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ADVERTENCIA 

El manejad« de bases de datos STAR posee determinadas características de fun-
cionamiento dadas o "cerradas", es decir, sin posibilidad de modificación por 
parte del usuario/administrador del sistema, y funciones que permiten, mediante 
programación, desarrollar ciertas potencialidades del mismo. 

El sistema de control de autoridad presentado como aportación en este trabajo 
de tesis se centra en el nivel de diseño de funciones y mecanismos especiales para 
dicho propósito, basado tanto en las características que ya posee el manejador 
STAR como en las potencialidades del mismo que deben ser desarrolladas. 

Hay pues que deslindar este trabajo creativo, responsabilidad exclusiva de la 
autora, de las características ya dadas de STAR y del trabajo de programación de 
cómputo que debió desarrollarse para alcanzar los objetivos propuestos, el cual 
estuvo enteramente a cargo del Ing. Francisco Mejía, integrante del proyecto de 
automatización de la Biblioteca Daniel Cosía Villegas. 

Características 
STAR 
	

Funciones programables: 
Potencialidades 

Control de autoridad 
Diseño 

 

Programación 



INTRODUCCIÓN 

Hoy día son pocas las bibliotecas mexicanas pertenecientes a instituciones de edu-
cación superior e investigación que no han iniciado ya el proceso de automatiza-
ción de sus catálogos. La automatización de las bibliotecas es un paso importante 
para ofrecer mejores servicios a los usuarios, y la presencia de la computadora y 
su capacidad para multiplicar las opciones y los puntos de acceso al catálogo, en 
contraste con las posibilidades que daba el arreglo manual, representan una insus-
tituible oportunidad para conciliar los intereses de usuarios y bibliotecarios. Esta 
conciliación deberá darse a partir del acercamiento entre los respectivos lengua-
jes. Es decir, el catálogo automatizado deberá dar al usuario la mayor cantidad 
posible de asociaciones que permitan a éste la posibilidad de encontrar siempre lo 
que busca, sin importar si el lenguaje de sus preguntas está o no ortodoxamente 
formalizado en términos bibliotecarios. 

El control de autoridad debe constituir un paso más en la automatización de los 
catálogos, pues con éste aumentará la capacidad de recuperación eficiente de los 
sistemas automatizados. Las bibliotecas no deberían conformarse únicamente con 
automatizar su catálogo sino que deberían también desarrollar sistemas que permi-
tan un mayor aprovechamiento del mismo. 

Uno de los retos más importantes de la tecnología para bibliotecas consiste en 
presentar al usuario la información en la forma más sencilla para él. Pero no debe 
olvidarse que esto supone un mayor esfuerzo en el diseño y programación de sis-
temas automatizados de información, que requieren para responder a esta deman-
da de una mayor complejidad interna. El objetivo final consiste en "emular" la 
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mente humana: cómo busca información cada usuario, qué le resulta relevante de 
la información presentada, cómo se comporta para seguir buscando información, 
etc. son preguntas Xa las que la inteligencia artificial y los llamados sistemas exper-
tos nos responderán en un futuro quizás no tan lejano. 

Al plantearme el tema de esta tesis observé de un lado la importancia que éste 
revestía para las bibliotecas y de otro la ausencia de literatura actualizada en espa-
ñol que orientara a las mismas por ese camino. Es por ello que un objetivo priori-
tario para mí fue la recopilación y sistematización del abundante material escrito 
sobre control (le autoridad y catálogos de autoridad automatizados en idioma in-
glés para presentarlo en forma ordenada y clara a los bibliotecarios de nuestro 
medio cultural. Es, sin embargo, imprescindible adaptar estos conocimientos y 
experiencias a nuestro propio ámbito. Con este trabajo he pretendido compilar los 
conocimientos generalizables imprescindibles que nos pueden servir para buscar 
soluciones propias a los mismos problemas. A la vez, he realizado un ejercicio de 
aplicación que me ha servido para darme cuenta de que, si bien es preciso ser 
muy creativos a la hora de buscar soluciones en nuestras situaciones concretas, las 
aportaciones teóricas nos permitirán centrarnos adecuadamente en los principios y 
fines a los que debemos tender, así como las experiencias de otros nos pueden 
presentar diferentes caminos viables. 

A lo largo de este trabajo de tesis abordaré la problemática del control de auto-
ridad y los catálogos de autoridad de materia en el contexto de la automatización 
de las bibliotecas. Asimismo expondré un plan para, por un lado, depurar y pre-
venir la entrada de errores de diversos tipos en los encabezamientos de materia 
del catálogo en línea de la Biblioteca "Daniel Cosío Villegas" de El Colegio de 
México (BDCV) y, por otro, crear y mantener un catálogo de autoridad de mate-
ria automatizado para esta biblioteca. También referiré la puesta en marcha (le di-
cho plan y una evaluación de los resultados obtenidos. 

En el primer capítulo realizaré una exposición de las bases teóricas en que se 
fundamenta el control de autoridad y los elementos que se deben tener en cuenta 
al llevarlo a cabo con sistemas automatizados según se desprende de la literatura 
relacionada con el tema producida principalmente en Estados Unidos y en otros 
países. Los aspectos teóricos se han tratado al nivel básico suficiente para la com-
prensión de los desarrollos prácticos que se exponen a continuación y no con la 
profundidad de quien quisiera ahondar mucho más en los aspectos lingüísticos, se-
mánticos o epistemológicos del manejo de encabezamientos de materia. Parece 
obvio que una tesis sobre control de autoridad supone una toma de postura clara a 
favor de los lenguajes controlados. Sin abordar específicamente esta discusión, se 
da cuenta de las razones a favor del control principalmente en los epígrafes 1.3 y 
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1.4, sobre control de autoridad y calidad de las bases de datos, y control de auto-
ridad y recuperación de la información, respectivamente. Habida cuenta de que lo 
que manejamos en nuestra biblioteca y sobre la que nos estamos basando y refi-
riendo continuamente son las listas de encabezamientos de materia, no introduje 
tampoco una discusión sobre pre o postcoordinación. Trabajé con lo dado y no ex-
tendí la problemática al manejo de descriptores; aunque hay planteamientos que 
pudieran resultar válidos para ambos sistemas, esto queda al criterio del lector. 

