC de resumen - con vinculos hacia 10s SCR's - 
en 10s sistemas en linea locales y en las utilerias nacionales. 
(http: l lw.cc.columbia.edu/cu/ l ibrar ies/ iap.htmI~ 

iQu6 sigoifica esto? 

iCual es la relevancia de 10s proyectos descritos anteriormente?. Primero y m i s  importante, todos 
10s proyectos emplean SGML para estructurar y dar acceso a informaci6n bibliogrAfica jerirquica, 
complicada y analitica. Aunque todos 10s proyectos reconocen la utilidad de 10s registros MARC 
como un apoyo, tambien exponen fallas criticas en el formato MARC: 10s lineamientos TEI resaltan 
problemas con la incapacidad de MARC para representar estmcturas analiticas, informaci6n no 
bibliografica que puede ser empleada para evaluar documentos electronicos; el Proyecto de 
Berkeley de Apoyo a la Localizaci6n comenta la incapacidad de MARC para funcionar con 
informacion jerirquica estmcturada y para proporcionar acceso a colecciones complejas a haves de 
niveles de analisis descendentes. El equipo D lAP de Columbia reconoce ambos problemas y 
adiciona aspectos sobre el manejo de las veniones de la informacibn. Todos 10s proyectos lidian 
con recunos ierirauicamente estructurados: textos etiquetados en formato TEI van del encabelado - .  
bibliogrifico a traves de la informacion analitica, hasta el texto por si mismo; en el proyecto Apoyo 
a la Locaiizaci6n. las avudas son altamente ierirauicas, y son colocadas entre la informaci6n . . 
bibliografica (registros de catalogaci6n) y las colecciones actualmente archivadas o sus vicarios. 
Las imagenes digitales pueden ir de un objeto original, a travCs de etapas intermedias (diapositivas, 
impresiones, etc.) a una version puramente digital de las imagenes. En el segundo Reporte CFCC, 
Michel Buckland discute 10s objetivos de 10s catalogos bibliograficos (como un conjunto externo) y 
la relevancia de estos objetivos para diseilar 10s sistemas en linea del futuro: 

El enfoque de camino individual en 10s catslogos esth aun dividido en decenas de millones de 
ejemplares que e s t h  siendo accedidos por la red y como 10s efectos del vincular bibliografias en 
linea a registros catalograficos esth extendiendo el potencial b ib l iopi f ico de 10s catalogos mhs all6 
de 10s sueilos de 10s compiladores de c6digos catalograficos. Para hacer frente a la clam escala del 
primer objetivo (conocer si un trabajo en particular esta "dentro" de una biblioteca) en un ambiente 
de red de una biblioteca electronics y para atender el segundo objetivo (conocer que trabajos estan 
"dentro" de una biblioteca) en cualquier catalogo, un enfoque jerirquico es necesario para que 10s 
usuarios ouedan facilmente desolazarse al nivel de detalle aue necesitan: trabaios, veniones 
variantes de trabajos; parte del trabajo; e l  texto completo del trabajo; t i p s  de trabajos relacionados, 
etc. Desde un enfoque de un solo camino no sera btil, ya que 10s catalogos futuros deberh ser 
multicaminos, flexibles y adaptables en su operacion. 

(Buckland, p. C) 

iC6mo se deben realizar 10s futuros catilogos milticaminos, flexibles y adaptables?. MARC es 
claramente incapaz de proporcionar la flexibilidad, adaptabilidad operativa que 10s sistemas 
bibliotecarios del futuro requerirh. ~Significa esto entonces que el formato MARC ya no es util y 
que desaparecera en dos, cinco o diez ailos?. Por supuesto que no. Hay billones y billones de 
registros MARC en sistemas bibliograficos en linea y en utilerias nacionales; el costo, en tiempo y 
recursos de computo solamente, para convertirlos a SGML pueden ser exagerados. Esto significa 
que MARC como el mundo bibliografico lo  conoce debe evolucionar para permitir a 10s 
bibliotecarios hacer el uso m i s  efectivo de sus recunos abn muy limitados. Esta evoluci6n bien 
puede significar que 10s regisms MARC no serin mas el formato individual para la  codificacibn de 
datos bibliogrificos. E l  H T M L  (Hypertext Markup Language) puede resultar familiar para la 



mayoria de 10s bibliotecarios como un lenguaje de etiquetas, desde 1990 con la aparicibn del WWW 
(World Wide Web). HTML es una aplicacibn SGML, completa con DTD y numerosas 
especificaciones. E l  HTML es un conjunto de etiquetas descriptivas que es interpretada por 
pmcedimientos por divenos navegadores de WWW como Netscape o Mosaic (pensando en e l  
desarrollo. lor navegadores WWW apegados a SGML no son totalmente operacionales). HTML 
permite a 10s usuarios insenar imagenes, sonidos, textos y video en lor documentos, y pmporcionar 
vinculos de hipertexto de un punto en un documento a otro, o separar un documento, un archivo de 
imagen o sonido. Existen sin embargo limitaciones para el HTML: las etiquetas son esencialmente 
muy simples y solo definen la estructura de un documento a nivel muy bbico. Los catalogos 
bibliogdficos han dado un paso adelante en el WWW. Sistemas como SIRSl's WebCat 
(http://www.sini.com/webcanoc.html) y Data Research Associates DRAWeb 
(http://www.dra.com/pmducts/draweb/draweb.HTM) ofrecen interfaces WWW para catalogos 
bibliodficos. Estos cataloaos basados en WWW ofrecen clientes WWW que pueden acceder v . . 
buscaren bases de datos MARC, crear HTML dinhmicamente, y proporcionar resultados al usuarib 
en su computadora de escritorio. Algunos clientes cumplen con el estsndar 239.50. 

E l  SGML, en combinaci6n con otros desarrollos, ofrece soluciones adicionales. SGML en 
independiente de la aplicacibn, no pmpietario, y extremadamente flexible; como tal, ofrece una 
alternativa viable y/o conjunta para la codificacibn de informacibn bibliogdfica. Como 10s 
pmyectos mencionados anteriormente demuesm, es posible codificar datos en un formato SGML. 
SGML y MARC son aitn fomatos separados y que no interac~an; MARC, como actualmente 
existe no parece ser lo suficientemente flexible para permitir a lor bibliotecarios tomar ventaja total 
de la tecnologia de recuperacih de informaci6n siempre en desarrollo, especialmente en el World 
Wide Web. Un DTD USMARC, sin embargo, esta siendo desarrollado por Jerome McDonough de 
la Universidad de California, Berkeley y ests a disposicibn por FTP anbnimo en 
ftp:/llibnlry.berkeley.edu/puWsgmVmarcdt~ . E l  DTD "ests diseiiado para emplearse en catilogos 
en linea ut i l imdo SGML como formato de registm oculto" y tiene el propisit0 de "identificar (por 
medio de etiquetas) elementos de soporte de contenido bajando al nivel de subcampon ... 
permitiendo la conversibn automhtica de registros USMARC al formato SGML y en sentido inverso 
con la menor perdida posible del contenido original." La capacidad de transportar datos 
bibliograficos de SGML a MARC y en sentido inverso es similar al primer paso hacia el desarrollo 
de 10s catslogos basados en WWW, con SGML como su estructura de registros. En tales sistemas. 
10s clientes pueden, y deben cumplir con el esthdar 239.50 y estar apegados al SGML; 10s clientes 
pueden tener la posibilidad de tomar total ventaja de las etiquetas SGML mis robustas y pueden, 
por ejemplo, ofrecer b6squeda.s en 10s contenidos basadas en sus elementos estructurales. Un 
catalogo basado en SGML puede permitir desarrollos adicionales a 10s pmycctos mencionados 
anteriormente, por ejemplo, una versibn de textos de acuerdo a TEI puede ya no necesitar regisms 
bibliogdficos MARC para describirlos; su encabezado puede servir para 10s paquetes de 
informacibn dewriptiva y puede x r  formateado y mostndo en cualquier firma quc &l&cionc el 
propio usuario Las busquedas lecirquicas oueden considerar orimem la informacibn descriotiva dc - .  
10s paquetes (como 10s encabezados), y lleiarlos a In compukdora del usuario mientras mantienen 
un vinculo con el texto complete, la imagen o el  formato digital, que tambibn puede ser buscado, 
mostrado, salvado y manipulado como el usuario prefiera, y que, por supuesto, puede ser vinculado 
con otras versiones, imagenes o archivos analiticos. 

"Sin la gran flexibilidad en la catalogacifin y codificacifin dc docurnmtor dieitalss. 10s 
d;uo. bIblio6;~cos gcnerados por la bibliorcca no xrh intcgrajor ikilmenle 
en cl ambientc dc informaci6n nacional y laal  como invcnlanoo cfmivos de 
Indices para lor rspositorior elmdnicor de la bib l iow" .  

(Davis) 



Por todas Ian especiticaciones antes mencionadas, para el proceso de indizacibn con el software de 
239-50 para ofrecer la opcibn de bljsqueda en el contenido de 10s titulos de lor articulos de las 
publicaciones seriales, se ernpleari como entrada de informaci6n las tablas de contenido de las 
publicaciones dispuestas con etiquetas tipo SGML. En la etapa de desarrollo del sistema se 
especiticara el formato de estos datos. 





DESARROLLO DEL SISTEMA 

En el anilisis, una vez que se han establecido 10s requerimicntos de sistema, la fare de desarrollo comprende 
tres pasos distintos: 

Disetlo . Generaci6n de c6digo 
Rueba 

Cada paso transforma la informaci6n de fotma que finalmente re obtiene el soflwam 

A continuaci6n se muestra cada una de esfas etapas, tomando como base toda la infotmaci6n que re tiene del 
anilisis del sistema. 

El d k c l o  es un procero mediante el que re traducen lor requerimientos en una representaci6n de sofhvare. 
Dentm de esta etapa sc realila: 

a) DiseAo de dator. 
b) Disetlo arquitect6nico y pmccdural. 

El disetlo de datos se enfoca sobre la definicibn de datos. El diretio arquitect6nico define las relacioncs e ntre 
10s ~rincipales elementos estructurales del promama y define la estrucfura de datos y la paste del disetlo . . . - ~. 
proccdwal transforma 10s clementos ertructurales en una descripcibn procedural del softwarc 

5.1. DISEAO DE DATOS 

Las actividades primarias durante el disetlo de datos son el seleccionar las representaci6n dc 10s datos, es 
decir definir como inicialmente se identificad la informaci6n. 

5.1.1. Identificaci6n de 10s nornbres de las publicaciones seriales de la biblioteca 
de DGSCA. 

Se cucnta con I51 titulos distintos de publicaciones seriales de la biblioteca de DGSCA, de las cuales 131 
cuentan con un ISSN asignado en forma oficial(86.75 % de nuestm univeno), miennas que las restantes 20 
revistas no cuentan con la etiqueta asignada (13.25 %). A continuacion se muestra una tabla con cstor 
resultador. 





Cybernetics and Systems 
Data Base 
Data Communications 
Data Repom Networks CD-ROM 
Database Programming and Design 
Datamation 
DBMS 
Design Net 
Dr. Dobb'r Journal 
E-Media Professional 
Electronic Business 
Electronic Business Today 
Electronic Design 
Electronics 
Electronics &Communications on Engineering Journal 
Graphical Models and Image Processing 
Gregory's A-Series Technical Journal 
11s Analyzer 
IBM Joumal o f  Research and Development 
IBM Systems Journal 
IEEE Annals ofthe History ofcomputing 
IEEE Computer 
IEEE Computer Graphics and Applications 
IEEE Transactions on Circuits and Systcms 
IEEE Transactions on Computers 
IEEE Transactions on Software Engineering 
IEEE Transactions on Systems, Man And Cybemtics 
lnformacion Cientifica y Tecnologica 
Information, Roduccion, Comunicacion y Servicios 
Information and Computation 
Information and Control 
Information Syaems 
International Journal o f  Computer and Information Science 

0196-9772 
0095-0033 
0036-6399 

0895-4518 
00 1 1-6963 
1041-5173 
0895-4 15 1 

1049-0833 
0163-6197 
0163-6197 
0013-4872 
0883-4989 
0954-0695 
1049-9652 
0892-4856 
0896-323 1 
001 8-8646 
001 8-8670 
0164-1239 
0018-9162 
0272-1716 
0098-4094 
0018-9340 
0098-5589 
0018-9472 
0187-6015 
0188-5847 
0890-5401 
0019-9958 
0306-4379 
0091-7036 





Para aquellos casos en lor que no hay un ISSN asignado, se decidi6 asignar un cMigo arbihario siguiendo el 
formado del ISSN para que en un momento dado. si alguna de estas publicaciones obtiene su registm, el 
cambio requerido no sea mayor. De esta manera, tenemor que 10s cMigos arbitrarior heron: 

Es clam que no existid un cMigo ISSN v i  lido que concuerde con 10s cMigos arbitrarios signador, por lo 
que no hay riesgo dc cmplcar un cMigo oficial y la identificaci6n de las publicacionn sin ISSN oficial es 
m& scncilla 

5.1.2.Fonnato do Ias tablas de contenklo & las revlstaa 

Dentm del analisis de rcqucrimientos del sistema sc plantco cl analisis de informaci611, Cstc dio como 
resultado la necesidad de definir el formato de la fuente principal de entrada de datos al sistema. es decir, de 
las tablas de contenido de las revistas. 

La biblioteca puede pmducir sus tablas de contenido o Indices en tcxto plano realizando la digitaliraci6n y 
aplicando el proceso de OCR a las revistas, el paso que re debe dcfinir es la forma en que ellos enwgucn 
esta informacibn al encargado del sistema 

Elementoa de  cada una de  kas tabla8 de  contenido 

Analizando la informaci6n de la tabla de contenido de cada una de 1% revistas se logramn d e t w  lor 
siguientes elemenlos claves para su identificaci6n Gnica: 

a) Nombre de la revista 



b) Volumen 
c) Mer 
d) Afio 
c) Nombre del articulo 
0 Resumen del articulo 

Formato de las tablas de contenido entregadas por la biblioteca 

Una ver detectador 10s elementos de las tablas de contenido, re solicit0 al personal de la biblioteca que las 
proporcionaci a la enmda del sistema en el formato que a cantinuaci6n se muestra, la disposici6n de 10s 
clementor de la tabla de contenido son distintivos de las revistas y la cadena "@@@@@' indica la 
rcparaci6n enm 10s dator de la revista y el indice dc la misma. 

NOMBRE DE LA REVISTA 
VOL. # NO. # 
MES AQO 

@@@@@ 
<Lines en blanco> 

NOMBRE DEL ARTICULO 
Resumen del articulo No. p5gina de inicio 

<Lines en blanco> 
NOMBRE DEL ARTlCULO 
Resumen del articulo No. pagina de inicia 

<Line= en blanco> 
NOMBRE DEL ARTlCULO 
Resumen del articulo No. pagina dc inicio 



Ejemplo: 
I 
RED LA REVISTA DE REDES DE COMPUTAWRAS 
VOL.7 N0.84 
SEPTIEMBRE 1997 

@@@@a 
CONCEPTOS BASICOS 
Tecnologia Gigabit Ethernet: Redes de alto 
rendimiento con mayor velocidad 
Una tecnoloeia emereente aue ouede satisfacer las - . .  
neces~dades creadas por las aplicaciones recienles 
baio redes locales. A esta nueva tecnolozia se lc 
conoce como Gigabit Ethermet 
Jesus Gut i tmr I - 
SECCION ESPECIAL 
En materia regulatoria ya no hay modelo 
a seguir:Cararus 
-Education v telecomunicaciones: la combinaci6n perfecta 
La Cofetel no frena la apenura, a1 conlrario, la promueve 
Hemos alc-do lor pmblemas de lor paises desarmllados 
en materia de telecomunicaciones: Casasus 
Yolanda Aldaco 

SU PLEMENTO PUBLlClTARlO 
lntenys 

( INTERNET 
IP Vershn 6: El sowrte de la si~uiuientt nentmi6n El acclcrado - - 
crcclmlcnto dc lntemct y el surgimtcnlo de nucbas apl~cac~ones 
rqutercn de un protocolo quc sea rap- de enfrentar las grandes 
demandas de las rcdcs cn 10s prox~mos d o s  La nucva vers16n del 
protocolo IP busca rcrolvcr cstos problemas I Hector Acevedo 24 

INTERNET 
El computo en la misi6n Pathfinder: la 
luna quedo at& 
Rafael Fernhdez 

UECUTIVOS 
El servicio como vocaci6n empresarial 
Gustavo Guerrero 



5.2. DISEAO ARQUITECTONICO Y PROCEDURAL 

Esta lase incfuye dos elementos imponantes: 

a) Est~ctura del programa: organizacibn jerirquica de los componentes procedunles (mbdulos) del 
programa e implica una jerarquia de control. y 

b) Ertructun de datos: reprerentacibn detallada de lor datos, organizacibn. metodos de acceso, y grad0 
de asociatividad. 

El objetiva principal del diserio arquitectbnico es desarrollar una estructura de programa modular y 
representar las relaciones de control enve 10s mbdulo. Adem&, el direilo arquitectbnico mezcla la estnrctura 
dc programas y la estNcNra de datos y define las interfaces que facilitan el flujo de 10s datos a lo largo del 
pmgma.  

5.2.1. Estructura del pmgama 

A continuaci6n re muertran la organizacibn detallada de lor 4 mbdulos en lor que re segment0 el si sterna: 

I. Incorparacibn y actuali~cibn de informacibn al acervo de revistas 
2. Publicacibn en Web del acervo dc revistas 
3. B~isqueda en Web de informacibn en el acervo de rcvistas 
4. Envlo de aniculos a 10s usuarios finales 

Para ello nos auxilimmos de la metodologia de Myen y Yourdon, empleanda DFD(diagramas de nujo de 
dater). En los difcrcntes DFD, dentro de cada modulo y submodulo se hace la descripcibn procedural de 
cada uno de ellos. 