En el segundo capítulo explicaré cuáles son los antecedentes del Proyecto de 
Control de Autoridad de la BDCV. Como veremos, éstos son, administrativamen-
te, el proyecto de automatización y conversión retrospectiva del catálogo público; 
y, técnicamente, el sistema de encabezamientos de materia de la BDCV, el for-
mato para registros bibliográficos MARCOLMEX y el manejador de bases de da-
tos STAR. Cabe señalar que si bien el manejador STAR posee una serie de 
características y potencialidades útiles para este propósito la mera instalación del 
mismo no supone ni mucho menos el contar de forma inmediata con un sistema de 
control de autoridad automatizado. El sistema de control de autoridad automatiza-
do de la BDCV fue diseñado e implementado a partir del proyecto que constituye 
una de las partes centrales de esta tesis, tratando de armonizar las cualidades del 
manejador con los fines perseguidos y optimizando a la vez su uso. Fue un proce-
so largo y complejo que esperamos pueda ser de utilidad a otros usuarios tanto del 
sistema STAR como de otros similares. Las bibliotecas que no cuenten con un sis-
tema automatizado complejo pueden beneficiarse también del contenido de esta te-
sis, que procura además ilustrar sobre aspectos de aplicación general no ligados a 
ningún sistema en particular. 

En el tercer capítulo formularé las hipótesis, tanto de base como a demostrar. 
Básicamente partiré del supuesto de que con el manejador de bases de datos 
STAR es posible la creación y mantenimiento de catálogos de autoridad con las 
principales características señaladas en el capítulo primero. Además sostendré que 
después de la aplicación de las medidas que se especifican en el capítulo cuarto, la 
calidad de los registros catalogados en línea con este sistema habrá aumentado. 

El método que apliqué aparece detallado en el capítulo cuatro. Allí explicaré 
cómo se elaboró el diagnóstico de errores del catálogo público en línea de la 
BDCV y una tipificación de éstos, Asimismo expondré una metodología tanto 
para la evaluación de algunos aspectos cualitativos de las bases de datos, como 
para la evaluación personal de los catalogadores. Esta metodología perMite medir 
el nivel de calidad de los registros catalogados por la ausencia de errores en los 
mismos. Hay, desde luego, otros factores que bien podrían tomarse en cuenta 
para la evaluación personal de los catalogadores, como son la adecuación de los 
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temas y clasificaciones asignados, derivados de las capacidades de análisis y sínte-
sis, dominio de los instrumentos catalograficos, "empatía" con el usuario, capaci-
dad de aplicar criterios generales adecuados más allá de las reglas o donde no 
llegan éstas, etc. Estas últimas cualidades o características del buen catalogador 
no son tan fácilmente observables ni medibles y no están incluidas en la metodolo-
gía de evaluación de catalogadores presentada en esta tesis. 

En el mismo capítulo, referiré la asistencia que, gracias a ciertas características 
programables del manejador STAR, puede brindarse en el módulo de catalogación 
para evitar errores de codificación. Además presentare el informe ANALIZA, 
que se programó con STAR con el fin de servir como filtro semiautomático para 
la detección de errores, fundamentalmente de etiquetado MARC, en los registros 
catalogados antes del paso definitivo de éstos al módulo de consulta del catálogo 
público. 

En el apartado cuarto del capítulo cuarto explicaré el procedimiento por el cual 
creamos el catálogo de autoridad de materia a partir de los envíos en tarjetas que 
existían en el catálogo manual público. En el siguiente apartado describiré cómo 
definimos y aplicamos un algoritmo de corrección de errores tipográficos en los 
encabezamientos de materia. En el apartado sexto expondré los pasos que, a partir 
de la creación del catálogo de autoridad de materia, debe seguir el catalogador 
para usarlo y actualizarlo. El apartado séptimo lo dedicaré a exponer las bases so-
bre las que será posible el intercambio de datos de autoridad de materia con otras 
instituciones que también posean catálogos disponibles en forma magnética y en 
formato MARC. Los problemas que nos puedan plantear a los bibliotecarios me-
xicanos los proyectos cooperativos en este rubro es materia que sería interesante 
abordar en otra investigación. 

Al final del cuarto capítulo se repetirá la prueba que sirvió para elaborar el 
diagnóstico de errores, comprobando cómo éstos disminuyeron después de haber-
se aplicado las medidas señaladas. 

En el capítulo quinto aparecerán las conclusiones que se pueden derivar (le este 
trabajo, incluyendo algunas reflexiones sobre la utilidad y aplicación de la meto-
dología y mecanismos aquí expuestos no sólo a la Biblioteca Daniel Cosía Ville-
gas, sino a otras semejantes en México. 

La bibliografía que utilicé en la elaboración de esta tesis aparece a continuación 
del capítulo cinco. 

Por último, proporciono en un anexo el "Formato MARCOLMEX para regis-
tros de autoridad" que diseñé para su uso en la BDCV y que podrá servir a insti-
tuciones similares como pauta para el almacenamiento e intercambio de registros 
de autoridad. 



1.—Control de autoridad y catálogos de autoridad 

1.1.—Conceptos 
El control de autoridad se define como "el proceso por el cual se mantiene la con-
sistencia en las entradas, o puntos de acceso, de un catálogo bibliográfico, toman-
do como referencia un catálogo de autoridad."' 