5.2.1.1. Diagramas de Flujos de d a t a  

Incorporaci6n y actualizaci6n de informaci6n al acewo de revistas 

DFD 0 

la tablarde 
contenida en 

formato digital 

t 

Gmencibn de la 
Transferencia de lar jaarquia dc dimtorior y 

contenida tabla de contenido a contenido denvo de ellor la creaci6n 
la m&uina dande w de 10s archivor de texto 

p r o c c d  para ponerlo con lablas dc eontenido 
dirponible en Web para navegacidn por Web 

Envio por correo 
elcetrbnica al 

adrninistmdor del rislcma 

dimtotior y 
archives 

contenido en lexw ] 

eon lor poribles ermres 
generados en todor los 

indiracibn de 

Adminismador 
dcl risvmn Archivor 

genedor Archivon can formato 
de niquetas tip0 SGML 

Archivas 



DFD 3 Generaci6n de la jearquia de directories para las tabias de contenido 

3.3 

Tablas de Arbol de 
conlenida directarior y 

Proceso aulomitico filvadas Generocibn de archivos referencias dr esras 

donde film y verifica direcloriar mblas p m  despu& wr 

que la informaci6n a t 6  y mhivos para ponerlas indexadas y eslm 
disponibler en 

bliqueda 
en Web 



PublicacMn en Web del acervo de revistas 

DFD 0 

Elmcibn deuna 

bibliogrdlica y wios 

URL dcl 
~ w i e i o  

lnterncteon un 
navegador Web 

bibliogrSfica 

disponibler 

Tabla de calenido 

lor aniculor de la tabla 
dc contcnida dc la 

revista 

volumen 

Mcnsaje para el 
usuario dc qur ru 

capturn de 10s dams rcqunimicnto rai 
del usuario en cl 

atendido 
navegador Web 



DFD 2 Muestra de las revistas disponibles 

Ejmuci6n del 
EleccMn de navegar programa de quc 

par la revism pcrmilc navegar por 
dirpo~liblcr en Web el acervo de las 

Progma revism 

wwidor 

URL del 
Y N ~ C ~ O  

Pardmetro que 
actira 18 

ejecuei6n del 
p r o g m a  Oblenci6n de lor 

nornbreren orden - nlfaktico dr lodar lar 
reviwar dirponiblcr 

I Nombre de 
revism 

Gcnaaci6n de lor 
pigin- dc Web 

comspondientes a los 
nombrcr de revism 

P6ginu Web 

Muestra en Web 
de 1% phinar mn 
lor nombm de lar 

revistas 



DFD 3 Muestra de ficha bibliogrdfica y aRor disponibles de las revista elegida 

URL del 
~ervicio 

Navegador 
dc 

Web Generaei6n de los 
piginas de Web 

camrpandienter a la 
ficha y anor 
dirponibler 

Pigins Web 

Prsmtaci6n dc 
la? paginas e n d  
navegador Web 

del usuario 



DFD 4 Mostrar lor vollirnenes disponibles para el ano elegido 

Ohtenci6n dr lor 
Ejecuci6n drl programa vollirncner dirponihlcr 

URL dcl 
xwicio 

Nnvcgdor 

Genenci6n de lor 
p i ~ i n a r  de Web 

correrpandienles a lor 
volGrncnrr 

Phginas Web A 
Presentaci6n de 
lar piginas m el 
navegador Web 

del usuario 



DFD 5 Mostrar la tabla de contenido del volumen elegido 

Generaci6n de los 

tabla de cantenido 

la &inns con la 
tabla de canvnido 

en el navcgador 



DFD 6 Mastrar los titulos de 10s articulos de la tabla de contenido del volumen elegido 

Parhelm pun  

convnido en el 
contenido del volumen 

Programa u 
ejmuwr m cl 

URL dcl 
sewicio 

Navegador 

Tilulos dc 

Generacibn de 10s 
pkinas de Web 

compondienter a 
tltulos de lor aniculos 

P5ginu Web 

Preunllci6n de 
lar paginas can lor 

tltulos de lor 

navegador Web 



DFD 7 Elecci6n de 10s articulos del volumen de la revista 

slmacma y mvia lor 
dams al cneargado de 

c o r n  elecu6nico 

URL del 
w i c i o  

Navegador 
de 
Web Uruario 

peinaque indicad - 
eieno no. de pedido 

PrrrenraeMn de 
las pagina Web 

que indica que su 
solieimd wrS 

procnada en cl 



Pmceso de Busqueda en Web de informaci6n en el acervo de revistas 

DFD 0 

burcar en cl 
acervo de l a  

revism 
dirponibla 

URL del 
wwicio 

Uruario en 
lnt~rnet can un 
navegador Web h 

Opcibn dc 

la foma de entda  de 

capturn de lor dator 
dcl urumio en d 
navegador Web 

navegador Web 
de quc el 

mquerirnimto del 
usuario wr6 

atendido 
GencraciC de la 

gagin- de Web con 
lor muitadas (titulor 
dc los aniculor de la 

revism) de la 



DFD 4 Busqueda de la palabra o hase en el acervo 



DFD 6 Eleccidn de los articulos del volumen de la revista 

aniculor y eaptura 
de 10s datos dcl 

navegador Web 10s 

prognma que 
Ejecuci6n del program almaccna y envia lor 
ableniendo y depurando daor al rncargada de 

6.4 

Uruario 

Paginas Web 

Prcsentaci6n de la 
pigina Web que 
indica al uruario 
quc su rolicitud 
wrA pracerada 



Envio de 10s articulos a los usuarios finales 

DFD 0 



5.2.2. Estructura de datos 

Como se habia comentado con anterioridad la estructura de datos es la representaci6n detallada de lor datos, 
su organizaci6n y grado de asociatividad. todo esto dentro del sistema; desde la etapa de anilisis re vio con 
que infomcihn re trabajaria en erta Case de disefio es cuando re debe detinir c6mo el sistema veri  a 10s 
datos. 

5.2.2.1. Dicclonario de datos 

El diccionario de datos se creo para cada uno de 10s m6dulos de qu6 consta el sistema 

Diccioaario do datos para el pmcoo de Iamrporaci6n y sctualbacibn de informnci6a al accrvo de 
m i r t r r  

Equipo donde el encargado de la 
Biblioteca coloca las tablas de 
contenido en texto = calmecac.dgsca.unam.mx 

Directorio y archivos donde se 
colocan las tablas de contenido = /directorio~base/archivos.txt 

**  Ejemplo: IvarltmpltcxtodJJLM-98.TXT 

Jerarquia de directorios que se crea 
con las nuevas tablas de contenido = Idirecrotio-base + clavc-revista + a130 + Volhmen-Nhmero 

Ejemplo: /expon/skylunolrevdgsca~datoslindi~~dOW7 
-89301199710017-0002 

clave-revista = El lSSN de la revista 

Archivo en texto que se genera con las 
nuevas tablas dc contcnido = @ /directorio_base + clave-revista 

+ ail0 + Volirmen-Nirmero + archivo de texto 

Comando del software 239.50 para 
hacer la indizaci6n. =[index 

Rutas de lor directorios donde w 
creach 10s archivos con formato de 
ctiquetas SGML para indexar IPS tablar 
de contenido por el software de 239.50 = ldirecorio_base + clave-revista + ail0 + Volumen -Nhmero 



Archivo que se genera con formato de 
etiquetas t i p  SGML para indexar las nuevas 
tabas de contenido para la opcion de 
busqueda. = @ ldirectoria-base + clave-revista + 230 + Vollimen-Nhmem + 

archivo.bdf 
***  Ejemplo: lexpodskylunolrevdgrcddatoslindice~OO97 

-893011 9971001 7-0002ltc.dbf 

Rutas de lor directorios donde se 
creadn lor indices de las nuevas tablas 
de contenido empleador por el software 
de 239.50 = ldirectorio-base 

***  Ejemplo: /expadskylunolrevdg~ddatoJ.indices 

Indices de las nuevas fablas de 
contenido pan el software de 239.50 = @/directorio-base + + [ ToC.dbf l 

ToC.dbi I ToC.mdg I ToC.imx I ToC.mdt I ToC.mdk I 
ToC.(O-9)) 
*** Ejemplo: @/cxport/sky!uno!revdg~~ddaros/.indices! + 
[ ToC.dbf ( ToC.dbi I ToC.mdg I ToC.imx I ToC.mdt I ToC.mdk I 
ToC.(O-9)] 

Correo electr6nico del administrador 
del servicio = revdgsca@calmecac.dgsca.unam.mx 

Diicioiurio dc dstm pan el m6dulo de PublkHMa en Web del accwo & m h s  

URL del sclvicio 

Nombre de revista 

Cdc ter  valido 

Ficha bibliogdfica 

Atlo dispanible para 
revistas 

Nombre de Volumenes 

= Titulo + Editorial + Lugar de edici6n + SSN I Num. Ref. + 
Idioma + suscripci6n + Periodicidad + Acervo 

=No. Volumen + No. Revisfa + Mes + M o  
**  Ejemplo: Vol. + 0008 Num. 0001 (JANUARY 1996) 

Parheuo que active el tipa de 
informaci6n que se mornar;i en 
Web. siguiendo unajerarquia en la . ~ 

navegaci6n. = nivel 

Valores de lor parhelm = [  ~121314151 
** Ejemplo: nivel = 2 



Datos salicitados al usuario 
para que re les envie copia del aniculo = @ Nombre Completo + E-MAIL + Tclefono + Direction 
que re elige Postal 

Direccibn Electnjnica del encargado de = biblio@servidor.unam.mx 
La biblioteca 

Primer nivel de navegaci6n. = Titulos de revistas 

Segundo nivel de navegacibn. = Ficha bibliogrifica y anos disponibles 

Tercer nivel 
de navegacibn. = Volbmenes para el aiio elegido 

Cuarto nivel de navegaci6n. = Mortrar el nombre de la tabla de contenido del volumen 

Quinto nivel de navegaci6n. = Mostrar 10s titulos de 10s articulos de la tabla de cantenido y elegir 
cuales re desean 

Diccionario dc datcn p a n  el m6dulo de  Btisqueda en Web de inlormaci6n en el acervo de revistas 

URL del servicio = hnp://calmecac.dgsca.unam.mx 

Palabra o frase a buscar = {caricter vilido) 

Cadcter "dido = [A-Zla-z/O-91] 

Comandos de ejecuci6n del sohare 
239.50 para la bisqucda = lsearch 

Datos solicitados al usuario 
para que re les envie copia del aniculo = @ Nombre Completo + E-MAIL + Telefono + Direction 
que se elige Postal 

Direcci6n Electr6nica del encargado de = biblio@servidor.unam.mx 
La biblioteca 

5.2.2.2. Representacidn para el  sistema da las revistas y sus tablas d e  contenido 

Dentro dc 10s diagramas de flujo dc datos se adviene que el sistema tiene en tcdos sus mkiulos cntradas de 
informacih, 1ransformaci6n de ella y finalmente salidar; todos eslos datos son empleados par lor mcidulos y 
submodulos del sistema. A continuaci6n re mortradn cada una de estas entidades de informacib y cuil es 
el pap1 que jucgan dentro del sistema. 



Identification del nombre de  la8 revistas 
Para lor diferentes procesos de cada modulo del sistema re requiere idcntificar las revistas de una forma 
sencilla. para ello re emplearA el nombre de In misma y su ISSN: dado que el ISSN es un numem con 
t a m ~ o  fijo y con menos caracteres que el nombre de la revisla este es el eleme nto con mayor impo~ancia 
dentro del sistema. Recordemor que s i  la revisla no tiene un ISSN se lc dari un numem (mico Y consecutive 
pan surtituir este elemento. 

En cada Lno de lor pmmcsds quc requicran is ~Jent~ficacion Jr la rotsta sc lle\arA a cabo un maw0 dcl 
nornbrc Jr la re\ lrta , su conrrwndicntc identn1icacl"n (ISSN o nGmcro) La cstructwa dc cst6 infomc16n 

ACM Communications:00014782 
ACM Computing Surveys:0360-0300 
ACM Journal:XXXX-0001 
ACM SIGPLAN Notices:0362-1340 
ACM Transactions on Database Systems:0362-5915 
ACM Transactions on Mathematical Sohare:0098-3500 
Advanced Syr1ems:XXXX-0002 
American Journal o f  Distance Education:0892-3647 
Applied Mathematics and Camputation:0096-3003 
Artificial Intelligence:0004-3702 
Basica Revisla de la Escucla y el Maestro:XXXXdOO3 
Boardwatch Magazine:1054-2760 
Business Week:0007-7135 
Byle:0360-5280 
Byte Mcxico:XXXX-0004 
Cadence:0887-914 1 
CD-ROM Professional: 1090-946X 
Ciencia y Desanollo:O1856008 
Ciencia y Tecn0logia:XXXX-0005 
Clipper Plus:XXXX-0006 
Communications Info Disk CDR0M:XXXX-0007 
Communications ofthc ACM:00016782 
Computcr:W 18-9162 

Software Practice and Experience:0038-0644 
Sohare World:0038-0652 
Soluciones Avanzadas:0188-8048 
Sun Expert Magazine:1053-9239 
Sun Wor1d:XXXX-0023 
Tecnologia y Cornunicacion Educativas:O1874785 
Technology and Leaming:1053-6728 
Ulrich's Plus:XXXX-0024 
Unix Review:0742-3136 
Unix World:0739-5922 
Visual Developer: 1053-6205 
Windows Magazine:1060-1066 
WordPerfect for Windows:XXMbO25 
WordPerfect Magazine: 1042-5 152 

Figura I 



l a b i s  de  contenido 

Una ver detectados lor elementor de las tablas de contenido. se solicilo a1 personal de la biblioteca que las 
proporcionari a la entrada del sistema en el formato que a conti nuacion se muestra la diaposici6n de los 
elementor de la tabla de contenido son distintivas de las revistas y la cadena "@@@a@ indica la 
separaci6n entre 10s datas de la revista y el indice de la misma. 

NOMBRE DE LA REVISTA 
VOL. #NO. # 
MES ANO 

@@@@a 
<Lines en blanco> 

NOMBRE DEL ARTICULO 
Resumen del aniculo No. pigina de inicia 

<Lines en blanco> 
NOMBRE DEL ARTICULO 
Resumen del aniculo No. pigina de inicio 

<Lines en blanco> 
NOMBRE DEL ARTICULO 
Resumen del aniculo No. pigina de inicio 

Disposicl6n de las tablas de contenido para e l  proceso de  indizaci6n hecho por el software 
de  239.50 

Para que el sohare de 239.50 lleve a cabo las bbsquedas en las tablas de contenido de las revistas, antes se 
debt dc llcvar a cabo el oroceso de indizacibn de lar. mismas (en el DFD de lncorwracibn y actualizacibn 
dcl accmo de las revisas): para la urea dc induacibn re requiem coma envsda dc dator una dispor1ct6n 
especifica de las tabla decontcnido(F~gura 3.). csta iniormacibn re iransionnat-5 y sc produciri una uliJa. 

Praeu, de 
indimilin 

t 
Tablas de 
convnido 

TmsfomaeiOn a 
formalo dr eliquews 

tipo SCML 
formato tipo 

t 
Datos cn 

(Figura 2. )  SGML 
(Figura 3.) Indices empleador 

por la opci6n de 
bhucda 



%%%%<DI>dRTlCULO> FEATURE The Intel 4004 Microprocessor: What Constituted 
Invention? William Aspny 4 4ARTICULOxREVISTA>lEEE ANNALS OF THE HISTORY 
OF COMPUTING4REVISTAxYOLUMENN019WOLUME~<NUMERO> 0003</NUMERO> 
<FECHA>JULY-SEPTEMBER 1997 4FECHAxCODIGO>24CODIG@4DI> 

%%%%<DImRTICULO> Douglas Carl Engelban: Developing the Underlying Concepts for 
Contemporary Computing Susan B. Barnes 

I64ARTICULOxREVISTA>IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING 
4REVISTAxVOLUMEmO I 9 c N O L U M E W U M E R O >  0003</NUMEROxFECHA>JULY - 
SEPTEMBER 1997 4FECHAxCODIGO>34CODIGMI> 

%%%%<DI>UIRTICUL Economic Preconditions That Made Possible Appl ication of Comm 
ercial Computing in the United States James W. Cortada 

27c/ARTICULOxREVISTA>IEEE ANNALS OF THE HISTORY 
OF 
COMPUTlNG4REVISTAxVOLUMEN>00I 9WOLUMENxNUMERO>OOOJVNUMEROxFECHA 
>JULY-SEPTEMBER I9974FECHAxCODIC0>4c /CODIGMI> 

%%%%<DI>UIRTICUL Mathematics. Technology. and Trust: Formal Verification. Comp 
uter Security, and the U.S. Military Donald MacKenzie and Garrel Poninger 

41c/ARTICULOxREVISTA>lEEE ANNALS OF THE HISTORY OF 
COMPUTlNGc/REVISTAxVOLUMEN>OOI 9WOLUMENxNUMER0>0003WUMEROxFECHA 
>JULY-SEPTEMBER I9974FECHAxCODIC~S4CODIG@4DI> 

Figura 3 (Archivo can f o m t o  dc etiquefas SGML. en el desarmllo w idcntifican wmo archivos con 
Extensi6n bdo . 



5.2.2.3. Datos de salida 

Esta es la informacibn que el sisterna armjar6 el usuario final en la interfaz Web. En el anelisis de 
requerirnientos r e  defini6 que lo que se desea otiecer a1 usuario es la inforrnacion cornpleta del acervo de 
=vistas, a continuaci6n re rnuestra la infomaci6n en cada uno de 10s rnidulos de que consta el sisterna: 

Publicacidn en Web del acervo de  revlstas 

Primer nivel de naveeacibn: Titulos de revistas 

ACM COMPUTING SURVEYS 
ACM JOURNAL 
ACM SIGPLAN NOTICES 
ACM TRANSACTlONS ON DATABASE SYSTEMS 
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 
ADVANCED SYSTEMS 
AMERICAN JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION ~ ~~~ 

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTAIION 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

BOARDWATCH MAGAZINE 
BUSINESS WEEK 
BYTE 
BYTE MEXICO 

CADENCE 
CD-ROM PROFESSIONAL 
ClENClA Y DESARROLLO 
COMMUNICATIONS OF THE ACM 
COMPUTER 
COMPU IER ANDCONTROL ABSTRACTS I COMPUTER ARCHITECTURE NEWS 
COMPUTER COMMUNICATIONS REVIEW I COMPUTER GRAPHICS 
COMPUTER GRAPHICS WORLD 
COMPUTER JOURNAL 
COMPUTERWORLD 



Segunda nivel de navegaci6n: Ficha bibliogrifica y atios disponibles 

REVISTA: ACM SIGPLAN Notices 

Titulo ACM Sigplan Notices 
Titulo relacionado Sigplan Notices 
Editorial Association for Computing Machinery 
Lugar de edicion New York. USA 
ISSN 1 Num. Ref. 0362-1340 

ldioma lngles 
Existe suscripcion (SiN)? S 
Periodicidad Mensual 
Acervo Vol. (Numeros) 
1977 I2 (1-3.7-12) 
1978 13 (1-7.9-12) 
1979 14 (1.3-12) 
1997 32(1-12) 
1998 33 (1-12) 
1999 34 (1-2) 

Tercer nivel de navegaci6n Vollimener para el arlo elegido 
r 

REVISTA: ACM SIGPLAN Notices 

1999 

Volumen: 0034 
Numero: 0001 (JANUARY 1999) 

Volumen: 0034 
Numero: 0002 (FEBRUARY 1999) 



Cuano nivel de navegaci6n: Mostrar lor titulos de 10s aniculos de la 
tabla de contenido y elegir cualer re desean 

ACM SIGPLAN NOTICES 
VOL.34 N0.2 
FEBRUARY 1999 

CONTENTS Lener Fmm The Editor A Correction and Apology I 

Activities Panel Sessions at SWPLAN Conferences by Michael Burke 2 

Conference Comer Calendar 4 

Calls for Papers 16 

The European Scene EAPLS and ERClM PLT by Neil Jones 19 

Functional Programming Paths between Imperative and Functional 
Programming by Thomar Ball 2 1 

Practical Parsing Panernr Whal to Do With a Dangling Else by Chris Clark 26 

Java Reflections Inner Classes by Brent W. Benson. Jr. 

Forth Fonh and the Open Terminal Architecture by Paul Frenger 36 

Technical Correspondence Information for Authors 40 

Leners to the Editor M. Carlisle. M. Feldman, P. Bigot, A. Syropoulos 4 1 

Declarative Peephole Optimization Using String Panern Matching 
Diornidis Spinellis 47 

j! 



Lo que se ha explicado hasta ahora. el anilisis y diseao del sistema. va dirigido hacia el objerivo fina I, 
traducir todos los elementor de anilisis y desarrollo a una forma que pueda ser comprendida por las 
computadoras. es decir la codificaci6n (proceso de transformar el disedo en un lenguaje de programaci6n). 
POI otra park en esta etapa se prepara todo el entamo de c6mputo para que el sistema pueda trabajar. 

5.3.1. Configuracidn de sewicios en red 

Como ya re coment6 con anterioridad se eligi6 trabajar con el servidor de Web Apache version 1.2.6 

Para hacer las b~isquedas y las indexaciones de la informaci6n dc las revistas se emple6 el software que 
implementa el pmtocolo 239.50. lsearch 1.14 (para la realizacibn de las busquedas) e lindex 1.14 (para la 
indizacibn de las tablas de contenido de las revistas). 

Se llevo a caba la configuraci6n del servidor de Web con establecimiento de canal de comunicaci6n cihado 
empleando el esquema de SSL (Secure Sockets Layer); para configurar el servidor Apache versi6n 1.2.6 con 
SSLeay versi6n 0.9.0 (la implementaci6n de SSL), ambas aplicaciones se compilaron en co njunto. 

5.3.2. Codificacidn 

El sistema esti montado en un eauipo Sun SPARCrtation 5 con sistema owrafivo Solaris 2.5.1, para el . . 
desarrollo del mismo se empleo el lenguaje de programacion PERL par representar un medio accesible para 
la interfaz de lor datos de las revistas (tablas de contenido en texto plano, sus indices correspondiente para 
las opciones de bisqueda. etc.) con Web. Uno de sus principales ventajas de PERL es su aplicaci6n a CGI 
(interfaz cntre lor datos de las revistas y Web), por ello s e eligi6 para tal prop6sito. La version de PERL es la 
5.003. 