Un catálogo de autoridad debe contener todas las entradas posibles para los en-
cabezamientos, ya sea de nombres, títulos uniformes, series o materias, así como 
las indicaciones que los relacionen entre sí. 

Los propósitos que se persiguen con las actividades relacionadas con el control 
de autoridad son: 

— Creación de encabezamientos (puntos de acceso) uniformes que aseguren la 
colocación de todas las obras relacionadas entre sí bajo los mismos 
encabezamientos. 

-- Creación de relaciones (generalmente bajo la forma de referencias cruzadas) 
que permitan llegar de las variantes de un encabezamiento a la forma esta-
blecida para el mismo. 

— Provisión de la información adecuada para distinguir un encabezamiento au-
torizado de otro similar.' 

En la literatura norteamericana reciente sobre aspectos teóricos del control de 
autoridad' se distingue entre dos conceptos muy relacionados pero diferentes. Se 
trata del control de autoridad, por una parte, y por otra del llamado "authority 
work". 

Tillet afirma que el concepto de "authority work" incluye el trabajo de investi-
gación y el esfuerzo intelectual involucrados en la creación y actualización de los 
registros de autoridad. Las tareas específicas como son: determinar la forma co-
rrecta de un encabezamiento según determinadas normas generalmente aceptadas, 
consignar las variantes no aceptadas del encabezamiento elegido, establecer las re-
laciones con encabezamientos semejantes, especificar el uso y alcance del encabe-
zamiento, etc. se consideran como parte de este esfuerzo. También están incluidos 
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el mantenimiento de los archivos de autoridad y el mantenimiento correspondiente 
de los registros bibliográficos, así como la elaboración de las referencias asocia-
das a aquéllos. 

Para esta autora un catálogo de autoridad es un conjunto de registros de autori-
dad en los que los encabezamientos generalmente son consistentes y únicos. El 
control de autoridad es el término global que agrupa las operaciones descritas an-
teriormente, haciendo énfasis en el control sobre las formas diferentes en los pun-
tos de acceso. Es decir, es el control sobre los puntos de acceso, 

Se observa en la literatura bibliotecologica, tanto en español como en inglés, 
cierta inconsistencia en el uso de los vocablos "lista de autoridad/es", "archivo de 
autoridad/es" y 'catálogo de autoridad/es", los cuales generalmente se usan indis-
tintamente. En el "Diccionario técnico de Bibliotecologia y Ciencias de la Infor-
mación" de Ayala, Ayala y Lau se traduce el término inglés "authority file" por 
los españoles "catálogo de autoridades" y "archivo de autoridades", tomados 
como sinónimos, y se define este catálogo como "an official catalog of established 
entries"'. El mismo término "authority lile", es traducido en el "Diccionario" de 
Martínez de Sonsa como "lista de encabezamientos", a la cual se define, un tanto 
redundantemente, como "lista de encabezamientos seleccionados para su empleo 
en un catálogo". Esta es casi una traducción literal de la definición que de "au-
thority file" proporcionan Wersig y Neveling en su "Terminología de la docu-
mentación", y que dice así: "a list of headings selected for use in a catalogue 
and sources consulted to establish such headings"'. Este término es traducido al 
español en esta misma fuente como "lista oficial (le encabezamientos", la cual 
debe incluir las fuentes consultadas para establecer los encabezamientos. Lo mis-
mo considera la "Encyclopedia of Library and Information Science", quien define 
"authority lile" como "a separate listing of entries and the authority on which 
they are based". Los autores de la "Terminología" no incluyen en su obra el tér-
mino "authority catalog", y, por el subrayado en la definición de "authority file", 
pareciera que asumen que el término "catálogo" designa únicamente al catálogo 
bibliográfico. Sí incluyen, en cambio, el término "authority list", traducido como 
"lista autorizada de términos", y definido como "list of terms that is used as an 
authority in Indexing'. 

El catálogo tradicionalmente ha cumplido dos funciones importantes: describir 
y clasificar. Así, el catálogo bibliográfico describe físicamente las unidades bi-
bliográficas y las clasifica dentro de categorías temáticas definidas por su conteni-
do intelectual. Asimismo, el catálogo de autoridad describe los conceptos 
expresados por diferentes términos y clasifica esos términos dentro de varias cate-
gorías, como son: nombre, materia, conferencia, subdivisión, etc. 

Podemos establecer un paralelismo entre las listas de encabezamientos 
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impresas y los archivos de autoridad automatizados. alma lista, al igual que un ar-
chivo, consiste en un conjunto de datos interrelacionados ordenados en hirma se-
cuencia' y a los que se puede acceder únicamente por el orden establecido, ya sea 
alfabético o numérico. Una lista de encabezamientos permite el acceso a una serie 
de términos ordenados en forma alfabética. Un archivo de autoridad reúne un 
conjunto de registros de autoridad a los cuales la computadora les ha asignado un 
número consecutivo. 

El catálogo de autoridad, a diferencia de la lista, permite llegar a un concepto, 
expresado por uno o varios términos, en una forma no única. En las bases de da-
tos es aún más notorio este arreglo multidimensional. Así, es posible recuperar un 
registro de acuerdo a cada uno de los datos o unidades de información en las cua-
les se ha dividido. 

En esta tesis denominaremos "lista de encabezamientos" a las listas de encabe-
zamientos impresas publicadas para su uso en las bibliotecas como fuente autori-
zada. Así, la Lista de Encabezamientos de Materia de Gloria Escamilla o la Lista 
de Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos. Nombraremos como "archivo de autoridad" a un conjunto de registros de au-
toridad y como "base de datos de autoridad" al conjunto de archivos de autoridad 
que constituyen el catálogo de autoridad, almacenados en un medio magnético, y 
que permite tener varios puntos de acceso a los registros, 

1.2.—Control de autoridad manual versus automático 
Las bibliotecas que aún no poseen catálogos de autoridad automatizados general-
mente emplean una lista de encabezamientos impresa aceptada en la que se van 
anotando las modificaciones y adiciones pertinentes. Otras bibliotecas usan un ca-
tálogo de tarjetas con los encabezamientos autorizados, agregando o reemplazando 
las tarjetas cuando lo consideran necesario. 

Para algunas bibliotecas el catálogo público por materias representa su catálogo 
de autoridad y se limitan a completarlo con los envíos apropiados de "véase" cada 
vez que se añade un tema. Para añadir un tema nuevo se consulta una lista acepta-
da de encabezamientos de material'. 

Estos sistemas presentan algunas desventajas, como son: 

--- Al reemplazar una lista de encabezamientos de materia por una edición pos-
terior se deben anotar de nuevo todas las modificaciones en la nueva 
edición. 

--- Los catálogos de tarjetas requieren mucho trabajo mecanográfico y deben 



20 
	

Pilar María Moreno Jiménez 

ser consultados cada vez que se usa un encabezamiento no incluido en la lis-
ta que se tonta como base. 
Las modificaciones que han de hacerse en el catálogo implican varias tareas: 
recuperar los juegos de tarjetas completos, corregirlos y volver a intercalar-
los. Cuando el cambio afecta a un número considerable de juegos de tarjetas 
algunas bibliotecas optan por intercalar envíos de "véase también", dando 
como válidos dos o más formas equivalentes de un mismo encabezamiento. 

Recientemente, se ha considerado que "el control de autoridad automatizado 
consiste en el uso de una computadora para manejar grandes bloques en el proce-
so de control de autoridad."" 

En 1985 Taylor, Maxwell y Frostu  describieron y analizaron los métodos auto-
matizados de control de autoridad que estaban disponibles entonces, categorizan-
dolos como sigue: 

Procesamiento electrónico de catálogos de autoridad. Consiste en introducir en 
una computadora un catálogo de autoridad, ya sea con la ayuda de un procesador 
de palabras o con algún programa de administración de bases de datos. 

Una vez introducida la información en la máquina el catalogador puede consul-
tar allí los encabezamientos autorizados. Es decir, la verificación de los encabeza-
mientos la realiza ahora el catalogador en una "lista electrónica", que presenta 
mayor versatilidad que las listas impresas o catálogos de tarjetas, y que a su vez 
puede manejarse en forma impresa si se desea. 

Como limitaciones de este método señalaremos que no puede usarse interacti-
vamente a la vez que se cataloga en línea y que las modificaciones que se hacen 
en el catálogo de autoridad deben volcarse posteriormente en los correspondientes 
registros bibliográficos y viceversa. 

Catálogos de autoridad en línea sin conexión con los catálogos bibliográficos. 
El catálogo de autoridad se encuentra disponible en línea, pero sin conexión con 
los registros bibliográficos. De modo que puede consultarse rápidamente, pero los 
cambios que se efectúen en uno de los archivos no se reflejarán automáticamente 
en el otro. 

Sistemas de control de autoridad integrados a tm sistema de bases de datos 
bibliográficos. Este método permite establecer una conexión automática entre el 
catálogo de autoridad y los registros bibliográficos. Consiste en la creación de un 
catálogo de autoridad a partir de los encabezamientos tomados del catálogo biblio-
gráfico y en el establecimiento de una relación entre ambos archivos que permita 
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que cualquier cambio en uno de ellos inicie automáticamente un cambio en el 
otro. En general, este método presenta las siguientes ventajas': 

• Validación automática de los encabezamientos, El sistema puede verificar si 
un encabezamiento asignado a un registro bibliográfico está autorizado en el 
catálogo de autoridad. 

• Detección de errores. Si un encabezamiento asignado a un registro bibliográ-
fico no aparece admitido en el catálogo de autoridad el sistema puede recha-
zarlo y alertar al catalogador. 

• Despliegue de términos relacionados. El sistema puede desplegar las referen-
cias asociadas a determinado encabezamiento en el momento de su asigna-
ción a un registro bibliográfico. 

• Reducción del espacio requerido para el almacenamiento de datos en el siste-
ma. Esta reducción de espacio se da en los sistemas que almacenan el enca-
bezamiento únicamente en el registro de autoridad. Este, a su vez, incluye 
también todos los números de los registros bibliográficos a los que se asignó 
dicho encabezamiento. Por tanto, los encabezamientos, aunque sí aparecen 
en el despliegue de los registros correspondientes, no se encuentran de hecho 
en tales registros. 

• Capacidad para efectuar cambios globales. Consiste en la capacidad del siste-
ma para realizar cambios masivos en muchos registros a la vez. 

Dalehite", por su parte, identificó en 1989 cinco métodos de control de autori-
dad: manual, proceso en "batch" externo, proceso en "batch" interno, encabeza-
mientos ligados en forma dinámica y encabezamientos no redundantes. El método 
manual puede aplicarse tanto en catálogos impresos como en automatizados, pero 
supone menos esfuerzo en éstos últimos. Los otros cuatro métodos requieren de 
una base de datos legible por computadora. 

El método manual consiste en el cambio físico uno por uno tanto de los registros 
de autoridad como de los registros bibliográficos asociados a ellos. Cuando la 
base de datos es legible por máquina, determinadas herramientas, como la indiza-
ción de subdivisiones, búsquedas booleanas o la emisión de informes impresos 
para identificar los encabezamientos nuevos o eliminados, pueden facilitar este 
proceso. 

El proceso en "batch" externo supone el cotejo en una sola vez de una serie de 
registros bibliográficos con un archivo de autoridad legible por computadora, para 
así actualizar los encabezamientos. 
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El proceso en "batch" interno miliza un procedimiento de cambio global que 
permite al usuario identificar las formas anteriores y nuevas de los encabezamien-
tos e iniciar automáticamente el cambio del encabezamiento anterior por el nuevo. 
El sistema busca la forma no aceptada del encabezamiento y si la encuentra cam-
bia el texto por la nueva forma. Algunos sistemas buscan en los registros uno por 
uno, otros recorren los índices para seleccionar los encabezamientos sujetos a 
cambios. 