En la siguiente secci6n se tend& dos notaciones imponante: 

Cliente: Navegador Web empleado por el usuario 

Servidor: Servidor HTTP que residid en la Sun SPARCstation 5 y que ofreced el scwicio 

Incorporaci6n y actualizaci6n de informacidn a l  acervo de revistas 

Para actualizar el acervo de Tablas de Contenido de este servicio. re ha definido como procedimiento a 
seguir: 

- Obtener la imanen de la Tabla de Contenido del eiemp lar a incluir - . . 
- Obtener el archiro de texto rcsullantc del OCR aplicado a la imagcn obtcnida cn cl paso anterior 
- Dar CI formato ncccsana al mh i vo  dc lexto obtcnido (Figun 2.) para poder ser proccsado 



- Salvar el archivo de texto localmente en la PC donde fue genemdo 
- Transferir e l  archivo de testo a la maquina calmecac.dgsca.unam.mx bajo el direcrorio 
Ivaritmpilogsiprocerar. Esto re puede hacer a travis de la aplicacion FTP o directamcnte con el visualizador 
de Web empleado. 
- Repetir lor pasos anleriorer tantas veces como Tablas de Contenido se digitalicen y vayan a colocar 

Una ver que han sido colocados 10s archivos con el  teato de la Tabla de Contenidos. a la 12:00 p.m. es 
ejecutado un procero autom~tico (cjrcuci6n de un cran en el  servidor calmecac.dgsca.unam.m\) llamado 
cron.pl que lleva a cab0 las riguienter acciones: 

I. \erifica si el directorio rarirmp,logr~pmcesar tiene nueva infonnaci6n o no. Si el proceso encuentm 
nuevos archivos. l o  quc hace es genera1 un listado completo de ellos a travCs de la ejecucion del 
comando find de Unix como re muestra a continuation: 

find parametros 

2. ejecuta el programa actualim.pl 
3. jecuta el programa genera-bdf.pl 
4. ejecuta el p r o g m a  iadexar.pl 

Encargado de la 
bihlioteca cnvia por 

FTP o Web lar rablas 
de convnido 

tl rrrpunwblc dc la 
bibliotew cr marado del 
crwda ae la airualowci6n 

+ 

Bibliotenr Sendor Scrv'dor 

I 

+ 

croll.pl ejecutvel 

programa 

gmrra_bdf.pl 

rmn.pl ejsuta el 

program= 

iodrxar.pl 

En el xrvidor x 

ejecuta el 

p rogma rran.pl 

Sewidor Sewidor 

4 

+ 
cmn.pl cjecuw el 

programa 

srtuaBu.pl 



Una vez generada la re lac ih  de archivas de texto con las Tablai dc Contenido a pmcerar, re cjecuta el  
programa (ac tua l i ~a .~ l )  que verifica el  formato de 10s archivos. verifica que el  nombre de la revista sea 
valido. verifica la inexistencia de una copia anterior dcl mismo ejemplar y genera la estructura de directorios 
y archivos de definici6n necesarios para que sea puesto a disposici6n del public0 a travcs de la na vegacion 
Web o revision por volumen. n h e r o  y fecha. Adem& incluye la referencia en el  atchivo 
/varitmpIlogs/indexar.txt de tal forma que el siguiente programa pueda identificar aquellas Tablas de 
Contenido que heron calocadas y que es necesario indexar en el acervo. 

Una vez que tenemos colocados lor archivos con la Tabla de Contenido en formato texto en la jerarquia de 
directorios correspandiente. es necesario llevar a cab0 la generation de lor archivos con el formato de 
etiquetas necesario para la indexaci6n con lindex. Recordemor que debe ser un archivo con este fonnato por 
cada Tabla de Contenido. Por lo tanto, desputs de colocar la Tabla de Contenido, se ejecuta cste pmgrama 
para generar el archivo con formato de etiquetas tipo SGML. Todo esto l o  ll eva realiza el  pmgrama 
genera-bdf.pl. 

Finalmente re ejecuta el programa iadexar.pl que ejecuta 10s comandos para indexar (l index del software 
de 239-50) las tablas de contenido de lai revistas: 

Pub l l cac i6n  e n  W e b  d e l  a c e r v o  d e  rev i s tas  

Cliente 

Uruario final Servidor HTTPSD 

Navegador Web CGI rollcimd.pl que 
p m ~  la informacibn 

Urvario tinal 

Navegador Web 

Servidor H l T P D  
cjecuta el  

CGl navek?*Cion.Pl 
para navegar por cl acervo 

- - El usuario Final en el 
navcgadar Web 

mliciw miculor y cnvia 
rur dntos p e ~ n a l e r  



Bt i squeda  en W e b  d e  i n fo rmac i6n  e n  el a c e r v o  de rev ls tas  

Todas las acciones aue se r e a l i w  en esle Droceso la lleva a cab0 el CGI  bun lueda.~ l  aue [Iresenla la . . .  
interfar entre el usuario final (con un navegador Web) y el  sistema; dicho sisrema reside en el equipa donde 
re alberea el  servidor Web con las vaginas y 10s proeramas de busqueda (donde se eiecutan 10s comandos de . -  . . - 
lsearchhel software 239-50). 

ejecuta cl 

Navegador Web CGI rallrilud.pl quc 
procesa la infomuci6n que 
dio el usuario (y que viaja 

cifrada por la red) 

E l  programa busqueda.pl nos permite realizar la b"squeda en lor indices generados en formalo 239.50 que 
actlia con bace en 10s padmetros recibidos par la forma de WWW empleada por el usuario. 

Este programa genera la cadena con 10s datos a localizar en el acervo con la correcta conformation logica; 
tambien se reflejan algunas restricciones sobre el sistema de btisqueda, de tal manera que de forma 
transparente para el usuario re le imposibilite realizar algunas btirquedac absurdas o demsiado genenles a 
f in de evitar la carga innecesaria en el sistema. Permite mostrar de 20 en 20 lor aniculos que cumplen con la 
cadena que dio el usuario, lor cualer serin recuperadas y enviadas a1 visualiradar Web. Ademis da el 
formato a la salida q ~ e  proporciona la ejecucion del lsearch (comandn que hace la bhqueda) y se imprimen 
en la pdgina de resulrados directamentc en el visualizador. Todo esto se hace en tiempo real y sin el uso de 
archivos temporales, lo que evita el uso de espacio y de tiempo. Ademis lleva un cantador especial p a n  
determinar dentro de l a  p ig ina  que numero de aniculo se eeti desplegando de tal manera qur se facilite la 
identificacion de ios mismos al momenta de w r  scleccionados y pedidos par el usuario. Esta informacion es 
colocada en la forma que acompaiia a las tichas. 

Clicnre Scrvidor Cli re 

Srrvidar HlTPD 
ejecula el 

CGI bluqucda.pl que 
buxa en el accrvo de las 

revistas 
- Usuario Rnnl 

Navegador Web 

Una vez que se muestran lor registros de 10s aniculos que cumplen con el criterio de btirqueda establecido, 
esros registms presentan un boMn de selecci6n para que el  usuario pueda solicitar mayor informacion sobre 
ellos. Evidentemente, para poder solicitar tal informaci6n. sc recaban 10s datos bhicos del usuario para 
poder tener un registro de quien esti r e a l i w d o  la peticion. Entonces sc solicita el nombre compieto. la 
direcci6n postal y la direction electdnica en donde se l e  puede hacer 1leg.w 10s aniculos solicitados. ai 
como un lelefono de referencia. Toda esto es recabado a traves de una forma H T M L  que se muestra en el 
navegador del muario. 

Uruario Final con 
navegador Web 

solicita arliculor y rnvia 
sur dator ---* 



El  CGI busqueda.pl ejecuta el p r o g m a  salicitud.pl que es el que procesa 10s datos de 10s usuarior que 
llenan la forma de datos personales. lor almacena y genera las solicitudes necesuias para el  responrable de 
la biblioteca. quien se pondr6 en contacto can el usuario para proporcionarle el articulo digitalizado. E l  
sistema le mostrad al usuario un recibo con un nlimero de solicitud. e l  cual le permitira hacer referencia a su 
peticion y dar un seguimiento al proceso en caso de duda o error. 

5.3.3) Mantenimiento 

El manrcnimirnto del rinemu rr ile\.odo a cabo principalmme por el adminirvador dr l  equip0 en donde reside el 
wrvicio. ya que el acervo es almacendo ylo grnerado m el directorio o ristem?.de archi\.or que desde la instalaci6n w 
drfini6 para cllo. Evidentementc cr necesvrio garantirar que haye el erpacio dirponible para el alojamiento de la 
inlomaci6n que ests siendo incorponda. Cada proeewr que re lleva a cabo cn el rirterna genera regisvos en una 
bitticon, lacual debe wr  depurada con regularidad y colocada en algbn sislemade archivos distinla (regun seadefinido 
p r  el admininrador) para facilitar su manejo y depumi6n. Erto es llevado a cabo a lnv6s de la dcfinicion dc las 
variables nl inicio de los p mgramas involucrados. El mancjo de ertas birscoras es similar al realiwdo sobre cualquier 
otra bitscora de wrvicio (Web, como elecu6nico par mencionar algunor). Tambidn r e d  necerario llevar a cab0 la 
reviri6n dc wlcr bitticoras a fin de g m t i w r e l  correcto funcionamieaodel sistema y dctenaropormnamente cualquier 
anomalia. 

Del rirtcma. adem& d e  lor pragnmm y nplicncioncr involucradas rr necerario llevar a cvba el respaldo de laest~crum 
jerArqquica que w genera en el directorio dc datos del rervidor de Wrh y las wblas de indices, gamntizando al maxim0 
su inlegridad. En rcalidad, la informaci6n m& imponmte pan el servicio de hbsquedasan lor archivos de indices y lor 
archivos en formato SGML (con e\tensi6n .bdn. Para el wmicio de navegacibn. lo mas relevante es la esvuclun 
jcrArquica y lor archivos de texto. 

En conclusi6n, er nccewrio rerpaldu y mantener el diremrio de datos del wrvidor de Web que brinda el wrvicio al 
pliblim y esto w deja a critrrio drl adminirvador del sislemp yn quc w ujurlad este proeew, a las politicas que w 
establ~zean en erle wntido. Actualmcnle, en el wrvicio quc w presw en la biblioteca de DGSCA, lor respaldo ron 
realiwdor en farma incremental del rclvicio con una pcriodicidad semanal y un rerpalda towl dcl equip en forma 
menrual. 

5.3.4 Costos asociados 

b r  rl plmtcamnenlo Jel pru)rrtu. $2 iara qur w ha tentdo cn mmte el l lnar a wbu ru crlabltiim!enw en aqucllar 
btbltotcwr quc no urncn lor mdmr ceunomleor, 1cenul6gieor y d e pcrronal como para adqulnr una apllmt6n 
corncrcial. equip apecialiwdo o conuatar personal especialirado para brindareste tipo de selviciar al publico. Por lo 
tanlo, los eorlor han rido reducido al mbximo y. ertor puedcn wr divididor en: 

Aplicaciones 

Las vplieaciones empleadas en crlr proyeao son del dominio pbblica (servidor de Web. herramicnws de indekuidn y 
blisquedas en testo cornpleto, hcrmnienws de converri6n y mmejo de imAgcnrq lenguajc de pmgramaci6n y medio dc 
dirtribuci6n. aplicafi6n dc wguridad), lo cual irnplicaquc no exirte ninglin carto monelaria vvreiado a su adquisicidn y 
ouerla en luncionamienla. La inversi6n rqucrida erts m h  b i m  nl woro inicial mr o m  dr ocrsonal enomado Dara la . . . . 
inrtalaci6n y puesw en marcha del wrvicio. 

Al tra- Je hcrramleaas dcl Jominio piblico. w liene por "no pant la cmem de d~rplncr dr rur verrioncr ya 
iumplladas l i r m  pars uurw cn d8rns.u plauiormas dc c6mpulo ) rirlcrnx opcrall\ur ). en iao de no encontranc 
dispanibles, se lirne la posibilidad de grnenrlas al lencr dispaniblc el c6diga fuenle corrrrpondiente. Pero por ova 

se liene una eiem seguridad en la permanencia de erla tecnolagla ya que al eslar rcrpaldada y pmbada por 
eientor de usuarior a nivel rnundial, x puedr g m t i w  un alto grad0 dr prrmanencia. 

Sin embargo, a posible emplear hrrrvnienwr comercial~r (princip3lmmte en rl h b i t o  del w i d o r  de Web y mmejo 
de irn6gcnes). por lo que esto pucde haeer variar el eorto dr la soluci6n eomplera 



Equipo de c6mputo 

En cumto a equipo dc. c0mputo. actualmente no w rcquieren prander in\,rrrioncs en ewe wnlido. )a qur con el 
forwlccimir.nto drl sisicmn upenlivo L i n u ~  (verri6n librr dc LWIX pan plvutbrmv Intel). cr posibk crmbleccr 
rirtrmar de infurmacibn n uu\& de la red can alto gndo dr roburlcr y clicicncia eon una invcrriirn m cquipo mu) 
modr5ta En rsc senlido. el factor a rcr cunridrrado dr mancn cspccial en r l r  wntido er e l  cspacio de - ~ 

~lrnxenmanl.> p u ~  Ic's inrl~ccr. u h l n  Jc con!r.nidc, c im4pnr.r ~8gl l~lc9 S8n cmh.~rpo. I2 L C ~ J U ~ C ~ ~  en el mcr:-3d> L- 
un ripldu ~h~nwmt<n lu  cn cl cork, Jc o !c  rsiurw JF iJmprlc>. pclr Id ~ U L .  no IC~JII~ 51.r un Oilor r~ le \m lc  FO C. ..U\LII 

globdl Jcl \laem, El olru l i i w r  irnponmlr. 2 ;onrdcnr e l  e l  lot 31 dr .3 rncmori~ K.4tI en r.1 \I\lr.rn>. i~clor q x  so r.i 

Por lo unto. el costa wciado P 10s equipos puedcn variar de "nor $20,000.00 a 125.OW.00 pffior (costo de un equipo 
PC con cwucidad dr cierucibn de Linux) harm varior milffi dc d61ares r i  w dewa emplear alg"n cquipo RlSC con 

En cuanto a otror recursor de ebmoulo. c\.idcntrmente rc encuentra In utilizaci6n de un wanner (o dinitaliwdor). ~~ ~ ~ ~ ~ ~ . . 
pcrllr+~a, . yor  <aslor m p h o  wn n ~ m m l e  rignifirmir or ) qLe ltrndc a wr cad2 $cz mmmw En erc  wnt~Jo sera 
~mp.>om~c <$31~5r 1 1  cml~rl?~ JC JI~IW~#Z~;IU~L.I que rJ)m r@,niilrlnud rl :rubleiimi:ntc~ y Jcorrollo ae ma 
>r.nlc#u. I n  i ;mur PAL!: \ar~.x mur. 51 OuU "0 ) 16.000 00 pr.roi 3pro\lmnJmcnlc. 

Recurs- humanos 

El prcwnte rislemv ffid diwando penwndo en requrrir un minimo de interucncibn dc opendorer ylo vdministndorer 
cn loin2 d i m u  con el sistemr Sin embargo, cl controlar y atmder un sisama en ambirnte opentivo (M IX  requiere 
de canwr con lor wrvicivs de una persona con cieno grado de cnmcnmiento crpecinliwdo y espcrienciv Esw 
nctividad pod"aripnificar una erogaei6n mensual no mcnor a 16.000.00 o bicn, el establecimieao de algunafsvategiv 
de enmenmienlo del personal vclual en la bibliolcca para lomar estas iuneiones. Una vrz quc sc licnc cubi~.no ale 
pueao. segunmente la misrna persona puede ser entrenada adecuadmente pun llevar a cab0 ei muntenimienlo yiu 
modifiacionn que se requiem en rl sclvicio brinddo. 

Ahora bien, d d c  cl punlo de vista dc la digiwlimibn. er oecesario recordar que al h a m  la Vansformacibn dc una 
imagcn digital a un arehivo de texio a raves del proceso de convcrribn de OCR. si bicn el grad" de elicirncia y 
confiabilidad del proecw, es superior af 95% rvidenternrnlr w licnrn aun cicnos mores. El erfuerro y personal 
necemrio o m  la revisibn de csle lekto a fin de climinar lor errores ~uedc llcearn rcr imoonante.Aderndr. si w tirnern " 
mcnle a Ixgo pld., I2 purtb:lid?d Jr conten r a t n l o  cl cLcrpo dc lor proptor micvlor a p;mlr dc %us d~~i l r l i lnclnna 
rrlr prncero puJ8en rrr s ~ n  mdr Jemandanv Jc rrcunos numulor. I!r.mpo y rcannrrr Ari quc wr6 neccwiu qur la 
h.hl~utc~n c\rl.r car. f3anr ! Jctemlne lo in~crridn A wr hccha 1.a rrcammJacibn er quc w Je cl p r ' x ~ . ~ ~  de rC\~sibn 
sblo en lar Wblude eontmido 

Tiempo 

El t impo invmido en el wrvicio es rignificativo y relcvanle sbla m la pane de convenibn de imkena  a la lo dr tar 
Ublas de coacnido, a tin de garanlizar la inlcgridad dr la informacibn. Otro pracero que puedc resulwr onemra en 
liempo ffi la digitalimibn de lor aniculor solicilados por lor clientes. Sin embargo. esle procero va llenando el mew0 
de la biblioleca, de el lorma que en la riluacibn ideal, la bibliotwa lendriadigitalizadas las tabla de eontenidos mar la 
totalidad de lor aniculor quc conforman su acervo. Todor lor demdr proceror conrumen poco licmpo y se i r h  
inlegrando alas aclividada propias de la organizacibn. 



Programacion 

No es nrcesario contar con un progmmador experimentado para dar mantenimienlo al sistema o para real im 
modiliwcianrr. En realidad. r61o w. rcquirrc una persons con canocimirntos dc programuci6n ? direno de p Bginar de 
Web Pan podcr modilicar el rirtema. Como re olanle6 dedc un inicio. en una orimera faw re oucde erwblccer oue . . 
erw aclividad la lleve u cab0 la mirmn persona qur vdminirva el r i r tmn apemtivo UNIX.  



5.4. PRUEBAS 

La prueba del sistema generado conforma un elemento critic0 para la garantia de ralidad del software y 
representa el ultimo repasa de las especificaciones, del diseiio y de la codification. La prueba tiene 10s 
siguientes objetivos: 

. La prueba es un pmcesos de ejecuci6n de un programa con la intention de descubrir un error. 

Un buen caso de prueba er aquel que tiene un alta probabilidad de mostrar un error no descubierto hasta 
entonces. 

Una pmeba tienc h i t o  si descubre un ermr no detectado hasta entonces 

Se erectwon las pruebas para cada uno de los mMulos del sistema dande se dieron entradas de informaci6n 
de todo tipo. de tal suerte que re detect- las posibles fallas y agregar el c6digo o mejorarlo. 
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Busqueda en Web de informaci6n en el acewo de revistar 

Direction General de Sewicios de Computo Acad6mico 

Biblioteca 

Esle sewcio contiene la* tabla$ de contenido de mdo de lm IRulos de public~cioneo especialirada en inform6lica gue 
se encuenlran en la B~bl~otsca de la DGSCA Ponsmas a su disporicihn una brsve ayuds sobre la manera de ernplear 
esle sewcio ds ~nformpcihn 

Determine el criterio para localizar loo articulos de ou intsrbs: ! 
Palabras a local~rar en el IRulo del arliculo I 

R m ~ t a  
t 

I i 
i 

Aqui oe muartran 10s Tltulor de tar 
. . 