El método de encabezamientos ligados en forma dinámica requiere que los re-
gistros de autoridad y los bibliográficos se encuentren ligados interactivamente. 

Esta relación permite una identificación rápida de los registros bibliográficos 
afectados por un cambio, de tal manera que un cambio en un registro de autoridad 
producirá cambios idénticos en todos los registros bibliográficos asociados a él. 
Este proceso puede iniciarse inmediatamente o producirse durante las noches co-
rriendo un programa en "batch". 

El método de encabezamientos no redundantes, por último, elimina la necesi-
dad de cambiar los registros bibliográficos, ya que el texto de los encabezamien-
tos se encuentra tan sólo en los registros de autoridad. El acceso a los registros 
bibliográficos se efectúa siempre a través de los registros de autoridad o, depen-
diendo de la complejidad del sistema, a través de los índices de los 
encabezamientos. 

Como puede observarse, los dos últimos métodos consignados se corresponden 
con la tercera categoría señalada por los anteriores autores. El establecimiento de 
una relación entre los registros de autoridad y los registros bibliográficos ha llega-
do a ser considerado por algunos autores como parte de la definición misma del 
control de autoridad automatizado". 

El papel de las computadoras en el control de autoridad incluye principalmente: 
• asistencia en el establecimiento de los encabezamientos autorizados, que incluye 

la verificación y validación automática de los encabezamientos que se introduz-
can en el catálogo, 

• uso de algoritmos de normalización que minimicen las diferencias en cuanto a 
espacios, signos de puntuación, mayúsculas y minúsculas, diacríticos, etc. exis-
tentes en encabezamientos iguales, 

• recuperación de encabezamientos mediante truncamientos, permutaciones, bús-
quedas por proximidad, por palabra, operadores booleanos, etc. y 

• capacidad para efectuar cambios globales que aseguren la consistencia de los 
encabezamientos. 
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En el apartado 1.5 discutiremos a fondo estas y otras características de los dife-
rentes sistemas automatizados de control de autoridad, con sus ventajas y 
desventajas. 

1.3.—Control de autoridad y calidad de las bases de datos  
La calidad puede definirse como un nivel de desarrollo que tiende a la excelencia 
de un producto o servicio. Cuando se habla del concepto de calidad total se quiere 
significar que la calidad del todo es igual a la suma de la calidad de cada una de 
las partes. La calidad de las bases de datos vendría determinada, pues, por la 
suma de calidades en cada uno de los pasos del proceso de recopilación, manufac-
tura y difusión de la información contenida en ellas. Más que un control sobre el 
producto acabado, como ocurre en la industria, se busca aquí controlar la calidad 
del proceso. 

La mayor demanda en la calidad de las bases de datos, según O'Neill y 
Vizine-Goetz", viene dada por dos factores: el creciente uso de grandes bases de 
datos, ya sea en línea o en discos compactos, y el nuevo énfasis de la sociedad en 
general sobre la calidad. 

No se puede hablar de patrones absolutos de medición de la calidad de las ba-
ses de datos, ya que éstos deben definirse en cada caso particular atendiendo a los 
elementos en juego, como son las necesidades de los usuarios, las normas nacio-
nales e internacionales, y las políticas particulares de las instituciones, entre otros. 

La calidad de las bases de (latos se ►vide, entre otras cosas, por la ausencia de 
errores de diversos tipos. Muchas de las investigaciones sobre la calidad de las 
bases de datos bibliográficos están encaminadas a encontrar procedimientos, en lo 
posible automáticos, para la detección y corrección de dichos errores. Sin embar-
go, como señala Aversa17, existen diversas técnicas de control de calidad en la 
producción de bases de datos que van desde las más altas tecnologías, como el uso 
de complicados sistemas expertos, hasta rutinas de "baja tecnología", siendo lo 
más recomendable la combinación de soluciones en diferentes niveles. No siem-
pre disponemos de medios complicados o no siempre se necesitan medios compli-
cados para alcanzar nuestros objetivos. 

Graham distingue dos aspectos en la calidad de los registros bibliográficos: ex-
tensión y precisión. De acuerdo a ello considera varios elementos, como son: ni-
vel de detalle, precisión mecánica (transcripción tipográfica), precisión 
intelectual, corrección formal de los encabezamientos, existencias (holdings) y ad-
herencia a normas". 

Para Clack- '9, lo que cada organización realice internamente para aumentar el 



24 
	

Pilar María Nikneno Jiménez, 

control de calidad sobre sus bases de datos contribuirá significativamente a mejo-
rar el sistema de control de autoridad. En efecto, gran pinte del éxito en la in►ple-
mentación de un sistema de control de autoridad depende de la calidad de las 
bases de datos. Y, por oposición, nada puede mermar más la credibilidad de un 
sistema que una base de datos deficientemente preparada, ya que los datos captu-
radas con escasa calidad afectan negativamente la productividad del sistema, dis-
minuyendo la precisión, integridad y/o consistencia de la base. Desde luego, el 
éxito en la recuperación ele los documentos depende también de las técnicas de re-
cuperación, o sea, de la calidad del sistema mismo. 

Además, los errores pueden resultar muy caros. Pensemos, por ejemplo, cómo 
un mayor tiempo de uso de algunas bases de datos bibliográficos en línea aumenta 
el costo de las búsquedas. De igual forma, un documento no recuperado puede ge-
nerar una solicitud de compra innecesaria. 

Otro factor in►portante es el efecto multiplicador de los errores, ya que éstos 
pueden pasar de unas bases a otras como "virus". Datos aparentemente correctos, 
una vez perdida la conexión con el documento original, pueden llegar a perpetuar-
se, pues no será fácil advertir la existencia de errores. 

La investigación de procesos automáticos y semi-automáticos encaminados a 
prevenir y corregir diferentes errores en la información de las bases bibliográficas 
forma parte importante del proceso mismo de control de autoridad. 

1.4.—Control de autoridad y recuperación de la  información 
Los catálogos automatizados, ya sea en línea o en discos compactos, presentan un 
mayor número ele puntos de acceso que los catálogos tradicionales de tarjetas. 
Además, los sistemas actuales proveen ayuda al usuario en la búsqueda de 
información. 

Varias encuestas llevadas a cabo en los Estados Unidos muestran que al menos 
la mitad de las búsquedas en los catálogos en línea son temáticas'''. Como auxilia-
res en la recuperación temática se han venido usando varios procedimientos, a 
saber': 

----Indizado de encabezamientos de materia, ya sea en forma exacta o literal, o por 
palabras, lo cual permite mayores opciones de búsqueda, ya que no siempre han 
de utilizarse las frases exactas. 

—.Uso de operadores booleanos "y" "o" "no" para ampliar o restringir las 
búsquedas. 
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—Uso de truncamientos limitados o ilimitados, lo cual generalmente amplía la 
búsqueda y recupera por términos que pueden variar entre sí en su ortografía. 

--Inclusión de términos tomados del título y/o tablas de contenido. Este procedi-
miento resulta muy útil en las ciencias llamadas "duras", especialmente si se 
usa en combinación con los anteriores y con catálogos de autoridad que incluyan 
referencias, pero usado en sustitución de aquéllos puede dar lugar a dispersión e 
inconsistencia en los términos. 

—Búsqueda por números de clasificación. La búsqueda por números de clasifica-
ción decimal Dewey ha demostrarlo ser tan útil corno la búsqueda por palabras 
clave. En cambio, el uso de la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos, debido a su extensión y complejidad, parece menos viable. 

--Derivación de palabras. Con este procedimiento el sistema recupera las palabras 
relacionadas con el término que el usuario introdujo en su búsqueda. 

—Uso de catálogos de autoridad que incluyan referencias cruzadas. 

Aunque, en principio, pudiera parecer que la potencia en la capacidad de bús-
queda que poseen algunos de los actuales sistemas para bibliotecas hace innecesa-
rio el esfuerzo de desarrollar estrategias para el control de autoridad, lo cierto es 
que, como algunos estudios han demostrado, sin una estructura adecuada de refe-
rencias cruzarlas la recuperación de la información en las bases de datos no es tan 
eficiente. 

En un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Western 
Ontario en Canadá se intentó averiguar si la capacidad de un sistema para realizar 
búsquedas booleanas y por palabras clave podría substituir a un sistema que inclu-
yera una estructura de referencias cruzadas. Para ello, se realizaron búsquedas 
utilizando palabras incluidas en los términos no admitidos de la Lista de Encabe-
zamientos de Materia y del Catálogo de Autoridad de Nombres de la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos, encontrándose que el 53.7% de entradas de 
autor, el 73.5% de entradas temáticas de autor y el 69.6% de entradas de materia 
no pudieron ser recuperadas, La conclusión de este estudio fue que "incluso en un 
catálogo en línea con capacidad para realizar búsquedas por palabras clave, bús-
quedas booleanas y truncamientos, es necesaria una estructura de referencias'. 

Otro estudio reciente, llevado a cabo por Wilkes y Nelson", refuerza estos 
planteamientos, En este caso, se compararon los resultados de la búsqueda por 
materias en dos catálogos en línea, uno con un sistema de control de autoridad y 
el otro no. Se analizaron las bitácoras de transacciones (transaction logs) de los 
usuarios en el catálogo de la biblioteca sin sistema de control de autoridad, 
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encontrándose que un 40.6% de las búsquedas por materia fueron infructuosas, es 
decir, dieron como resultado 0. Posteriormente se realizaron esas mismas búsque-
das en el catálogo de la biblioteca con sistema de control de autoridad. Los térmi-
nos que fueron identificados en este sistema con una referencia de "véase" se 
introdujeron como nuevas búsquedas en la biblioteca sin control de autoridad. El 
resultado fue que el 73.9% de las búsquedas que en un principio habían resultado 
infructuosas arrojaron ahora algún resultado. 

Un estudio de Bangalore en el que analiza las búsquedas con resultado cero en 
un catálogo en línea concluye que "la presencia de registros de autoridad relacio-
nados con nuestro catálogo público en línea ayudó a los usuarios a obtener el en-
cabezamiento adecuado'. 

Lancaster señala que "aunque el vocabulario que se use en un sistema de recu-
peración no tiene efectos en la cobertura del sistema, el esfuerzo que el usuario 
debe realizar para explotarlo aumentará y, consecuentemente, también aumentará 
el tiempo de respuesta del mismo"'. Algunos usuarios prueban a introducir térmi-
:los diferentes cuando no obtienen resultados en su búsqueda, pero la mayor parte 
abandona las terminales sin hacer otro intento. Incluso los usuarios que prueban 
con otros términos no tienen una garantía de dar con el término admitido. El 
tiempo que los usuarios deberán pasar frente a las terminales del catálogo automa-
tizado aumentará si cuando obtienen resultados negativos tienen que probar con 
otros términos de búsqueda, Es importante que las bases de datos contengan mu-
cha información muy relevante pero también que éstas puedan ser explotadas con 
el menor esfuerzo y el menor tiempo por parte del usuario. 