Fecha I 

Desea que las revistas cumplan con: - 
~7 Todos lor nlores dadas C A l g h  n l o r  
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Direction General de Sewicios de Cbmputo Academic0 

Biblioteca 
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CONCLUSIONES 

La tecnologia es sin duda alguna el girmen que habilita a las organizaciones a elaborar productos 
mejores, mas economicos y convenientes para 10s usuarios. En la era de la lnformacion, que nos ha 
tocado vivir y con la acelerada transformaci6n de todos 10s aspectos fundamentales de la vida, el 
conocimiento serA el ingrediente indispensable para la integraci6n social y politica de 10s 
individuos, por lo que deberemos tecnificar, modernizar y hacer accesibles 10s procesos educativos 
y de divulgacibn que lleven 10s cambiantes conocimientos a todos 10s individuos que 10s requieran 
y durante el transcuno de sus vidas. 

Cada dia se aumenta mas la distancia entre la capacidad de innovation y producci6n tecnolbgica de 
nuestro pair y la de 10s paises desarrollados y serA a6n mayor esa distancia si 10s tbnicos, 
profesionistas e investigadores no buscan proponernos la estrategia de largo plazo que nos 
incorpore al mundo de la creatividad tecnologica y cientifica. Es indispensable redefinir la forma de 
abordar esta problemitica para lograr esta incorporaci6n a la base de este nuevo mundo tecnol6gic0, 
pues las estrategias de muchns ailos hasta ahora no han dado 10s resultados suficientes para cambiar 
la situaci6n en este camp. 

En la actualidad con 10s avances tecnol6gicos la informaci6n tendri que estar al alcance de toda la 
sociedad; Internet se est.4 constituyendo como el medio natural de comunicaci6n en todos 10s 
Ambitos de la sociedad. Las universidades y sus bibliotecas estin conscientes de esta situaci6n y han 
dirigido sus esfuerzos a incorporarse a este esquema. 

La biblioteca de DGSCA tiene como objetivo "obtener infonaci6n y documentaci6n relevantes 10s 
programas de docencia e investigacibn, hacerla asequible a la comunidad y orientarla en su manejo; 
asi mismo proporcionar 10s servicios bibliotecarios necesarios para transmitir y acrecentar el 
conocimiento de la comunidad univenitaria y del public0 en general".' 

La biblioteca de DGSCA siempre ha buscado medios para cumplir estas metas, y est.4 consciente de 
que Internet es una forma de efectiva de lograr esto; por ello ha incursionado con el sistema de 
informaci6n bibliogrifica a travCs del software comercial ALEPH con interfaz Web. En este trabajo 
se plante6 el siguiente objetivo de la biblioteca, el tener un sistema de recuperacibn de informaci6n 
hemerogriifica a traves de una interfaz Web en Internet. 

Del presente trabajo se concluye que la utilizacion de las caracteristicas y bondades que brinda 
actualmente el servicio de WWW en cuanto a la mezcla de sencillez para el usuario (a1 s61o 
presentar como interfaz el visualizador) y la riqueza de formatos que puede manejar (texto plano, 
imhgenes, video, sonido, etc.), plantea alternativas rnuy interesantes a las bibliotecas, ya que 
muchas de ellas no s61o tienen en sus acervos informaci6n de tipo documental o impresa, sino que 
tambien incluyen acervos fotogdficos, sonidos (como es el caso de la fonoteca de RadioUNAM). 
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El proyecto planteado facilmente puede adaptarse a cualquiera de este tipo de acervos y en forma 
sencilla puede incluir cualquier formato de information. 

Se log16 cubrir con 10s objetivos planteados inicialmente. ya que en la actualidad se tiene en linea el 
servicio de recuperation de informacibn de las publicaciones seriales ofreciendo las opciones de 
recuperaciirn por orden alfabitico de las revistas que anota 10s volbmenes disponibles (en cada ar?o 
disponible) y obtener de cada revista su ficha bibliogdfica y su tabla de contenido. Esto es 
cquivalente al uadicional kardex manual que muestra a su vez las tablas de contenido de acuerdo a 
la periodicidad de la revista. Con esto Ion usuario pueden revisar las tablas de contenido como si 
estuvieran hojeando fisicamente el indice de la revista. 

Por o m  lado se tiene la opcibn de busqueda en el contenido de 10s titulos de 10s articulos de las 
publicaciones seriales. A haves de la int;rfaz en Web en una caja de dialog0 10s usuarios indican las 
oalabras o tirminos a localizar. En esta fase 10s usuarios tiene la msibilidad de marcar (seleccionar) 
aquellas referencias que satisfagan el perfil de su bbsqueda. Al finalizar el despliegue de 10s 
registros se anexa una forma de regisso para solicitar 10s documentos primarios, 10s cuales se les 
ha& llegar sin wsto alguno, via c o r n  electr6nico. 

Como ya se ha mencionado, el esquema esta pensado para ser extendido y poder p n e r  a 
dismsicib del publico veniones en texto plano o imagenes digitalizadas de 10s articulos 
completes. ~videntemente el proceso de digitalhci6n y recokcimiento bptico de caracteres es un 
oroceso aue debe ser olanteado v analizado con cuidado. va aue si bien la tecnoloeia en este camw .. . - 
ha avanzado en gran medida logrando alcanzar niveles del98% de exactitud al aplicar la conversibn 
de imagen a texto, es necesario evaluar si se esta en posibilidad de aceptar el 2% de errores en el 
texto que se publica. En general, este indice de etmr seri aceptable, per0 habri material que por su 
naturaleza y contenido red  necesario reducir tal tasa, lo que implica un proceso de revision y 
depuracibn de la informacibn antes de colocarlo a disposition del phblico. Evidentemente esto 
requerid de la invenibn de recursos de compute, humanos y de tiempo. 

Con el creciente auge de la tecnologia y de software libre en la red se log6 implementar el sistema 
con software con esta naturaleza. es decir, se emplearon p r o m a s  sue no imillicaron un east0 m r  - .  
parte del personal de la Biblioteca. Se puede knsar que b r  no &nplear software comercial el 
sewicio aue se esta orestando no es de calidad. sin embareo. ante las oruebas del servicio tanto en la - .  
recuperacibn por mien alfaktico de las publicaciones seriales que an'ota 10s ailos diswnibles, como 
en la b"sque& de una palabra clave ei las tablas de contenido de las revistas, se b b s e r ~ 6 ~ u e  la 
respuesta tanto del servidor Web. como del software aue realiza Ias b6sauedas fimolementacib del 

Como se habia mencionado, una de las premisas de las que se partia era el emplear herramientas de 
dominio publico, a fin de evitar que las bibliotecas realizaran algbn gasto extra en cuanto a 
aplicaciones o equip de cbmputo especializado. Actualmente, el tener un servidor UNIX ya no 
resulta ser dificil. La aparicibn y gran auge que ha recibido Linux (version del sistema operativo 
UNlX para plataforma Intel y de distribucibn graNita) ha venido a constituine en una opcibn muy 
abactiva para evitar la adquisicibn de equips en plataforma RISC, en donde normalmente se 
enwntraba el ambiente operativo UNIX. Con las nuevas caracteristicas de configuracibn en 
constelacibn de varias miquinas Intel, Clam que la calidad de servicio que se puede brindar en un 
equ ip  PJSC y con ap!i~cioncs comexiales de indexaci6n y bhsqueda pueden verse incrementadas 
en gran medida, sin embargo, la opcibn planteada puede resultar atractiva y sed  necesario que la 
pmpia biblioteca sea quien tome la daisibn en cuanto a 10s aspectos dc cost0 beneficio. 



Un aspect0 importante que deja como resultado el presente trabajo es el hecho de que cuando se 
realizan las blisquedas de informacion lleva unos cuantos segundos para revisar la informacion a 
almaccnada en el acervo de las revistas y desplegar 10s registros localizados en un numero de 
revistas dado en cienos afios; el mismo procedimiento de forrna manual hubiera consumido varias 
minutos u horas. E l  factor tiempo y el esfuerzo invertido por parte del usuario para la consulta 
representaron ventajas del sistema. A l  igual que la facilidad de proveer 10s documentos primarios, 
principalmente, por correo electronico son caracteristicas de gran valia. 

El personal de la Biblioteca necesita llevar a cabo la digitalization o captura manual de la tabla de - 
contenidor (y m h  adelante de las digitalizaciones y versiones texto de 10s articuios) dl0 una vez y 
quedan disponibles en el acervo en forma inmediata. 

Desde el punto de vista operativo y economico para las bibliotecas o unidades de informaci6n el 
sistema represent6 ahorros considerables por que una misma coleccion de publicaciones seriales, 
fisicamente ubicadas en la biblioteca de DGSCA-Cuidad Univenitaria, es cotidianamente utilizada 
en las otras bibliotecas de 10s Centros Mascarones y Nuevo Leon. Esta d i n h i c a  podria ser 
ampliada a otros integrantes del sistema bibliotecarios de la U N A M  dimensionando 10s beneficios 
para la institution y para la comunidad en general. 

Es evidente aue. la tecnoloaia. siendo un campo tan dinamico, i r i  presentando divenas opciones y . . - .  
alternativas distintas a las presentadas en el presente trabajo. Es necesario estar atentos a lo  que Sean 
las tendencias mas fuertes v estables en este sentido. Actualmente se esth fortaleciendo e l  e m ~ l e o  de 
Java como len~uaie de proaramaci6n para las interfases de WWW con el usuario. Sin embargo, 
actualmente el-conocimiento de tal lenguaje no est i  tan diseminado como para poder empleartal 
tecnoloeia v facilmente in te~rar  oersonal calificado Dara el mantenimiento del sistema. Tnmbien en - - .  
las herramientas empleadas para la busqueda y localization de informacih se irin dando avances, a 
10s cuales se deberan estar atentos. Sin embargo, es necesario identificar aquellas tendencias que 
Sean estables y fuertes para poder considerarlas candidatas a ser incorporadas en el presente trabajo. 

Desafortunadamente no ha habidn un trabaio constante v sostenido en cuanto al desarrollo de 10s 
esthndares y esquemas para el establecimiento de bibliotecas digitales, por lo  que es neccsario . . 
coordinar y encaminar ios esfuerzos de las bibliotecar. particip&tcs en-este sentido, ya que la 
tecnoloeia esU lista como para brindar servicios electr6nicos de nivel aceptable. Solo es necesario - 
homogeneizar 10s formatos y estandarizar las metodologias y formas de comunicaci6n y 
organization de la informaci6n. Ademb, el personal debera de esta consciente de las implicaciones 
en cuanto al cambio de lor servicios brindados. 





Common Gateway Interface (CGI) 

El Common Gateway Interface (CGI) surei6 como la   rim era manen de presentar informacibn 
Jinamnc3menle gcncnda en el World Wlde Web. CI CCil permit~ a l a  compuladora genrnr paginas dc Web 
tnctanlincsmcnre ante IJ sol~cltud dc un usuario cn I~gar  d~ tencr quc lenerlas fis~camcnte par adelantado. 
En este rnomen~o pcrmanece como el jnlcu milodo ercable ) bnen entendido para crenr tales pdginas. Jata 
prescnta prublemas due lun  no han rido resueIra\ ! atros produotor esth por anunciar5e pero scguramente 
pasara tiempo antes de cansiderarlos camo tecnologia madura 

Esta es la promesa del CGI. Se pueden mostrar figuras de ventas para productos particulares mes por mes, 
como er solicitado por el grupo. empleando gdficas complejas. Es posible permitir al cliente que 
proporcione palabras clave para localiwr informacion de 10s productas. Tambien se pueden pmporcionar 
adiciones como el recolectar los comentarios de 10s usuarios en un libro de visi tas. 

El mecanismo CGI nos permite realizar una serie de trucos que los uruarios disfmtan viendo en las piginas 
de Web. pero lambien existe el lada serio, permitiendo a Internet ofrecer e l  tipo de interactividad, y manejo 
de aplicaciones que los usuarios de las camputadoras actuales esperan. Lor CGl's abren una clase totalmente 
nueva de aplicaciorvs modemas a traves del Web. 

Los usuarios de computadom esperan actualmente rerpueslai personalizadas a preguntas particulares. Los 
dias en que el personal quedaba satisfecho cuando el personal del centro de cbmputo presentaba un unico 
repone general a tados lor uruarior han terminado. AcNalmente. cada persona de ventas. adminirtrador e 
ingeniero desea formular solicitudes erpecificas y obtener respuestas adecuadas. Y si una computadora 
puede hacer esto. iPar que no el Web?. 

Erta es la promesa de CGI. Se pueden mostrar figuras dirtintar para 10s productos en vcnta mcs con mes. o 
emplear gldficas de pay o de barras, scglin lo soliciten. Se puede permitir que el cliente proporcione palabras 
clave para abtener informacibn de un producto. Adem& se pueden proparcianar la facilidad de recopilar 
comentarios de lor usuarios, facilitando la busqueda dentro de lor archivos y permitiendo el registro en un 
libro de huespeder. 

Cuando se navega por Internet. uno puede encontrarse con documentos que resultan espectaculares y nos 
preguntamos iC6mo re hace erto?. Tales documentoa pueden consistir, entre o t m  cosas, de formas que 
solicitan alglin dato o information de registro. mapas o imigenes interactivas que permiten desplazarse a 
otra documento seglin la region de la imagen que se selecciono, contadores que muerrran el numero de 
usuarios que han solicitado un documento en panicular, utilerias que permiten realilar la busqueda de 
informacibn panicular dentro de una base de datos. En la mayoria de 10s casos. se encontrad que tales 
efectas o sewicios son brindados a traves de un Common Gateway Interface. conocido m h  comunmente 
como CGI. 

El CGI es la pane del sewidor de Web que puede comunicarse con otros programas ejecutados por el 
sewidor. Con el CGI. el sewidor de Web puede ejecutar un pmgrama. dhdole como inbrmacibn de entnda 
datos del usuario (tales como la maquina desde donde re est6 conectando. o si la informac ion de enmda del 
usuario es pmporcionada con la sintaxis correcta definida por HTML). El programa entoncer procesa lor 
datos y el  sewidar envia la respuesta del programa de regreso al visualizador de Web. 



El  CGI no es mAgico: es sblo progmacibn can cierto tipo especial de entrada y reglas estrictas para la 
presentation de la salida del misma. 1'40 lo demas es programacian. Par supuesto. hay ticnicas especiales 
que son particularer a lor CGl's. El modelo simplificado re muestra en la siguiente f igun. 

[Diogromo simpl$c& de CGI] 

El  CGI conviefie el  Web de una simple coleccibn de documentos de hipenexto est.4ticos en un nuevo medio 
interactive complete. en dande 10s usuarios pueden formular pregunras y ejecutar aplicaciones. Revisemor 
algunas pasibles aplicacioncs que pueden ser diseiiadas empleanda CGl'r. 



Uno de 10s usos m b  socorridas de CGl's es en el proceso de formas. Lar formas son un subconjunto de 
HTML que permiten que el usuario proporcione informaci6n. La interfaz de las formas hace que la 
navegacibn sea un proceso intenctivo para el usuario y el praveedor. La siguiente figura rnuesm una forma 
simple. 

r k.wx. 
-4-- 

, .<A 
[Formo simple ilurrrondo diferenres elemenrosl 

Como pademos obsewar. diversos elementos gdficos estin a dispos ici6n para la creaci6n de una forma, 
tales como botones de selecci6n. campos de recepci6n de texto, cajas ylo listas de seleccibn. Cuando la 
forma er compleIada par el usuario, el bot6n dc envio es empleado para mandar la informaci6n al sewidor. 
el cual ejecutad el pmgrama asociado a la forma en panicular que interpretad 10s datos. 

Generalmente las formas son empleadas con dos pmpbsitos principales. En la forma m b  simple, las formas 
pueden ser empleadas para colectar informaci6n del usuario. Per0 pueden ser utilizadas de una manera m b  
compleja proporcionando interacci6n en ambor sentidor. Por ejemplo, el usuario puede recibir una lista de 
documentos disponibles en el sewidor, mi como una opcibn para buxar informaci6n particular denm de 
tales documentos. Un pmgrama CGI puede procerar esta informacibn y recuperar el(los) documento(s) que 
cumplen con el criterio de seleccih del usuario. 



Puentes (Gateways) 

Lor puenles (gateways) en Web son progmnas empleador para tener acceso a informacion que no est6 
directamente disponible al clientc. Par ejemplo. digamos que se tiene una base de datos en Oracle que 
cantiene estadisticas de jugadores de bCisbol del equip0 de una compafiia y re desea proporcionar tal 
informaci6n a travCs de Web. iComo re puede lograr?. Ciertamente no se puede acceder con el cliente 
directamente al archivo de la base dc datos (es decir. abrir un URL asociado a tal archivo) y esperar observar 
datos con algun significado. 

Un CGl represenm la soluci6n al problcma en la forma de un purnte. Se puede emplear un lenguaje como 
oraperl o una extension de per1 para format consultas SQL para leer la  informacion contenida dentm de la 
bare de datos. Una vez que se tiene la informacion. es posible dark formato y enviarla al cliente. En este 
caso. el pmgrama CGI sirve como puente para la base de datos Oracle. como se muertra en la siguiente 
figura. 

[Puenle con uno base de doros] 

De manera similar. re puede escribir programas puente para cualquier atro servicio de informaci6n en 
Internet. incluyendo Archie. NNTP (Usenet News). WAIS. etc. Adem&, re puede amplificat el potencial de 
10s puentes empleando formas que soliciten al usuario una cadena de bGsqueda para real iw la recuperaci6n 
Y monrar infonacion dinimica. 

Documentos Dlnamicos 

La creacion de documentos dinimicos son el corazh de lor CGl's. Dichos documentos son creados en el 
momento como respuesta a una solicitud de un usuario. Se pueden crear da:umentos dinamicos en formato 
HTML. tcxto plano. imagenes. y documentor de audio. Un cjemplo simple de un documento d inhico 
puede ser algo tan trivial como: 

Bienvenidos ol Sewidor de WWW de lo Biblioreco de DGSCA 
Lisred esrn rea1i:ando ru coneridn desde s~.dgsco.unom.mx La cargo promedio de esta mriquino es 1.35. 



En este ejemplo. hay dos p i e m  de information dinimica: el nambre de la miquina desde la que el usuario 
esti realizando la conexion y la carga promedio de la miquina donde reside el servidor. 

Por otra pane. documentos dinimicos muy cornplejos pueden ser creados ercribiendo programas que 
empleen librerias grificas. puentes y formas. Como un ejemplo m& sofirticado. pensemos en que somos 10s 
adminirtradores de una galeria de ane que se especializa en la venta de replicas de pinturas renacentistas y 
estamos interesados en mostrar imigenes de las obras maestras en Web. Se puede empelar crcando una - 
forma que PO~~CIIL. al u s u ~ i o  informsclon pan prap6rito dc cnvlar prornocioncs via correo clccnCico. 
adernis re prcsenta un campo dc blisqveda para quc el ususno cspec~fiquc el nom brc dc la pintura. 3si como 
una lista de obras selectas populares. Una vez que el usuaria envia la forma al sewidor. un programa puede 
enviar por correo electrdnica la informacion del usuario o almacenarla en alglin archivo. Dependiendo de la 
selection del usuario, enviarle un mensaje indicando que la pintura no esh en existencia, o enviando una 
imagen con informaci6n histbrica localizada en cualquier pane cn Internet. 

Ademk de la imagen y la historia. otra forma puede moshar opciones de procesamiento de imigenes para 
modificar la brillantel. contraste ylo tamdo de una pintura a ser mostrada. TambiCn re pueden desanollar 
otros CGl's para modificar otras pmpiedader dc la imagcn en el momento empleando librerias grificas y, 
enviando la imagen resultante al cliente 

Trabajo interno de un CGI 

Pero. ique logn que la interfar trabaje?. La mayoria de los sewidores esperan que 10s programas CGl's 
residan en un directario especial, urualmente llamado cgi-bin, y/o que Sean archivos con una determinada 
extension. Cuando un usuario define un URL asociado con un pmgrama CGI. el cliente envia una solicitud 
al scwidor solicitando un archivo. 

En su mayor pane. la solicimd de un programa CGI es igual a la rolicifud de cualquier documento de Web. 
La diferencia es que el sewidor reconoce que la direction solicitada es un pmgrama CGI, por lo que el 
sewidor no regresa el contenido del archiva. sin0 que trata de ejecutarlo. A continuaci6n re muestra como es 
una ralicitud del clienre para un CGI: 

GET Icgi-bin/welcome.pl HTTPII .O 
Accept: w / r o u r c e  
Accept: texfitml 
Accept: imagelgif 
User-Agent: Lynx.2.4 libwww/2.14 
Fmm: carlost@sky.dgsca.unam.mx 

Esta solicitud GET idcntifica el archivo a recupem como Icgi -bin/welcome.pl. Debido a que el sewidor esti 
confieurada oara reconocer a todos 10s mhivas en el directorio cgi -bin como proamas CGI. entiende aue 
debrejecut& el programa en lugar de enviarlo directamente al visualizador. L; cadena HTTPlI.0 identifica 
el protocola de comunicacion a utililar. 

El cliente ademk de la solicitud. define 10s formatos de datos que pucde aceptar (wwwlsource, texfiml, 
imagelgif). se identifica a si mismo como un cliente Lynx, y envia informacion del usuario. Toda esta 
informacion es puesta a disposici6n del programa CGI. ade m& de informacion del propio sewidor. 

La manera en la que un progmna obtiene la informaci6n dc entrada depende del servidor y del sistema 
operative en el que erte Gltimo ert i  riendo ejecutado. En 10s sistemas UNIX, 10s programas CGI obtienm la 
informaci6n de entrada de la entrada eshdar (STDIN) y de las variables de ambientc de UNIX. Estas 
variables almacenan informacion tal como la cadena de bfisqueda de entrada (en el caso dc una forma). el 



formato dc la enuada. la longitud de la entrada (en bytes). la miquina rentata y el usuario que propn'iona la 
entrada e information propia del cliente. Ademis almacenan el nornbre del sewidor. el pmtocolo de 
comunicaci6n y el nombre de la aplicacion que constituye el sewidor. 

Una ver que el programa CCI inicia su ejecucion. pucde crear coma respuesta un nuevo documento o 
pmprcionar un URL hacia uno ya existente. En UNIX. lor progrannas envian su respuesta a la salida 
esandar (STDOUT) como una cadena de datos. Tal cadena consiste de dos panes. La primera es un 
encabelado pmial o total HlTP, que al mcnos describe qu6 formato de datos es regresado (HTML. texto 
plano. GIF, etc.). Una linea en blanco que indica el final de la seccion de encabezado. La segunda pane es el 
cuerpo, que contiene los datos acordes a l  formato definido en el encabezado. El cuerpo noes modificado o 
interpretado por e l  sewidor de ninguna manera. 

rrgrrsado (HTML. texto plano, GIF, etc.). Una linea en blanco qu,: indica el final de la secci6n de 
encabezado. L a  segunda pane es el cuerpo. que contiene 10s daros acardes al formato definido en el 
encabezada. El cuerpo no es modificado o interpretado p r  el sewidor de ninguna manera. 

Un pmgrama CGl puede elegir enviar 10s datos recien generados directamente al cliente o enviarlor 
indirectamente a traves del sewidar. Si la salida consiste de un encabezado HITP completo, 10s &tor son 
enviados directamente al cliente sin modification por pane del sewidor. o como usualmente re hace. la 
ralida es enviada al sewidor como una cadena de datos. El sewidor es entances respnsable de agregar la 
informaci6n completa en el encabezado y emplear el protocolo HTTP para transferir lor datos al cliente. 

A continuaciirn re muestra una salida de un programa generando un dacun~ento dindmico HTML, con cl 
encabezado HTTPcompleto: 

HlTPI I  .O 200 OK 
Date: Thurrday.23-July-98 18:00:00 GMT 
Sewer: NCSAI1.4.2 
MIME-venicn: 1.0 
Content-type: texlihtml 
Content-length: 2000 

<HTML> 
<HEAD> 
CTITLE> 
Bienvenidos al Sewidw de la Bibliateca de DGSCA 
<TnTLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<HI> 
Bienvenidos 

</HI> 
... 

</BODY> 
</HTML> 



El encabezado contiene el protocalo de comunicaci6n. la fecha y la hora de respuesta el nombre del sewidor 
y su version. y la version del protocolo MIME). Lo mis imponante. consisle en la definition Content-type 
MlhlE y el nlimem dc caracteres (equivalente al n~jmero dc bytes) de 10s datos enviados. asi como lor datos 
por si mismos. Ahara. veamos la salida con encabezado parcial: 

<HTML> 
<HEAD> 
C r l T L O  
Bienvenidos al Servidor de la Biblioteca de DGSCA 
rn lTLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<HI> 
Bienvenidos 

</HI> 

En este caso. la linica linea de encabezadda ees la definicion Content -type. que describe el formato MIME de 
la salida. Debido a que la salida e s l i  en formato HTML. e l  tipo declarado es textihtml. 

La mayoria de lor programadores de CGl's prefieren proparcionar 1610 un encabezado parcial. Es mucho 
mis simple indicar el formato de lor datos y los mismos datos que formular el encabezada complete. cosa 
que puede ser djada al servidor. Sin embargo, hay ocasiones en donde re necesita enviar la informaci6n 
directamente al cliente. 

Introducci6n de informaci6n a un CGI 

Cuando un programa CGI es ejecutado, la informaci6n de entrada es puesta a su disposici6n dividida en trer 
glandes gmpos: 

Information sobre el cliente. servidor y usuario 
Dator que el usuario proporcion6 a travts de la forma 
lnform&ion adicional acerca de rutas 

La mayor parle de la informaci6n sobre el cliente. sewidor o usuario es colocada en variables de ambiente. 
Los datos de la forma pueden ser incorporados en variables de ambiente. o incluidas en cl "cuerpo" de la 
solicimd. La information adicional sobre rutas es colocada en variables de ambiente. 

Como se puede observar, las variables de ambiente son cmciales para que lor CGl's puedan obtener sus 
dator de cntrada. 



Empleando las variables de ambiente 

La mayor pane de la informaci6n crucial necesaria para un CGI es puesta a disposition a travCr de variables 
de ambiente LINIX. Las programas pueden acceder esta informacion como lo hacen con cualquier otra 
variable de ambiente (es decir. a traves dcl meglo asaciativo %ENV en el cax, de Perl). 

A conlinuaci6n re  muestra una lista completa de las variables de ambiente disponibles para un CGI. 

Variable de Ambiente 
GATEWAY-INTERFACE 

SERVER-NAME 
SERVER-SOFTWARE 

SERVER-PROTOCOL 

SERVER PORT 
REQUESTMETHOD 
PATH-INFO 
PATH TRANSLATED 

DOCUMENT-ROOT 

Descripci6n 
El n~imero de revision de Common Gateway lnlerface que el servidor 
emplea 
El nombre can6nico o la dirccci6n IP del sewidor 
El nombre y la verri6n de la aplicacion sewidora que responde las 
solicitudes del cliente 
El nombre y la revisidn dcl protacolo de informacibn con la que se realizo la 
solicitud 
El nlimem de puerto al que el servidor esti asociado 
Mitodo con cl que la informacion esli siendo pmporcionada 
Informacidn adicional sobre NCaS pmpcrcionada al pmgrama CGI 
La version uaducida de la mta pmporcionada en la variable PATH-INFO 
La rum virtual (es decir, Icgi-bin/programa.pl) del programa que re 
encuentra en ejecuci6n 
El directorio donde son tornados 10s documentos de Web proporcionados 
por el rewidor 

QUERY-STRING La informaci6n dc la forma que re pmporciona al programs. Es agregada al 
URL desputr de un "?" 

REMOTE HOST El nombrc de la maquina desde donde re csta realizando la solicitud 
REMOTE~ADDR La dnrrccz6n IP dc I; rnAqutna desdc donde re ests re alfwndo la soI!c!tud 
AUTH rYPE MetoJu de ,~ l~dac~on  nara a u l r n l ~ ~ a  31 usuar~o 
REMOTE-USER ~ombre  aut6ntico d e ~  usuuio 
REMOTE-IDENT Usuario quc rcaliza una solicitud. Esta variablc es delinida solo si la banden 

ldentitycheck en NCSA esti habilitada y el clicnte sopona el esquema de 
identilicacion RFC 931 (proceso ident) 

CONTENT TYPE El tipo MIME de los datos solicitados, como pucde w r  "text/htmlM 
CONTENTILENGTH La longitud de 10s datos (en bytes a n h e r o  de c aracteres) proporcianados al 

programa CGl a travis de la entrada estindar 
HTTP FROM El domicilio electranico del usuario real iwdo la solicitud. La mavoria de 

10s visualizadores no soportan esta variable 
HTTP-ACCEPT Lista de lor t i p s  MIME que el cliente puedc aceptar 
HTTP-USER-AGENT El tipo dc visualizador que el usuario esli empleando para realim la 

solicitud 
HTTP-REFERER El URL del documento que el cliente solicit6 antes de acceder a1 pmgrama 

CGI 

Obteniendo la informaci6n de la forma 

Como ya habiamos mencionado, las formas proporcionan una manera para obtener informacion del usuario 
y pmpcrcionarla a un programa CGI. como re muestra en la figura. 
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Inferaccidn enne una forma y un CGI 

El navegador de Web pcrmite al uruario selcccionar el t i p  de informaci6n. y la envia al servidor cuando el 
bot6n de envio es prcsianada. 

Una de las maneras en las que una forma envia information al programa CGI er agregando la informaci6n al 
URL despuCs de un signo de imerrogaci6n. Seguramente alguna vez re ha visto un URL similar a: 

hnp://calmecac.dgsca.u~m.mx/cgi-bidprogma.pl?fortuna 

Antes del signo de interrogacibn. todo es familiar. Esta es la manera de ejecular el CGI programa.pl. 

Lo que er nucvo n la pane que viene despues del signo "?". Esta infomcion es conocida como "cadena de 
solicitud" o "query string". Cuando al servidor re le envia un URL con una cadena de solicitud, Cste ejecuta 
el p r o g m a  CGI identificado en la primera pane del URL (antes del caracter "?") y almacena la pane 
restante en la variable dc ambiente QUERY-STRING que puede ser manipulada p r  el programa CGI. 

Veamos un pequefio ejemplo, en donde re presenla una forma al usuario, solicitando proponionc 10s datos 
en la siguiente forma: 

<HTML> 
<HEAD> 
4 T L D  
Ejemplo de forma 

4 ' l T L D  
dHEAD> 
<BODY> 
<HI> 
Ejemplo de forma 



La apariencia de la fonna puede variar entre visuahzadores, per0 en esencia. la foma tendria este aspecto: 

I!m 1 -  ._-X.=J __48~=-!_. , . .., 2 
EJemplo de forma en Nerscape 

Esta fonna consiste de un campo de rexto llamado "Information:" y dor batones. El bot6n con el titulo 
"Enviar informacion" es empleado para enviar lor dator proporcionados por el uruario m la lorma hacia e l  
prognma CGl especificado en el atributo ACTION. El botbn c o n  el titulo "Limpiar forma" elimina la 
infcm~cinr! en el czmpc de textc. 

El atributo METHOD4GET" dentro de la seccion <FORM> en parte determina la manera en quc 10s datos 
son pasados al wrvidor. M is  adelante abordaremor en 10s mitodos existcntes para enviar la informacion al 
CGI. Por lo pronto tomaremor por omision el mitodo GET. Ahora. si el usuario escribe la palabra "suerten 



en el camp0 de texto y luego selecciona el bot6n de "Enviar informacibn", el visualizador envia la siguicnte 
solicitud al servidor: 

GET lcgi-bidejemplo.pl?info=suene HTTPII .O 
.... 

El servidor ejecuta el programa llamado ejemplo.pl ubicado dentro del directorio cgi -bin, y coloca la cadena 
"info=suene" en la variable de ambiente QUERY-STRING. Podemos pensarlo como que se asigna la 
information proparcionada por el usuario a la variable "info" (nombre definido en el atributo NAME de la 
etiqueta <INPUD). Ahora podemos desarrollar un programa que reciba y maneje estos datos. 

print "Content-type: texttplain b\n"; 

Despues de imprirnir el tipo de contenido (texttplain) y obtener la cadena de solicitud del anrglo %ENV, se 
emplea la funcibn Split pan scparar la cadena en dos partes a partir del caracter "=", colocando la primera 
parte en la variable Scampo y la xgunda pane en la variable Sinformacion (para este caso cn particular, 
Scamp conticne "info" y Sinformacion contiene "suene"). 

Debido a que re emplea el metodo GET, t odos lor datos proporcionados a la forma son incluidos en el URL, 
por lo que podemos tener acccso direct0 al programa sin necesidad de emplear la form& empleando el URL: 

h~p:Ncalmecac.dgsca.unam.mx/cgi-bidejemplo.pl?inf~sue~e 

Esto trabaja en forma idcntica a haber llenado la forma y enviarla 

M4todos GET y POST 
En el ejemplo anterior, se empleb el metodo GET para pmccrar la forma. Sin embargo, existe o m  d t o d o  
llamado POST. A l  emplear este metodo. el rcrvidar envia 10s datos al pmgrama como un paqunc de entrada 
Esto es, si en el ejemplo anterior, la etiqueta <FORM> fuera: 

la siguiente solicitud hubiera sido enviada al servidor: 

POST Icgi-binlcjemplo.pl?info=suene HTTPII .0 

El programa que interprets este metodo varia. ya que como la i n f o m i 6 n  es pmporcionada como un 
paquete. se define la variable de ambiente CONTENT-LENGTH con el tamaiio de 10s datos en ntimem de 
bytes (0 caracteres). De esta manera. es pasiblc leer exactamente la cantidad de datos que pmvienen de la 
entrada estAndar. 



DespuCs re lee e l  n6mero de bpes especificados en la variable Ssire-info de la entrada estandar en la 
variable Sdatos. 

Ahom ~odemos dividir el cantenido de la variable Sdatos en Scampo y Sinformacion como lo hicimos en e l  
ejemplo anterior con el metodo GET. con el mismo resultado. 

Debido a que es la forma la que determina que metodo es empleado (GET o POST). el programador de 
CGl's no puede convolar con que metodo el programa s e d  ejecutado. por lo que en general son diseaador 
para soportar ambos metodos. Pan lograrlo. se hace uso de la variable de ambiente REQUEST-METHOD 
que almacena el metodo definido en la forma. 

Codificsciirn de loa d a t a  
Hasta ahora solo hemos visto ejemplos con manejo de informacibn muy simple obtenida de la forma. Sin 
embargo. csm informacibn pucde ser mucho mis complicada. Debido a quc con el metodo GET la 
informacibn de la forma cr cnviada como parte del URL. no sc permite que haya espacios o caracteres 
especiales que no son penitidos en lor URL's. Por lo tanto. una codificacibn especial es empleada. Veamos 
el siguiente ejemplo, considerando la siguiente forma: 

<FORM ACTION="lcgi-bidcumplemios.pl" METHOD="POST"> 
Cum~lcaiios (con formam dd/mm/aa): <INPUT TYPE="text" NAME="fechaW SIZE402 

Cumdo el usuario envia la informaci6n. el cliente genera la siguiente solicitud pan el servidor (asumiendo 
que el usuario prQporcion6 la fecha 0511 1/73): 

POST Icgi-bidcumplemios.pl HlTPiI.0 



En forma codificada ciertos caracteres. como 10s espacios y otros simbolos son reemp ldos  por sus 
equivalentes hexadecimales. En este ejemplo. el CGI necesita decodificar estos datos conviniendo el "YJF" 
a "I". 

La siguiente expresi6n regular es empleada para decodificar 10s datos: 

Sdatos -- sl%([\dA-Fa-fl[\dA-fa-r])Ipack ("C",hex($l))/eg: 

En este caso. conviene "%2F" en "/". 

Salida de 10s CGl's 

Como hemos visto, 10s programas CGl's son solicitador cotno cualquier otro documento. La diferencia es 
queen lugar de responder un documento estatico. e l  sewidor ejecuta un programa y responde su salida. En la 
pane que corresponde al cliente. este espera una respuesta de la misma manera en la que solicit6 el 
documento. es decir. espera una respuesta que sea capaz de interpretar. 

En su forma mi% simple, la salida de un programa CGI es un documento en texto plano o HTML, quc el 
visualizador muestra como cualquier otro documento de Web. Sin embargo hay o t m  cosas que se pueden 
realizar camo: 

Enviar grificas y otms datos binarios 
lndicarle al navegador cuando almacenar en cache el documento dinamico 
Enviar codigos de estado especiales al navegador 
lndicarle al sewidor que se envie un documento ya existenre 

Cada una de cstas tCcnicas involucra el manejo de encabezados adicionales desde el programa CGI 

Hasta este punto. hemos tamado la linea de salida "Cantent-type" como indispensable. Pero Cste es s61o un 
tipo de encabezado que un programa CGI puede emplear. "Content -type" es un encabezado HTTP que 
indica el tipo de cantenido MlME describiendo el formato de lor datos que enseguida se envian. Orror 
encakzados indican: 

El tamario de lor datos 
Otro documenta que el servidor debe enviar (esto es. en lugar de regresar un docurnento 
dinamico por el programa) 
Cdigos de estado HITP 

En la siguiente tabla se muestran 10s encaberados que son titiles 

Encabezado Description 
Content-length La longitud (en bytes) del paquete de salida. lmplica datos binarias 
Content-type El tipo de cantenido MIME del paquete de salida 
Expires Fecha y hora en la que el documento ya no es valido y d e k  ser obtenido 

nuevamente par el navegador 
Location Redirecci6n de sewidor (no puede ser enviado como pane de un encabezado 

completo) 
Pragma Evita o permite que el documento sea almacenado en cachC 
Stabs Estado de la solicitud (no puede ser enviado como pane de un encakzada 

completo) 



Los siguientes encakzados son interpretadas s61o por lor visualizadores compatibles con Netscape: 

Encabezado Description 
Refresh El cliente recarga un documento especifico 
Set-Cookie E l  cliente almacena datos especificos. Normal~nente para mantener un regislro de 

datos entre solicitudes 

La lista completa de encabezados H l T P  se puede consultar en: 

Ademis, hay un par de cosas que se debe saber sobre la sintaxis de un encabezado: 

Las lineas del encabezado no van en un orden especial. En general, 10s encabezados que se generan a 

partir de un programa CGI pueden ser colocados en cualquier orden. 

E l  b l q u e  de encabezados terminan con una linea en blanco. HTTP es un protocolo muy simple. La 
manera en la que el sewidor s a k  que se ha terminado un encabezado es buscando una linea en blanco. 
Tcdo lo que vaya antes de la  linea en blanco se considera coma informaci6n del encab ezado: todo 
aquello que va derpuis de la linea en blanco se toma como datos. En Perl, la linea en blanco es generada 
por dcs caractCres nueva linea On\n) que son impresos despues de la ~ i l t ima linea del encabezado. Si no 
re incluye la linea en blanco despuCs del encabezado. el wrvidar asumiri en fonna incorrecta que tcdo 
el  paquete dc informaci6n es encabezado HTTP y genemi  un estado de error. 

Tipos aceptados y tipos de contenido 

Las aplicaciones CGI  pueden regresar prkticamente cualquier tipo de documento dinimico. siempre y 
cuando el cliente Dueda manejarlo correctamente. Puede regresar un archivo de texto plano, un archivo 
H T M L  o puede enviar documentos PostScript. PDF, SGML. etc. 

Esta es la raron por la que el cliente envia una lista de "tipos ac eptados" "accept types" que soporla, directa 0 

indirectamente a traves de aplicaciones de apoyo, al servidor cuando envia una solicitud. E l  servidor 
almacena esta informacih en la variable de ambiente HTTP-ACCEPT, y el programa CGI  puede verificar 
esta variable para asegurar que el archivo enviado presenta un formato que el  visualizador puede manejar. 

Tambien es C l  por que cuando re regresa un documento. el programa CGI  necesita ernplean el encabezado 
"Content-type" para notiticar al cliente el tipo de datos que se estin enviando. de tal forma que el 
visualizador pueda dar formato y mostrar el documento apropiadamente. 