Como hace notar Macaferri "de hecho, se puede decir que el control de auto-
ridad es más importante en un contexto automatizado que en un medio manual, 
dada la literalidad con la que las computadoras almacenan y recuperan la 
información'. Para algunas computadoras la cadena de caracteres: "Educación 
de adultos" es diferente a la cadena: "Educación de adultos" (en donde entre la 
palabra "Educación" y la palabra "de" hay dos espacios). Los errores de espa-
cios, puntuación y ortográficos, por lo general, alejan considerablemente los enca-
bezamientos o términos en los índices y, en el caso de los ortográficos, 
imposibilitan también su recuperación por palabra. Si se busca por la palabra 
"Cultura" y en un registro esta palabra aparece mal escrita como "Cutura", éste 
no aparecerá en el resultado de la búsqueda. Hay que destacar, sin embargo, que 
algunos sistemas almacenan los encabezamientos en los índices con mayúsculas y 
sin acentos ni diacríticos, con lo cual, aunque existan diferencias de este tipo entre 
encabezamientos, al quedar indizados juntos, éstas no afectan la recuperación. Por 
ejemplo, al buscar "B1OLOGIA" el sistema podría recuperar registroS en tos que 
aparecen como temas: "Biología", "biología" o "biologia". 
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Johnston asegura que "a la computadora le falta la capacidad intelectual para 
reconocer asociaciones entre términos que no estén explícitamente ligados" '7 . 

Daleltite señala que el trabajo de autoridad (' atithority work") no puede auto-
matizarse, ya que es un proceso intelectual'''. Este proceso intelectual es, sin 
duda, el principal sustento del control de autoridad y la base sobre la que se asen-
tará el funcionamiento automatizado de los catálogos de autoridad. 

Por otro lado, en el medio automatizado la importancia de los conceptos de 
"asiento principal"' y "arreglo alfabético" ha sido puesta en cuestión. En cuanto 
al arreglo alfabético, tenemos que decir que sigue desempeñando una función, ya 
que es frecuente el uso de búsquedas mediante la revisión en los índices, posibili-
dad que la mayoría de los sistemas ofrece. En el medio automatizado, al igual que 
en el manual, es importante definir cuáles son las reglas de ordenamiento de pala-
bras y términos, qué palabras o símbolos no se tomarán en cuenta, etc., para faci-
litar la revisión secuencias. La búsqueda en los índices presenta algunas ventajas, 
como son: se puede llegar a los términos por aproximación, sin necesidad de co-
nocerlos en forma exacta previamente, y se pueden encontrar términos relaciona-
dos próximos en el índice, aunque se pierden los términos relacionados que no 
están próximos. Por ejemplo, si el usuario no está seguro de si el término adecua-
do es "Biblioteconomía" o "Bibliotecología" y encuentra en el índice la palabra 
"Bibliotecología", ahí mismo puede encontrar también "Bibliotecarias", "Biblio-
tecarios", "Bibliotecas", "Bibliotecas infantiles", "Bibliotecas y estado", pero le 
quedará más lejos "Bibliología" y aún más lejos "Educación bibliotecológica". 
Esta forma de búsqueda en índices requiere más tiempo y se recupera más infor-
mación pero menos relevante. Frente a ésta, la búsqueda por selección, en la que 
el usuario recupera un conjunto de obras con una o varias características comu-
nes, como las búsquedas en las que se combinan varios términos con operaciones 
booleanas, toma menos tiempo y suele ser más precisa, recupera menos informa-
ción pero más relevante y puede recuperar palabras relacionadas aunque dispersas 
o lejanas en tos índices. Como contrapartida, el usuario debe conocer ciertas téc-
nicas y poner especial cuidado al escribir los términos, de los cuales generalmente 
debe tener un conocimiento previo. 

La literatura sobre las ventajas que supone que los sistemas automatizados 
para bibliotecas posean mecanismos de control de autoridad es abundante, espe-
cialmente en los últimos diez años en los Estados Unidos. Prácticamente todos los 
artículos publicados sobre el tema ofrecen alguna discusión de este tipo. Resu-
miendo, diremos con McDonald que "a medida que los catálogos en línea prolife-
ran la importancia y relevancia del control de autoridad aumenta en tres formas: 
primero, es una herramienta que puede usarse para mantener la consistencia e 
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integridad del catálogo en línea; segundo, establece una estructuración conocida 
en el catálogo que facilita la recuperación de la información; y tercero, la consis-
tencia, integridad y estructuración permiten que el sistema posea características 
que de otra forma no tendría."' 

1.5.—El control (le autoridad en el contexto de la 
automatización de las bibliotecas 

En 1988 Sarah Uager Johnston' llevó a cabo una encuesta entre proveedores de 
servicios automatizados para bibliotecas en los Estados Unidos. El propósito de 
esta encuesta fue identificar las tendencias de los sistemas automatizados de con-
trol de autoridad y lo que dichos proveedores podían ofrecer. Con los resultados 
obtenidos la autora sugiere que los bibliotecarios norteamericanos podrían deter-
minar hasta qué punto los proveedores satisfacen sus necesidades y así evaluar y 
seleccionar algtín sistema para su uso local. 

Algunos de los sistemas analizados en su artículo ya están disponibles en 
México". Sin embargo, lo más interesante es el análisis mismo de esos sistemas, 
que puede ser también de utilidad en el caso mexicano, ya que permite determinar 
los elementos que deben tenerse en cuenta al considerar la puesta en marcha de 
cualquier sistema automatizado de control de autoridad. 

Como sugiere lrwin, los elementos señalados por Johnston pueden servir tanto 
para la selección de un sistema, como para su mayor comprensión si éste se en-
cuentra ya instalado". 

Los elementos considerados por Johnston fueron: fuente de los registros de au-
toridad, almacenamiento de los registros de autoridad, mantenimiento de la base 
de (latos de autoridad, relación y consistencia entre los registros de autoridad y los 
registros bibliográficos, estructura de las referencias, producción de listados y 
producción de estadísticas. 