El encabezado Content-length 

Como re ha abservada, no estamos limitadas a trabajar s61o con texto H T M L  (detinido por el tipo M IME 
textihlml), r ino qur p d r m v s  responder documentos formateados de divcnas manem. como texto plan0, 
intlhgenes GIF u JPG, etc. Cumdo se va a enviar una imaaen, lo primcro que re &be hiicer r s  que e! 
programa CGI  indique (con el cncakzado Content-type) qu; el elemento a regresar es una imagen. ~ s t o  le 
indica* al  visualizador como mostrar el  elemento. El siguiente elemento a definir es e l  encaberado Content - 



length. que notilica la cantidad de daros que serin eeniados. Esto permite evitar enores de fin dc dabs no 
esperados. principalmente cuando re mansjan datos binaries. 

Redireccionamiento 

Hasta ahora hemos visto que lor CGl'r regresan documentos dinhicos creados en el momcnto. Sin 
embargo. otra de lar, cosas que puede hacer un CGI es indicarle al sewidor que es necesario recupem un 
documento estatico. Esto es conocido como redireccianamiento. 

Para realilar erta operaci6n. es necesario enviar el encabemdo Location para indicarle al wrvidor qd 
documento enviar. El sewidor recuperad el documento especificado, dando la apariencia que el cliente no 
ha solicitado un CGI sino el documento (Ver la siguiente figura). 

Un uso com6n de ern caracteristica es regresar un documento gentrico que contiene informaci6n eststica. 
Por ejemplo. digamos que se tiene una forma que se dexa sea llenada por el usuario, y w quicre mosnar un 
mensaje de agradccimiento desputs de que alguien complete la forma. Se puede tcner el pmgrama CGI que 
cree y muestrc el mensaje cada vez que es ejecutado. Pero una manera m b  eficiente pucdc wr diwllar cl 
pmgrama de tal forma que envie insmcciones al sewidor y le indique regmar un archivo quc contiene el 
mensaje gentrico, a travts de la instrucci6n: 

print "Location: iarchivo.html \n\n": 

donde archivo.hunl es el nombm del archivo que se dewa mostrar. 



Encabezados Expires y Pragma 
La mayoria de los visualizadores almacenan intemamente (cache) los documentor que se abtienen. Esto es 
una caracteristica muy ail que ahorra recursoe: el visualizador no tiene que recuperar el documento cada vez 
que se desea verlo. Sin embargo. puede ser un problema cuando re esta trabajando con documentos 
dinhicos creados por programas CGI. Una vez que e l  visualizador muestra un documento dinhico 
pduc ido  por un CGI. lo almacenad. La siguiente vez que se trate de tener acceso al mismo archivo. el 
visualizador no ha* una solicitud al servidor. sino que mostrald el documento que mantiene en su cache. 
S61o hasta que re  indique explicitamente que es necesario recargar el docume nto es cuando se ejecutara e l  
programs nuevamentc. 

AfoRunadamente. hay una soluci6n a este problerna. Si no re desea que un documento dinimico sea 
almacenado. re puede emplear el encaberado Expires o el encaberado Pragma para indicarle al cliente que 
no guardc el documento. Sin embargo, algunos visualizadores no manejan correctamente estos encabezados, 
por lo que es necesario tener cuidado. 

C6digor de estado 
Los codigos de estado son empleados por el protocolo HTTP para informar el estado de una solicitu d. Por 
ejernplo, si un documento no existe, el servidor regresa un c6digo de estado 404 al visualizador. Si un 
documento ha sido movido. un cMigo de ertado 301 es presentado. 

Lor programas CGI pueden enviar informaci6n de estado como pane del documento d inamico 

Ln cncaberaJo Slatur conrisrc Je bn F M I ~ J  ndm2rico de trer digitor. seguido por una cadena rcpnandr, zl 
cM~go. Un valor dentro de 200 indica exito. micntns quc lor valores dentro dc 400 constltuycn Lna sol~ctrud 
incokecta. En adici6n a estos dos raneos. hay otros cMieos de estado aue se pueden emplear en diversas - - 
situaciones, quc van desdr una solicilud no auterizada o prohibida hasta errores internos. La siguiente tabla 
rnuestra una lista de algunos cidigos de estado comunmente utilizados. 

C6digo de estado 
200 
204 
301 
40 I 
403 
404 
500 
501 

Mensaje 
Success 
No Response 
Document Moved 
Unauthorized 
Forbidden 
Not Found 
Internal Server Error 
Not Implemented 

Para una relaci6n completa de codigor de estado, referirse a: 

Desafottunadamente no todos lor visualizadores soportan todo el conjunto de c6digos. 

Un c6digo qur mrrrcr especial atencion es cl 204, que produce un "no responx". En o r m  palabras, e l  

visualizador no moitrad uulxa n u w a  phgisa ,i ri proyCama CGI regresa un codigo de estado 204. 

Este codigo puede ser empleado cuando w trabaja con formas o mapas de irnagenes. Por ejemplo, s i  el 
usuario pmporciona un valor no vaido en uno de 10s campos o selecciona una seccion no definida en un 



mapa de imigenes. se puede contestar un cMigo de estada 204 para indicar a1 cliente que no m m  m a  
nueva pdgina. 

Formas y CGI 

Como hemos visto. Common Gateway Interface (CGI) es empleado principalmenre pan dos prop6sitos: la 
obtenci6n datos y la comunicaci6n interactiva. Se pueden presenlar registms o solicitudes en linea a traves 
del us0 de formas. Tambiin son empleadas para crea r un medio interactive entre el usuario y el servidor de 
Web. Por ejempla, una forma puede solicitar al usuario que seleccione un documento de un menri. para que 
entonces el servidor regrese el documento solicitado. 

La principal ventaja de las formas es que se pueden emplear para crear una vista para numemros puentes 
(con bases de datos y otros servicios de informacibn) que pueden ser accedidos por cualquier cliente sin 
necesidad de preocupane de la dependencia de plataformas. En otm sentido, hay limitan tes con las actuales 
implementaciones: 

La interfa no soporia cualquier tipa de datos ademds del tip0 generic0 "text". La siguiente espcciticacion de 
HTML puede contemplar 0110 tipo de datos, como es "int", "date", "float" y "url". 
La information proporcionada por el usuario no puede ser validada par el cliente; el usuario tiene que 
seleccionar el bot6n de envio y el programa CGI en el rervidor verifica que la entrada sea valida. 

Etiqustas HTML 
Una forma consiste de dar paries distintas: el cbdigo HTML y el programa CGI. Las etiquetas HTML crean 
la represenlacion visual de la forma, mientras que el programa CGI interprets (o procesa) la informaci6n 
contenida dentro de la forma. 

Etiqueta FORM 

El inicio de una forma simple es: 

La etiqueta <FORM> inicia la forma. Un documento puede consistir de variar formas. pero no pueden estar 
anidadas. es decir. una forma no puede ser colocada dentro de o tn  forma. 

Lor dos atributas dentm de la etiqueta <FORM> (ACTION y METHOD) son muy irnponantes. El atributo 
ACTION especifica el URL del programa CGI que procesara la informacion de la forma. Evidentemente no 
sc esta limitado a emplear programas CGI en el propio sewidor para interpretar la informacion; se puede 
especificar un URL hacia un servidor remoto si el programa descado re encuentn a disposicibn en alguna 
pane. 

El atributo METHOD especifica la manera en la que el sewidor enviad la informaci6n al programa. POST 
envia 10s datos a tnves de la entrada estandar, mientras que GET pasa la infonnaci6n a laves de variables 
de ambiente. Si ningun mdtodo es especificado. el sewidor emplea par omision el metodo GET. 



Campos de texto y de contraseila 

La mayor pane de lor elementos de unn forma son implementador empleando la etiqueta <INPUD. El 
atributo TYPE en <INPUT> determina qu6 tipo de entrada esta siendo solicitada. Diversos tipos de 
elementas est=n definidos: texto. contrarefla, botones de selection y menus. Las siguientes lineas son 
ejemplos de entradas de texto simple. 

Nombre: <INPUT TYPE="textM NAME="usuarioV SlZE=?O><BR> 
Edad: <INPUT TYPE="text" NAME="edad" SIZE=3 MAXLENGTH=3><BR> 
Cantrarefia: <INPUT TYPE="password" NAME="contrasefla" SIZE=IO><BR> 

En este caso. dos camoos de texto Y un camm de cantraseila son creados emoleando lor armunentos "text" v - 
"password". respcctivamente. El eampo de contraseila es bisicamente el misma que un campo de texto 
except0 par el hccho de que lor caracteres introducidos serb mostrados como asteriscos o puntos. Si no re 
deline & atributo  TYPE,^ camp de texto es creado por omisi6n 

El atributo NAME define el nombre del elemento de entrada en oarticulu. No es mostrada oor el 
visualtradur. pero cr emplead* como ctiquera del dato c~ando cs transfcrido al prognma CG l  Por ejernplu. 
el primcr campo dc entrada time el alributo NAME-"USUJ~!O". S i  alguien ercribe lalo" en cl prnmcr c m m  
deenmda cnronces una parle de lor datos enviados por el visualizador ser& 

El programa CGl puede obtener esta informacion y procesarla como sea necesario. 

El atributo opcional VALUE puede ser empleado para detinir un valor por omisi6n para el campo. Esta 
cadena puede rer redefinida por el usuario. Otros atributos opcionales son SIZE y MAXLENGTH. SIZE es 
el tarnaiio fisico del elemento de entrada: el camp  puede desplazarse s i  la entrada supera el tamaiio 
definido. El tamaiio por omisih es 20 caract6res. MAXLENGTH define el numero miximo de caracteres 
que scrin aceptador par el visualizador: par omiri6n no hay fimitc. 

Existe omo tipo de campa de texta. Es llamado el campo oculto (hidden) y permite almacenar informacih 
en la forma. El cliente no muestra el campo. Estos campos son muy litiles para transferir informacion de un 
CGI a otm. 

Botones de envio e inicializaci6n 

Dos de 10s mas imporiantes tipos de la etiqueta <INPUT> son envio (Submit) e inicializaci6n (Reset). 

Casi todas las formas presentan estos dos botones. E l  bot6n de envio permite pasar toda la informaci6n de la 
forma al programa CGI especificado por el atributo ACTION. Sin este bbat6n la forma seria inlitil debido a 
que nunca podria ejecutar el programa CGI. 

Los visualizadoms pmpnrcionan por omisinn lac etiquctas Suhmit-y Reset para-cada una dc lor hotones 
respectivamente. Sin embargo, pueden ser redefinidas con el atributo VALUE. 

A d e h  w pueden tener multiples botanes de envio: 



<INPUT TYPE="rubmitw VALUE="opcian" VALUE="Opcion I "> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="o pcian" VALUE="Opcion 2"> 

Si el usuario selecciona en "Opcion I". el pmgrama CGI recibira 

opcion=Opcion I 

Adem& se pueden tener imigenes como botones: 

<INPUT TYPE="imageU S R C = " / i c o n ~ ~ n o n . ~ i f '  NAME="instalarm VALUE="lnstalacion""> 

Cuando re selecciona la imagen, el visualizador envia las coordenadas en donde se selecciono la imagen 

inrtalar.x=25O&in~talar.~=20 

Notese que la informaci6n de cada c a m p  es delimitada por el caracIer "a". Sire  emplea un visualizador de 
solo texto, lo que re envia er: 

El baton Reset limpia la informacibn proparcionada par el usuario. Esto re puede haccr cuando x quiere 
iniciar con una forma limpia. 

Botones de selecci6n y de relaci6n 

Los botones de xlecci6n y de relaci6n son empleados tipicamente cuando re lc muestran al usuario "arias 
opciones. 

Un b o t h  de seleccibn crea botones cuadrados (o cajas) que pueden ser "encendidas" o "apagadas". A 
continuation w muestra un ejemplo de c6mo crear cuafro botones dc rclcccion: 

<FORM ACTION-"Icgi -bin/progma.pl" METHOD="POST"> 
'Que pelicula desea ordcnar?: <BR> 
Amadcus <INPUT TYPE="checkbox" NAME="amadeusM> 
El Ultimo Emperador <INPUT TYPE="chcckbox" NAME="empcradar"> 
Gandhi <INPUT TYPE="checkbox" NAME="gandhi"> 
La Lista de Schindler <INPUT TYPE="che ckbox" NAME="whindler> 
<BR> 

Si el usuario xlecciona o "enciende" uno de 10s botoner de selecci6n y envia la forma, el visualimdor asigna 
el valor "on" al nombre de variable. Por ejernplo, si alguien selecciona el bot6n de Gandhi en el ejemplo 
anterior. el visualilador envia*: 

Este valor puede ser alterado empleando cl atributo VALUE: 

Gandhi <INPUT TYPE="checkbox" NAME="gmdhi" VALUE="yes"> 

Ahom cuando el boron de Gandhi es wleccionado. el visualizador c n v i d :  



Un b o t h  de releccion no tiene relacion con lor dem&. Cualquier n~imero deellos pueden rer seleccionados 
al mismo tiempo. Lor botones de relaci6n difieren de 10s botones de seleccion porque en el primer0 solo un 
valor puede ser habilitado a la vez. Por ejemplo: 

iC6mo re6  la forma de pago? : <BR> 
Master Card: <INPUT TYPE="radio" NAME="D~~o"  VALUE="MC" CHECKED><BR: ~ ~~~-~~~ -~~~ 

Visa: <INPUT TYPE="radioM NAME="pagoN V A ~ U E = " V ~ ~ ~ " > < B R >  
American Express: <INPUT TYPE="radioU NAME="pagoV VALUE="AE"><BR> 
Discover: <INPUT TYPE="radioV NAME="pago" VALUE="DiscoverM><BR> 
<IFORM> 

Algunor lineamientos para lograr que 10s batones de relaci6n funcianen apropiadamente: 

Todas las opciones deben llevar el mismo atributo NAME (en el ejemplo "pago"). Esto debido a que el 
visualizador sabe que deben estar agrupados y de esta manera asegurar que solo una opcion este empleando 
el NAME asignado en un momento dado. 

Mientras que con lor botones de selecci6n el proporcionar diferentes atributos VALUE cs 3610 cuesti6n de 
gustos. con lor botones de relaci6n el tener diferentes atributos VALUE es crucial para tener resultados con 
sentido. Sin un atributo VALUE especifico. no impom qu6 elemento es seleccionado. el visualizador 
asignarA la cadena "on" a la variable con NAME pago. El CGI no riene fama de saber qut elernenlo rue 
seleccionado. Por lo tanto cada elemento en 10s botones de relacion necesita tener asignado un atributo 
VALUE distinto para asegurar que e l  programa conozca cui l  fue seleccionado. 

Para ambos casos, el atributo CHECKED detcrmina que elemen to debe estar habilitado por omisib. En el 
ejemplo de los botones de relaci6n. la opcibn "Master Card" tiene el atributo CHECKED. haciendo que 
efectivamente esta sea la opciirn releccionada por omisi6n. 

Mentis y listas deslizables 

Los menGr y las listas deslizables son empleadas generalmente para presentar un gran numem de opciones al 
usuario. El siguientc er un ejemplo de un menu: 

<FORM ACTION="/cgi -bin/programa.pl" METHOD="POST"> 
Seleccione una forma de oana: 
<SELECT NAME="~~~~~~"SIZE=I>  
<OPTION SELECTED> Master Card 
<OPTION>Visa 
<OPTION>American Express 
<Option>Discover 
4SELECP 

Los menus de opciones y las listas deslizables son creadas empleando la etiqueta SELECT, de la cual exisle 
una de aperiura y otra de finalizacion. El atributo SIZE determina si un menu o una lista se muestra. Un 
valor de I produce un menu, y un valor mayor o igual a 2 produce una lista deslizable, en cuyo caso e l  
~~imleru represenfa la canridad de elementos que serin visibles a un mismo tiempo. 

Una selecci6n de un menu o una lista cs agregada empleando la etiqueta OFTION. El atributo SELECTED 
de la etiqueta OPTION nos permite determinar una selecci6n por omision. 



Ahora. tenemos un ejernplo con lista deslizable 

<SELECTNAME="librar" SIZE=? MULTIPI.F> 
<OPTION SELECTED>TCpIIP Ne twork Adminstntion 
<OPTION>Linus Network Administrators Guide 
<OPTION>DNS and BIND 
<OPTION>Computer Security Basics 
<OPTION>System Performance Tuning 
<ISELECT, 
G'FORM> 

Este ejemplo crea una lista deslilable con trer elernentos visibles y la capacidad de s eleccionar multiples 
opiones. (El atributo MULTIPLE especifica que rnis de un elernento puedc ser seleccianado). La forma 
resuitante tiene el siguiente arpecto: 

E - m i l :  1 - 
P I L O S O ? I I  
HISTORIA 
ANTROPOLOGII 
P O L I T I C I  

E s c a d o :  I 

Ocupaclbn: I . -  $ 
- i % - . - ~ r ; - d r _ l - ~  

Formo con menrir y 1rr1a deslr~able 

p.is: 

T c l t f o n o :  

ran: 

ncxico 

( I I I 

( I  ( I  d 



Env iando  10s datos  a l  serv idor  
Las visualiradores emplean el tipo M I M E  applicationir-uw\v- form-urlencoded para codilicar 10s datos de la 
forma. 

Primer". el nombre de cada elemento de la forma - especilicado par el ~ t r ibu to  N A M E  - re iguala con el 
valor intraducida par el usuario para crear un par var iablr-valor. Por ejemplo. si el usuario praporciona " 3 0  
cuando se le pregunta por su edad. el par variable-valor seri edad=30. Cada par variable-valor es sepnrado 
par el caracter "&". 

Segundo. debido a que 10s nombrer de variables de 10s elementor de a1 forma y los datos obtenidos dc ella 
estsn en terto eslindar. es porible que contengan camcleres que puedan confundir al visualizador. Para 
prevenir posibles errarer. el esquema de codificaci6n traduce todos lor caracteres especiales a su 
conespandiente valor hexadecimal. Estos caracteres especiales incluyen caracteres de control y cienas 
simbolos alfanumericos. Par ejemplo. la cadena "Graciar por su ayuda" seri convenida a 
"Gracias%2Opor%2Osu0h2Oayuda". Este proceso sera repetido para cada par variable -valor para crear la 
cadena de solicitud. 

Cada par variable-valor llevera 10s campos de lexto y de conrrarefia. la informaci6n proporcionada por el 
usuario constituirin el valor. Si no re praporciona informaci6n. el par variable- valor sera enviado de todas 
farmas. pero reguramente sera ignorado. 

E l  progmma CGI tendd enlonces que decodificar la iniomaeihn antes de prorrsar la infarmaci6n de la 
forma. El esquema de codificaci6n es el mismo para GET y POST. 

GET vs. POST 
Como lo mencionamos. hay dos mCrodos p a n  enviar 10s datos de una forma: GET y POST. L a  principal 
diferencia entre ambos es la manera en que 10s datos son pasados al programa CGI. Si el metodo GET es . . 
empleado, la cadena de solicitud er agregada al UKL del programa cuando el  cliente envia lo solicitud al 
srrvidor. Esta cadena de solicitud puede ser accedida empleando la variable de ambienre QUERY-STRING. 
Aqui se muestra un ejemplo de solicitud GET por pane del clienle: 

GET icgi-biniprograma.pl?~s~ari0=RafaeI~h2OP~re~&ed~d=25&~ontasenia=puba HTTPII .O 
Accept: \*\y\visource 
Accept: textlhtml 
Accept: text/plain 
User-Agent: I.ynxi2.4 

Este metodo presenta ventajas y desventajas. L a  principal ventaja es que re puede acceder a1 programa con 
una solicitud sin necesidad de emplear l a  forma. Bisicamenle re pasan lor parimerror al programa. Par 
ejemplo. si re desea enviar la solicitud anterior al prognma directamente, se puede hacer: 

Si sr  rlnplea rste m6todo. cs necesariu scr cuidadoso. ya que el  visualizador o el servidor pueden lruncv 
aquellos dater que excedan una determinada cantidad de caractdres. 

Ahora. una solicitud POST simple: 

POST lcgi-biniprognrna.pl HTTPiI .O 
Accept: w i s o u r c e  



Accept: teUhtml 
Accept: retiplain 
User-Agent: LynxIZ.4 
Content-type: applicatian/n-\rtr.u.-for,"-urlencoded 
Content-length: 47 

La principal ventaja del metodo POST es que la longitud de la solicitud es ilimitada y por lo tan1 o no es 
necesario preocuparse sobre el tmncamiento por pane del servidor o el cliente. Para obtener 10s datos 
enviados con el mCtodo POST. el programa CGI lee de la entrada estandar. 

Ploceso de Decodificacidn 
Para obtener la informaci6n contenida en la forma. un protocolo de decodificacion debe ser aplicado a 10s 
datos. Primero, el p rogma debe determinar la manera en la que el cliente envio 10s datos. Esto re hace 
examinando el valor de la variable de ambiente REQUEST METHOD. Si el valor indica una so licitud GET. - 
I3 cadcna Je saltc~luJ Jebe ser obtrnida Je la \ariablc dc mbiente QUERY-STRING. De otra manera ri cr 
un3 solicilud POST. el ntimcro dr b p s  crpec~ficados en la kar~able de ambientc CONTENT-LENGTH 
debe ser leido de la entrada estindar. A continuation el algoritmo para la decodificaci6n de los datos: 

I. Determinar el protocolo de solicitud (GET o POST) verificando la variable de ambientc 
REQUEST-METHOD 

2. Si cr el protocolo GET, leer la cadena de solicitud de la variable de ambiente de QUERY-STRING 

3. Si es el protocolo es POST, determinar el tamaila de la solicitud empleando la variable de ambiente 
CONTENT-LENGTH y leer esa cantidad de datos desde la enIrada estandar 

4. Dividir la cadena de solicitud a panir del caracter "&", que separa lo s pares variable-valor (recordar que el 
formato es variablel=valor&variable2=valor ... ) 

5. Decodificar lor caracteres hexadecimales y "+" en cada par varialbc -valor 

6. Crear una tabla de variable-valor con la variable como indice 

La raAn por la que el p rogma necesita verificar el pmtocolo de solicitud es para poder diseriarlo 
comctamentc. Sin embargo. en ocasiones es recomendable dcsarrollar el programa dc lal forma que sea 
capaz de manejar ambos protocolos de solicitud. 





El Protocolo ANSIiNISO 239.50 es empleado para la RecuperacMn de lnformaci6n en la lnfraesmcmra y 
Sewicios de lnformaci6n. 

La\ computadoras ) la? rcdcs de relccomun~cac~oner ofrccrn un potcnc#al c normc para cornpanlr dalor en 
formato eleclr6ntcd El reto ha riJo dcrarrallar mecanlsmor quc pucdan cstandar~zar la comun1cac16n cntre 
lor sistemas de c6mputo existentes. NlSO responde a este reto estableciendo el ComitC de Estandares en 
1979 para trabajar en un protocolo de recuperaci6n de informaci6n. Este trabajo culmin6 con 239.50- 1988. 
TambiCn, a finales dc 10s 70's re funda el Conscio en Recursos Bibliotecarios (CLR por sus si~ las en in~lCs) . 
Ilr,ando a cabo el dcrmollo de un pmtocolo cxpcr~mcntal romo pmc dcl pro)ccto Linked Systcrn Projcct 
(LSP) para bbrquedas en baser de dator b~bl~ograficas y tranrferlr reglstros enlrr In B~bl~oteca dcl Congreso. 
the Online ~ a m ~ u t e r  Library Center (OCLC).;~ ~ r u & d e  ~esarro l l i  en Bibliotecas (the Research ~ i b r  aries 
Group RLG). y la Red de Bibliatccas Washington (ahora Red de Bibliotecas Western (Westem Library 
Network WLN). Este Pmtocolo dc Sistemas Ligados proprciono las bases para el protocolo 239.50. 

239.50 reconoce que la recupencih & in fo rmx ih  coasisn & da componmtcs principales: xlecci6n de 
informri6n basador en algdn critcrio y k r e c l p r s i b  dc k in forrpdh;  239.50 proprcwna un lcnguajc 
para ambas actividades. Estandariza la maera en la que el clirntc y el swvidor sc comunican y operan cnrre 
si, sun cuando existen difcremias enve lor ristemas de c6mputo. aplicaciones de bGsqueda y b a s  dc datos. 

Una serie de mcnsajes son innrcambiados cntre cl cliente y cl scrvidor (dcfinido por lo quc el crlbdar 
nombra Initialization Facility). esublcce la conexi6n. se inicia una xsi6n 239.50, se neeocian 
expctativas y limites para todas las act ividdn quc van a ocurrir (es dceir, tamlilo miximo dc 10s rgishos 
qut serh transferidos dcl senidor al clicnte, la v m i 6 n  de pmtocolo xepuda. ctc.) Desputs dc quc c s t ~  
arreglos son realilados. el clicnte cnvia su solicitud. El cliente 239.50 traduce la wlicitud con una 
representaci6n estindar y la mvia al sewidor 239.50 (dctinida por la Search Facility). El scrvidor ejccuta la 
bljsqueda sobre la(r) base(s) de dalos y un conjunta dc resultado es generado. El cliente puede solicitar 
entonces IM registros del conjuma resultado o Solicitar al sewidor un proceso adicional dcl conjunto 
resultado idefinido en la Retrieval Faciliw). Una vez aue el cliente recibe lor rcnirtms. Cste arede orocesar . . 
lor registros y mosvarlos al usuario. Las extensiones de que un cliente pueda realizar proccso adicional en 
10s re~istros obtenidos (es dccir. combinar renistros desde varias bus suedas serraradas) deoended de la 
interf; del usuario que i s  totalminte independiente de la aplicaci6n 239.>0. 

Cada base de datos que reside en un xwidor de informaci6n puede tener caracteristicas linicas. Por ejemplo. 
las bases dc datos pueden diferir en la manera en que lor datos son almacenados y en lor puntos de acceso 
disponibles para la b~irqueda. Los registms en cads base de datas pueden ten& distinfas esmcmras y 
consistir de divenos elementor. El objetivo de 239.50 es pmprcionar comunicaci on computadora a 
computadora en ICninos esthdarer y mutuamente entendibles. asi como sopone a la transferencia de datos 
enlre sistemas indepndientemente de su estructura. contenido o formato de datos. Sin embargo. en 
implementaciones individuales. 10s sewidores pueden estar limitados por formatos especificos de datos que 
pueden ser exportados y 10s puntos de acceso que son pmporcionados para la bkqueda. 



Buscando en una base de datos 

Cuando re realiw una blisqueda en una base de datar. el cliente envia la solicitud al sewidor. La Solicitud 
contiene los tCminos buscados (es decir. aquellos tCnninos quu el usuario ha identiticado para ser buscados 
en 10s puntos de acceso dr la base de datos) ). atributos de tales tCrminos (es decir. especifirar el ICrmina 
como "autor". "titulo". etc.). Las solicitudes pucden incluir diversor lipos d r  atributos. Por rjemplo. si un 
usuario desea buscar por el nombre del aurar, un atributo "uso" especifica el tirrnino a buscar como "autor". 
Si el usuario desea burcar por todas aquellos libros publicados despuis de ciena fecha. un atributo "use" 
eraecifica a1 tCrmino "fecha de oublicaci6n" s un atributo "relation" especifica que el usuario desea toda la ~~r~~~~ 

fechas de publication "mayores a" una fecha panicular. E l  ertandar 239.50 ANSIMISO enumera lodos lor 
t i ~ o s  de atributos Y sur valores en el caniunto dc atributos registrados. El conjunto de atributos estandarer y 
mutuamente reconocidos permite a lor desarrolladores tener una base comun para la comunicacion entre 
ristemas. 

Despuis de que el servidor realiza una biuqwlueda en una base de datos. crea un canjunto resultado consistente 
en aquellos registros que cumplen con el  criteria de la solicitud. Los clientes pueden solicitar que lor 
sk idores  regresen aquellor registrar contenidor en el conjunta resultado o empleen el  conjunto resultado 
como argument0 en busquedas subsecuentes. 

Rec~rperondo reglrrros derde la Bore de Dolor 

Cuandu un usuario quiere que se muestren 10s regirtror del conjunto resultado. 239.50 proporciona opciones 
sobre quC elementos (es decir. conjunto de elernentor) de lor registros en la base de datos un usuario puede 
hacer una solicitud. Ademis proporciona opciones sobre el formato de transferencia del registro (es decir. 
una s in tx is  de registro) del sewidor al cliente. 239.50 registra conjuntos de nombres esthdares de 
elementos y sintaxis de regisnos para soponar l a  comunicacion clienteiservidor en este aspect0 de la 
recuperacibn de infarmacibn. 

Otras caracterlsticas del EstAndar que soporta la Recuperaci6n de lnformaci6n 

Ademis de estandarizar 10s acuerdos iniciales enrre los dos ristemas a1 iniciar la sesidn, el enviu de la 
solicitud, y la recupenci6n de 10s registros resultantes. 239.50 tambiin incluye caracterirticas que permiten: 

Que el cliente solicite a1 servidor eliminar uno o m is  conjuntos de rcsultados que han sido 
creados a panic de la blisqueda en la base de datos (Result- set-delete Facility) 

. Que el sewidor solicite a1 cliente proporcionar infomacion tal como una contraseria para 
autenticacih (Access Control Facility) 

Que el cliente y el sewidor soliciten y proparcionen infomacion relacionada con 10s recursos . .  . 
que s e r h  o ertan siendo empleados p a n  llevar a cabo una consulta especifica tal como el costo 
de una busqueda en particular (AccountinglResource Control Facility). 

Maneras de que cualquiera (cliente o servidor) finalice una sesi6n 



Mejorando el  EstAndar 
Aunque 239.50 ha sido empleado inicialmcnte para sirremas que manejan datos bibliognficos (cs decir. 
cstilugos de acceso pliblico en linea). el protocolo es actualmente muy general y extensible. Manlenitndose 
en el ambiente de informaci6n en red dinimica en la que fue desarrollado. 239.50 crece y se expande en 
funcionalidad y riquew. Las revisiones a los estindares. sin embargo. reconocen y soportan a la base 
instalada de veniones anteriores. Lo que proporciana estabilidad al estdndar. compatibilidad entre veniones 
). protege la inversion en productor 239.50 mientras se extiende la utilidad del esthdar. 

Basado en 10s reauerimientos de lor desanolladores v usuarios de Z39.50. Ias nuevas veniones contienen 
nuevv c3r1cterirt~cas ) mcjoras. No todas la implemcntacioncs dcciden incluir todas las caracteristic% Las 
,iguicnrzr indlcacione, mueitnn rncjorar qur zrlarin dis poniblo para 10s Jcranolladores dc 239.50. 

Ordenamiento: Permite al clicnte solicitar at servidor que ordene el conjunto de resultados de 
acuerdo a un criterio pmporcionado par el usuario 

. Revision: Permite al cliente revisar la lista de timinos (es decir, 10s valores de 10s puntos de 
acceso) disponibles en una base de datos o gmpo de ellas 

Sewicios extendidos: Define un coniunto de tarcas u operaciones que el cliente puedc solicitar 
que el servidor ejecute. como es salvar un conjunto de resultados para su uso posterior, ejecutar 
busquedas en un esquema periodico. exportar 10s registmr en un conjunto resultado. ordenar 10s 
documentos y solicitud de imprcsion 

ExplicaciQ: Permite al cliente obtener information sobre la implementaci6n de un servidor, 
incluyendo la baw de &tor disponiblc para bisqueda, rcsrriccioaes en el uso del servidor, horas 
de opemion y disponibilidad y, una amplia gama de infamaci6n imponante que el cliente 
pwde utilizar para facilitar la recuperation de informaci6n efecti va con un sewidor en 
particular 

Segmentaci6n: Proporciona una transferencia efectiva de partes de un regism cuando el 
registro entem excede el tamao de transferencia maxim0 negociado entre el clicnte y el 
servidor; eslo er especialmente critic0 para bases de datos de imageries y se~ic ios multimedia 

. Blisqueda a~mximada: Tipo de busqueda que permite al cliente realitar busquedas de 
proximidad especificas 

. Nueva Sintaxis dc Registros: Define divenas sintaxis de registm que el objetivo puede emplcar 
para empaquetar 10s registros de la base de datos para transferir al origen incluyendo: 

Sintaxis Simple sin Estmctura de Registro de Texto (SUTRS) cmpleado para datos 
textuales y permite que el cliente muatre 10s datos recuperados con poco o nulo pmceso 

Sintaxis de registro OPAC. incluye datos de circulaci6n y pr6stamo 

. Sintaxis de Registro GcnCrico un formato de proposita general para empaquetar registros de 
complejidad variada con datos potencialmente arbitrarios en camps individuales 

Se anricioa aue como 239.50 erlA cn pleno desarrollo saprtari  servicios de recupcraci6n de information . . 
relacionados con servicios como entrega de documentos y ofrecezi una nueva llexibilidad cn el rango de 
informacibn que puede srr manejada par el estindar. 





lntroduccion al SSL y certification utilizando SSLeay 

El s e ~ i c i o  de Web transfiere informaci6n del servidor al cliente de forma transparente. es decir, lo que viaja 
en la red es la informaci6n oue x esti enviando tal cual del naveeador al servidor y vicevena, si x desca - 
que lor datos viajen de una forma no transparente x tiene que recurrir al cifrado de informaci6n. 
Para trabajar con informaci6n cifrada se requierc trabajar con un pratocolo especial llamado SSL (Secure 
Sockets ~ H ~ e r )  

Certificados 

Aunque la persona pudo haber enviado un mensaje privado. finnado y asegurando la integridad del 
mensaje, ella todavia necesita aseguranc de que ella esta realmente comunichdose con el banco. Esto 
significa que necesita estar segura de que la llave pliblica quc esta usando corresponde a la llave privada del 
banco. Y viceversa, el banco tambien necesita verificar que el mensaje firmado realmente conesponde a la 
firma de la perrona. Si cada parte tiene un ccnificado el cual valida la identidad del om, confirma la 
llave pitblica y es firmado poi una instimci6n que da fe dc la autenticidad. entonces ellos es& 
seguros que se esth comunicando con quien cada uno picnra que es. La inrtituci6n quc da fe de la 
veracidad de sus identidades se denomina Autoridad certificadora, y lor cenificados son u d o s  para la 
autenticaci6n. 

Contenido de un certlficado 

-Un cenificado asocia una llave priblica con la identidad real de un individuo, un sewidor o alguna o m  
entidad, conocido como el individuo. Como re muestra en la Tabla I, la informacibn rclativa al individuo 
incluye in fomi611 sobre su identificacih (nombre distintivo), y la llave pliblica Tambitn incluyc 
la identificaci6n y Rma de la Autoridad cenificadora quc emitc el ccnificado (emisor) y el period0 
durante el cual el cenilicado es vAlido. Puede tener informacib adicional (o extra) tambitn como 
i n fom i611  adminislrativa del uso de la Autoridad certificadora, tat como el nlimem de serie. 

lndividuo Nombre distintivo, Llave pitblica 
Emisor Nombre distintivo. Firma 
Periodo de valides No antes de .... No despues de ... 
Informaci6n administrativa Versi6n. nitmero de sene 
Informaci6n extra 

Tablo I - Inforrmoccidn del Certijicado 



Un numbre distintivo es usado para proveer una idenlidad en un context" especitico. por ejemplo, un 
individuo pudiera tener un cmificada personal al igual que otro para su identificarse como un 
empleado. Lor nombrer disti~~tivos estin definidos por el estbdar X.509, el cual define 10s campos. 
nombre de campos y abreviaciones utilizadas para referine a lor campos (ver Tabla 2). 

or Company 

este EstadoIPmvincia 

Tablo 2 - lnformoeidn de un nombre disrinrivo 

Una Autoridad Cenificadora pucdc definir una politica especifica la cual distinguid que campos son 
opcionales y cuales son necesarios. Puede tambiCn establecer requerimientos sobre el contenido de 10s 
campos, para que 10s usuarios puedan certificarse. Camo un ejemplo, un navegador Netscape requ iere que 
e l  camp0 Common Name para un cenificado representando un sewidor tenga un nombre el cual 
conesponda a una expresi6n regular para el nombre de dominio del ese sewidor, tal como *.unam.mx. 

El formato binario de un cenificado esla de finido usando la notaci6n ASN.1. Esla natacion dice el c6mo 
especificar 10s contenidos y las reglas de codificaci6n para definir c6mo esta informaciirn re traduce a un 
formato binario. El binario cifrado del cenificado esti definido usando las "Reg las de Cifrado 
Distintivo" (DER -Distinguished Encoding Rules), las euales csth basadas en las "Reglas Bisicas de 
Cihdo" (BER - Basic Encoding Rules). Para auuellas transrnisiones en las cuales no se ~ueden utilizar 
binarios, la forma binaria puedeser traducida en'formato ASCII usando el cifrado base 64. ~ s t a  vcni6n de 
cifrado es llamada cifrado PEM. cuando es colocado entre las siguicntes lineas: 

----- BEGIN CERTIFICATE ----- 
----- END CERTIFICATE ----- 



Autoridades certificadoras 

Primero re verifica la informacibn en una solicitud de cenificado antes de garantizar el mismo, la 
Autoridad cenificadora asegura la identidad del duelio de la llave privada. Es decir. si la persona solicita 
un cenificado personal, la Autoridad cenificadora debe asegurarse primer0 que esta penona es realmentc la 
persona que la solicitud afirma. 

Certificados encadenados 

Una Autoridad cenificadora puede tambien cmitir un cenificado para otra Autoridad cenificadora. Cuando 
examinamos un cenificado. Esta persona pucde necesitar examinar el cenificado dcl que lo creo. de 
cada Autoridad cenificadora padre. hasta encontrar alguno que sea de su confianza. Ella pucde decidir 
confiar unicamente en una cadena limitada de generadores de cenificados, para reducir su riesgo de un 
"mal" cenificado en la cadena. 

Creando un Nivel Ralz de Autoridad Certlficadora 

Como sc aprecio r6pidamente. todo cenificado requiere de alguien quc lo emila para verificar la validez 
de la identidad del individuo cenificado, hasta el nivcl mhs alto: la Autoridad ccnificadora. Esto presenla 
un problema: Ya quc &la er quiCn verifica la emisi6n de lor cenificados para el nivel m& alto de 
autoridad, jno cxiste quiCn la cenifiquc? En cste unico caso, el cenificado es "aut-firmado", cs decir. 
quien emite el cenificado es el mismo que el individuo. Como resultado de lo anterior, uno debc proceder 
con mucho cuidado en confiarse a si mismo un cenificado auto- firmado. La amplia publicaci6n de una 
llave publics por la autoridad raiz reduce cl riego en confiar dicha Nave-- pude ser obvio cuando atguien 
publica una llavc anunciando ser la autoridad. Lor navcgadores esfan prediseriados a confiar en 
auroridader certificadorar muy rrconocidas. 

Un n h e m  de compdias, tales como VcriSign. re tiencn establecidas as1 mismas como Autoridades 
ccnificadolas. Esfas compailias proveen 10s siguientes servicios: 

VcrificaciC dc solicitudes de cenificados. 
Procesamiento de las solicitudes de cenificados. 
Emisi6n y administraci6n dc ccnificados. 

Es posible crear su propia Autoridad cenificadora. Si bicn el riesgo en el ambiente de lnternct existc. 
puede ser util en una I n m e t  donde la organization puede f6cilmente verificar las identidades de lor 
individuos y 10s servidores. 

Adrniniatraci6n de certificados 

Establccer una Autoridad cenificadora es una responsabilidad la cual requiere una d l ida  cmuctura 
tanto adminis~rativa tknica y directiva. Las Autoridades cenificadoras no solo emiten certificados, ellas 
pueden tambien administrarlos -- esto es. pueden determinar cuanto tiempo lor cenificados son vAlidos. 
cuando 10s renuevan. y mantienen listas con 10s cenificados que han emitido pero que no son ampliamentc 
v&lidos (listas de revocaci6n de cenificados, o CRL - Cenificate Revocation Lists). Se requiere que Erta 
persona tenga un certificado como empleada pem cuando deje la cornpailia su cenificado debed wr 



revocado. Ya que lor certificados son objetos qur se transmiten. es imposible decir solamente que han 
sido revwador. Cuando re eramina cenificadas para validar. sin embargo. es necesario contactar a l a  
Autoridnd Certificadora que los emiti6 para verificar sus CRL -- esta no es una pane automatizada 
del prweso. 

NOTA 

Si utilira una Autoridad cenificadara que no esta configunda en su navegador por omision es 
necewrio cargar el cenificado de la Autoridad Cerli licadora a1 navegador. permitiendole validar al 
sewidor cenificado firmado por dichr! autoridad. Erto ljltimo resulta srr mu? peligraso. ya que una ver 
cargado. el navegador aceptaA todo cenificado firmado por era Autoridad cenificadora. 

SSL 

El SSL (Secure Sockets Layer) es una capa de pmtocolo la cual puede rer colocada entre una capa de red 
cantiable orientada a la conexi611 (por ejemplo TCPAP) y la capa de aplicacion del protocolo (por ejemplo 
HITP). SSL provee comunicacion segura entre el cliente y el sewidor al permitir mutua autenticaci6n. el 
uro de firmas digitales pan la integridad y el cifndo para la privacidad. 

El protocolo esta disefiado para soportar un rango de opciones para especificar algoritmos usados p ara 
la criptognfia la codification de lor mensajes y las firmas. Esto permitc la rcccion de algoritmos para 
permitir a sewidores especificos estar basados en aspectos legales, de expomion u otros conceptos, y 
tambidn permifir al protocolo tomar v entaja de nuivos algoritmos. Las selecciones son negociadas entre el 
cliente y el sewidor a1 iniciar a establecer una sesi6n por cl protocolo. 

Hay un nlimero de versiones del protocolo SSL, como sc muestra en la Tabla 5. 

Como nota de la Tabla 3, uno de 10s bencficios en SSL 3.0 es que agrega sopone para de carga de 
cadenas de cenificados. Esta caracteristicas permite a un sewidor pasar un cenificado de sewidor junto 
con 10s certificados de quienes lor expiden al navegador. La carga de cadenas tambidn permite al 
navegador validar el cenificado del sewidor, si es que la Autoridad certificadora que cenifico no este 
instalada parael emisor intermedio. ya que son incluidos en la cadena de certificados. SSL 3.0 es la base 
P m  el protocolo esrjndar 'TLS (Tnnsaction Layer Security). actualmente en des arrollo po! lntrnlrt 
Engineering Task Force (IETF). 

Versi6n 

SSL 2.0 

SSL 3.0 

TLS 2.0 

Tabla 3 - Versiones delprorocolo SSL 

Fuente 

Publicado por Netscape. 

Borrado de Internet 
expindo. 

Borrador de IETF. 

Dcscripci6n 

Pmtocolo Original. 

Revisiones pan prevenir 
ataques 
especificos de seguridad. 
Revisi6n de SSL 3.0 

Navegador que lo 
incorpon 
NcUcapc 3.0 
Internet Explored.0 
Netscape 3.0 
Internet Explorer 
3.0 
Ninguno 



Estableciendo una sesi6n 

Una sesion SSL se establece al seguir una secuencia de reconocimiento entre el cliente y el sewidor, como 
se muestra en la Figura I. Esta secuencia puede variar. depe ndiendo s i  el sewidor esta configurado para 
proveer un cenificado de sewidor o solicitar un cenificado de cliente. No obstante existen 10s casos. donde 
pasos adicionales de cornunicaci6n se requieren para administrar e l  cifrado de la information. este 
aniculo resumen un escenario cornfin: vea la especificaci6n de SSL para revirar el rango completo de 
posibilidades. 

NOTA 

Una vez que una sesi6n de SSL ha sido establecida Csta puede ser rechazada, evitando asi la baja en 
el desemperio a1 repetir lor pasos necesarios para comenzar una sesi6n. 

Los elementos de una secuencia de reconocimiento, como la utilizan el clientc y el sewidor, se listan a 
continuaci6n: 

I. Negwian el esquema de citiado para scr utiliwdo durante la transferencia de datos. 
2. Establecen y comparren una llavc para la sesi6n entre el cliente y el servidor. 
3. Opeionalrnente el servidar autentica al clicnte. 
4. Opcionalmente el cliente autentica al sewidor. 

El primer paso, la negociaci6n del esquema de cifrado, permite al cliente y a1 servidor escoger un equcma 
soponado por ambos. La especificaci6n del protocolo SSL 3.0 define 31 esqucmas. Un esquema esta 
definido por 10s siguientes componentes: 

MCtodo para intercambiar la llave. 
Cifrado de lor datos transmitidos. 
Codificaci6n de 10s rnensajes para crcar el CMigo de Autenticacih de Mensajes (MAC -Message 
Authentication Code). 

Estos ner elementos re describen mk adelante. 



MBtodo de intercambio de llave 

El metodo de intercambio de llave define c6mo companir la llave oculta "criptografica simetrica". usada 
por la aplicaci6n para transferir. datos sed convenida entre el cliente y el servidor. SSL 2.0 ura la llave 
de intercambio USA, mientras que SSL 3.0 sopona una selecci6n de lor algoritmos para el 
intercambio dc llave incluidos el RSA cuando 10s certificados son utilirados, y la de Diftie -Hellman 
para intercambiar llaves sin cerlificados y sin comunicacion previa entre el cliente y el servidor. 

Una variable en la selecci6n de lor m6todos de intercambio de llaves snn las firmas digitales. Firmar con 
una llave orivada. Drovec seeuridad contra un atasue de un tercero durante el intercambio de informaci6n 
urado en la generation de una llave compattida. 

Cifrado para transferir datos 

SSL usa el algoritmo conventional de la criptografia (criptografia simCtrica) descrita inicialmente para 
c i fm mensaies en una sesi6n. Hay nueve relecciones posibles incluyendo la owion para el funcionamicnto 
sin cifrado. 

Sin cifrado. 
* Flujo cifrado. 

o RC4 con llaves de 40-bit. 
o RC4 con llaves de 128-bit. 

Cifrado de bloque CBC 
u RC2 con llave de JO-bit. 
o DEMO. DES, 3DES-EDE. 
o Idea. 
o Foneua. 

"CBC" se refiere a Cipher Block Chaining, lo cual significa que una prc ion de texto (previamente cihado 
y codificado). se utiliza en el cifrado del bloque actual. "DES" re refiere al ert hdar  DES (Data 
Encryption Standard), el cual tiene un nlimero de varianrer (incluycndo DEW0 y 3DES-EDE). "Idea" 
es uno de lor mejores y mis robustos algoritmos criptogdficos disponibles. y "RCZ" es unalgoritmo 
propiedad de RSA. 

La elecci6n de una funci6n de codificaci6n detennina como dicho proceso se crea a partir de una unidad 
dc registro. SSL sopna a Ion siguientcs: 

No-codificaci6n (seleccitm nula). 
MD5, un hash de 128 bits. 
Secure Hash Al~ori thm (SHA). un hash de 160 bits diseliado para usarsc con el estindar Digital 
Signature Standard (DSS). 

El mensaje codificado se usa para crear un Mcssage Authenticanion Code (MAC) el cual es cifrado 
con el mensaje para proveer intcgridad, prcvenir y repeler ataques. 



P r o t o c o l o  d e  secuenc ia  d e  reconoc i rn ien to  

La secuencia de reconocimiento utiliza tres protocolos: 

E l  "SSL Handshakc Protocol" para ~e rm i t i r  el ertablecimiento de una 
sesion entre un cliente y un servidor SSL. 
E l  "SSL Change Cipher Spec Protocol" para establecer realmente la - .  
forma conjunta del esquema de cifrado para la sesion. . El "SSL Alert Protocol" oara transmitir mensaies de error SSL entre el 
cliente y el sewidor. 

Estos protocolos, tambien como lor datos de protocolo de aplicacion, son encapsulados en el " SSL Record 
Protocol" (Protocola de Registro SSL). como re muestra en la Figura 2. Un protocolo de encapsulamiento 
es transferido como datos por la capa m i s  baja del protocolo. el cual no examina lor datos. E l  protocolo 
encapsulado no t ime canocimiento del protocolo subyacente. 

I Protocolo de registro de SSL I 

Figura 2 

... 

E l  encapsulamiento de lo r  protocolos de control de SSL por el  protocoio de registro significa que si una 
sesion activa es renegociada los protocolos de control s e r h  transmitidos cuidadosamente. Si no hubiera 
sesi6n previa entoncer el  esquema de cifrado N U L L  es usado, la cual rignifica que no hay cifrado y lor 
mensajes no tienen capacidades para verificar desde su integridad hasta que la sesion ha sido establecida. 

I 

Tshel 

Transferencia de datos 

R-& 
prcr&afijn 

5 s ~  

El  protocolo SSL Record Protocol (Protocolo de registro de SSL), mostrado en la Figura 3. es utilizado 
para transferir aplicacioner y datos del SSL Control entre el cliente y el  xrv idor.  posiblemente 
fragmentando dicho dalo en unidades m k  pequerias. o combinando mliltiples protocolos de alto nivel en 
unidades simples. Puede comprimir. ariadir codificaciones firmadas y cifrar eras unidades antes de 
transmitirlas usando protocolos bisicos de transpone confiables. 

Prdocdo 
de datado 

SSL 

R d a h  del 
e * w m a  & 

dmdodcSSL 
HTTP 



Datos de aplicacion 

Unidades de registro 
del protocolo 

Unidad comprimida 

MAC 

Encriptado 

Paquete TCP 

Aseguando la comunicaci6n del Web HlTP 

Una utilizaci6n comlin del SSL es asegurar la comunicaci6n con el Web HTTP cntre un navegador (cliente) 
y un servidor Web. Erte caso no excluye el  ura de HTTP no seguros. L a  veni6n segura utiliza URL's que 
vienen con htlps m& que htlp , y un diferente puerto del sewidor (por omisi6n 443). E l  navegador 
mantendri las llaves privadas certificadas del cliente cuando son garantilados y activa un indicador si una 
conexi611 scgura esta riendo utilizada. 

Imp lemen tando  SSL 
Aunque uno puede escribir una implementaci6n de SSL de la nada siguiendo la especificaci6n. es muc ho 
m is  fkil usar uno de los juegos de bibliotecas ya existenres de SSL. A d e m k  debido a las patentes. es 
usualmente necesario contar con la licencia de alguna biblioteca criptogrifica, al menos en 10s E.U. Los 
juegos de bibliotecas SSL incluyen rutinas de cifrado, de mensajes y para el manejo de certificados. 
Cada uno requiere el uso de la licencia de algbn paquete de Have p~ibl ica en los E.U.. de Security 
Dynamics (Originalmente dispanible de Public Key Pannen [RFCI 1701 y entonces del RSA, la cual 
fue adquirida por Security Dynamics). 

Hay dos prominenter paquetes de llave pbblica de RAS disponibles: 

PSARef 
L a  implementaci6n de RSA Reference, un juego no provisto de cbdigo fuente de RSA. puede ser 
utilizada para aplicaciones Freeware y no comerciales. Consensus Development Corp utilizi, una 
licencia para uso comercia1 pero no tiene mucho haciendolo. 



Implemenlacion cozncrcial dr RSARef. 

Estas dos implemenraciones de llaves p~jblicas incluyen un juego complero de algoritmos de llave 
pliblica (incluyendo cifrado RSA y Nave de intercambio Diffie- Hellman). algoritmos de cifrado 
simGtricas y funciones de codilicaci6n. Ellos pueden ser utilizados con otras henam ientas SSL. 
10s mas prominentes de 10s cuales se incluyen lor siguientes: 

Ejemplo de la implementaci6n SSL 3.0 de Netscape Communications Corporation 

Ccidigo fuente comercial del paquete disponible de Conse nsus Development Corp, una extensih 
de SSLReO.0. Requiere BSAFE3.0 (de RSA) para utilizarse. 

Paquete compatible de SSL3.0 escrito en Java de Phaos Technology. 

SSLeay 

SSLeay-O.8.les una implcmcntaci6n gratuita no cornercial de SSL 2.0 y 3.0. lncluye una 
implementaci6n de llave @blica la cual p r d e  ur u l i l i d a  fuen dc lor E.U. En lor E.U.. RSARcfo 
BSAFE3.0 dcbcn x r  utilirados pagando las cuotar de las patenter requcridas. SSLeay ofrece una 
forma barata para poner en funcionamiento SSL. 



GLOSARIO 





I disco sonoro) Ver adcmds Derngn~ri6n General de hlaterisl. . 
Dcrir(noci6n &nerol dc I Tirm~no lndlcando la CIS~. de matrrlnl gcnirico dc material :)I quc 

DerignocMn del material 
cspccifico 

Un termino indicando la clase especial de material (usualmente la 
clase de objcto fisico) al que un ejemplar pertenece (es decir. un 

. 
Moterial 

Dislribuidor 

Edicidn /Archives dc 

un ejemplar pertenece (es decir. grabaci6n sonora). Ver 
Designation Especifica de Material. 
Un agente o agencia que tiene derechos exclusives o companidos 

sobre la venta de un ejemplar. 
Todas las cooias oue esencialmente tienen el mismo contenida v 

Cornputadorn) 

base de unadescripcion bibliogrilica individual. 1--.i.. . 
Ejemplar Muhimdta Ejemplar conlen$ndo das o m6s catc~orias de material. nin&& 

. . 
ejemplar de una misma entidad. 

Ejemplor 

I ~ 

Id; I& cuales se puede identificar c o i o  elemento consti tu~en~ 

Editor ( Aquel que prepara un ejemplar para ru publication extema. El 
trabaja editorial puede ser limitado por la prepmion del ejcmplar 
por el manufactundor, o puede incluir supervisi6n del 
manufachlrador, revision (restiNci6n). o elucidation del contenido 
del ejemplar, y la adici6n de una introduction, notas y otror 
asuntos criticos. En algunos casos, puede involucrar la direction 
ticnica del personal encargado de crear o compilar el contenido del 
ejemplar. Ver Compilador. 
Documento o conjunto de documentos en cualquier forma tisica. 

publicadq cntregada o tratada como una entidad. y que fotma la 

/ predominante de un ejemplar; tambiCn designado como Kit. ' 
Elcmcnto I Una palabra, h e ,  o gmpo de earacteres representando una unidad 

1 Idistintiva de informaci6n bibliogdfica y fo&~ando pane de un &re= 
I de la dcmripci6n 

Elemenro Corporatlw I Una organizaci6n o grupo dc personas quc son idcntificndns por un 
nombre particular y que actb  como una cntidad. Ejemplor tlpicos 
de elementos corporarivoo son las arociaciones. instituciones, 
firmas comerciales, empresas no lucrativas, gobiemos, agencix 

I gubemamentales, instituciones religiosas, conferencias. 
E-MAIL I Cnrreo clecrr6niso 
Encaberado I Nombrc. palabra o fiase al inicio de un registro catalogdfico para 

I I numcro y la designation especifica del material de las unidades del 

Formto 

ejemplar siendo dacrita y ,  en algunos casos, otras indicaciones de 
extension (par ejemplo. duraci6n). Ver Designation Especifica de 
Material. 
En un sentido tn is  extenso, la presentation fisica particular de un 

Fucntc dc informocidn 
princ@al 

ejemplar. 
La fucnte de datos bibliogdficos con preferencia como fuente de 

data para la preparacion de descripciones bibliogdficas (o pane 
.&ellas). - - . - - ~ .  . . - . ~  



ue incluye el tihllo pmpio y usualmente. pero no ncccsariamentc, 



I Responrobilidod / Un tnbajo de rerponsabilidad inezclada cs en el que diferentes 

Sine loco (1.1.) I 

lemonas a entidadcs contribuyen nl cuntcnido intrlrctual o anistico 
Irsarrollado en distintos tipor de artividndes (adaptation o 
lustnci6n de un trabaio escrito oar otras orrsonar). Vcr Autor 
lanjunto. Rrsponsabilidad Campanida. 
Publicacion en cualquier medio publicado en panes sucesivas 
,stentando derignaciones numCricas o cronologicas y re entirnde 
lue c o n t i n d  de manera indefinida. Las publicaciones seriales 
ncluyen publicaciones peri6dicas. periodicor. anuarios (repones. 
ibror del afio. etc.). revistas. memorias. procedimientor. etc.. de 
.octedadcr. ) scrtes monogralicas numrndas Ver adcmss Sertrs I -- 
I l in  rruw de r ~ e m ~ l m s  re~aradob relacnonados entrc sn oor el - .  . . 

hccho de que cada elemento rnuatra. ademis de su propio 
titulo. un titulo calectivo aplicado al gmpo en su totalidad. Lor 
ejemplares individuales pueden o no estar numerados. 

2. Cada dos o mis vallirnenes dentro de una secuencia de 
publicaciones seriales (es decir. Notas y solicitudes. series 
prirnera y segundb etc.). 

Sin luear les decir. el nombre del hear de la ~ublicacion. - .  - 
lirtribucion. etc.. er desconocido). 
Sin nombre (es decir. el nombre de ia editorial. distribuidor. etc.. 
:s desconocido). 
Un ejemplar. usualmcnte elaborado separadarnente, que 
:omplementa alg"n o m  ya editado proporcionando una 
~ctualizaci6n o de otra manera, continuando con el original o 
onteniendo c~racteristicas especiales no incluidas en el original. El 
uplemento tiene una relaci6n formal con el origina I corno autoria 
,n comlin, un timlo o subtihllo cn cornlin, y/o una intcnci6n at i i ica 
le continuar o complementar el original. 
Una palabra. frase. cdcter  o gmpo de caracteres, normalmente 
tparecidos en un ejernplar. que nornbran el ejemplar o el tr abajo 
:ontenido en CI. Ver adernis Titulo Altemativo. Tihrlo 
'roporcinnado. Titulo Prnpio, Titulo Ilnifnrme. 
La senunda Dane de un titulo ~ m o i o  am consirte de dos oarter. - . .  . 
:ada una de las cuales es un titulo par s i  mismo; las partes son 
~nidar por "or", o su equivalente cn otro lenguaje (como La 
empertad. o. La lrla Enrantada). 
El nombre principal cjemplar. tnclu)cndo cualquier titulo 
llternativo pem excluyendo titulos paralelos y otra informacion del 
itulo. 
Un titulo asignado por el catalogador para un ejemplar que no 
iene titulo pmpio en la fuente principal de informaci6n o en su 
ubtiNlo. Pucde xr tornado de cualquier parte en el propio 
jemplar de la fucnte de referencia, o puede re r elaborado por el 
:atalogador. 

- 



. . 
para propositos de catalogacion. 

2. El titulo particular es empleado para distinguir el encabezado 
de un trabajo del encabezado de un trabajo distinto. 

3.  Titulo convencional colectivo empleado para colocar 
publicaciones de un autor. compositor, o elemento corporativo 
conteniendo divenos trabajos o extractos, etc. de divenos 
trabaias (es decir. trabaios comoletos v divenos en una forma > .  
literaria o musical en panicular). 

Uniform Resource Locator 
Uniform Resource Name 
Los formatos USMARC son esthdares en la representaci6n y 
:omunicacion dc informacibn bibliogrifica y relativa en formato de 
aaquina. Es un conjunto de c6digos y designaciones dc contenido 
jefinidor para la identification de tipos particulares de regisvos en 
lormato de miquina. Los formatos USMARC estAn dcfinidos por 
10s siguicntes tipos de datos: bibliogrificor. de pertenencia y de 
autoridad. 
Vocabulario de lor lenguajes controlador que permilen mcnor 
:sfuem por parte de 10s usuarios para rccuprar la informaci6n 
jeseada: se obtienc menor informaci6n quc cuando x usa el 
enguajc natural pero es information m h  precisa. 
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