Partiendo como base de esos elementos, y con apoyo en la literatura reciente 
sobre control de autoridad, a continuación los analizaremos detalladamente, po-
niendo especial énfasis en el control de autoridad de materias. Los dos últimos 
puntos: producción de listados y producción de estadísticas aparecerán aquí bajo 
el apartado "Productos y evaluación". 
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1.5.1.—Fuente de los registros de autoridad 

La fuente de los registros de autoridad pueden ser las listas de encabezamientos de 
materia (Escamilla, Rovira, Kidder, etc.), tesauros o catálogos manuales previos 
a la automatización, capturados en un sistema automatizado. 

Otra posibilidad consiste en transferir electrónicamente registros provenientes 
de otros sistemas, a través de cintas magnéticas, discos flexibles, discos compac-
tos, o por un proceso en línea. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
por ejemplo, ha comercializado sus catálogos de autoridad en cintas magnéticas y 
disco compacto. Actualmente existen escasas opciones en español, ya que pocas 
son las bibliotecas que cuentan con un catálogo de autoridad de materias en espa-
ñol disponible en forma magnética. 

En México únicamente la Biblioteca Central de la UNAM posee un catálogo 
de autoridad (le materia automatizado, que incluye más de 139 000 registros ad-
ministrados por el programa DBaselV. No obstante, empieza a haber intentos 
cada vez más serios de algunas bibliotecas por establecer su propio sistema de 
control de autoridad automatizado. 

En Chile, el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica ali-
menta una base de datos que ya cuenta con más de 90 000 registros de autoridad 
de materia y más de 102 000 de autores personales y corporativos, en formato 
MARC y administrados por el sistema NO'fIS versión 5, disponibles a través de 
la Red Nacional de Información Bibliográfica de ese país. La Biblioteca Nacional 
de Venezuela, por su parte, posee un catálogo de autoridad de materias, basado 
en la lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de los Es-
tados Unidos, en formato MARC y administrado también por el sistema NOTIS. 

Es una práctica común en algunas bibliotecas de los Estados Unidos contratar 
servicios especiales con empresas como "Library Technologies" o "Blackwell 
North America", por ejemplo, para efectuar una depuración automática de sus en-
cabezamientos de autores y materias y posteriormente crear los registros de auto-
ridad correspondientes. El costo de estos servicios, así como el tiempo empleado, 
son relativamente bajos'. Esto se debe a que en aquel país existe un alto grado de 
normatividad en cuanto a reglas de catalogación.  y uso de formatos, actuando la 
Biblioteca del Congreso como rectora y reguladora de los mismos. En México 
una opción de ese tipo hoy por hoy no tendría viabilidad, ya que: 

»no hay uniformidad en el uso de las reglas de catalogación; algunas bibliotecas se 
guían por la primera edición de las RCAA, mientras que otras ya adoptaron la 
segunda edición, 
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»existen al menos siete formatos tipo MARC en México, no habiendo ninguno que 
se considere norma nacional", 

»no existe un agencia con autoridad reconocida a nivel nacional que se responsabi-
lice de la creación y difusión de registros de autoridad. 

Algunas bibliotecas, bien por diferentes razones de tipo práctico o porque sus 
políticas de catalogación han sufrido diversos cambios a lo largo de los anos, se 
han desviado de la lista impresa original de encabezamientos que usan como nor-
ma. Por ello, su propio catálogo es lo que constituye realmente su autoridad. De 
tal manera que resulta más práctico crear los registros de autoridad a partir de los 
registros bibliográficos. El procedimiento consiste básicamente en transferir elec-
trónicamente los encabezamientos del catálogo bibliográfico a un archivo de auto-
ridad, determinando exactamente la correspondencia de campos, subeampos e 
indicadores de uno a otro. Como resultado de este proceso se crean unq serie de 
registros de autoridad que solamente contienen los encabezamientos aceptados y 
que requieren posterior intervención para agregar las referencias de "véase" y 
"véase también". 

Los sistemas automatizados más versátiles admiten registros tamo de creación 
local como de fuentes externas. En esos casos hay que tener en cuenta la consis-
tencia entre las fuentes, sobre todo si las bases de datos van a participar en pro-
yectos cooperativos o redes de información. 

1.5.2.—Almacenandento de los registros de autoridad 
Los registros de autoridad comúnmente se encuentran dentro de formatos defini-
dos. Los formatos de almacenamiento de datos sirven también para facilitar el in-
tercambio de información con otras instituciones. 

La IFLA, a través de sus programas de Control Bibliográfico Universal, ha 
recomendado que "debe existir una infraestructura que posibilite el intercambio 
eficiente de datos entre las diferentes agencias bibliográficas nacionales", así 
como "la creación de una infraestructura que posibilite el intercambio eficiente de 
datos de autoridad a nivel internacional 

Actualmente existen varios formatos para datos de autoridad, tipo MARC, de-
finidos como normas nacionales, como el formato USMARC-Authorities (que de-
nominaremos, en adelante, USMARC-A), de los Estados Unidos, el formato 
australiano AUSMARC-Authorities (basado estrechamente en el anterior) o el for-
mato IBERMARC para autoridades (que se publicará en 1996), Como norma in-
ternacional, la IFLA publicó en 1991 el formato UNIMARC-Authorities (que 
denominaremos, en adelante, UNIMARC-A)." 
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En el Reino Unido los datos de autoridad están contenidos en el formato 
UKMARC de intercambio de registros bibliográficos, donde ¿parecen referencias 
cruzadas en los campos 9XX. La British Library, por su parte, ha desarrollado un 
formato propio para registros de autoridad, basado en una versión simplificada del 
formato USMARC-Authorities, y mantiene una base de datos de autoridad para 
uso interno". 

El formato USMARC-A3  está diseñado para contener la información relativa a 
las formas establecidas de nombres, títulos uniformes, materias y subdivisiones de 
materia usados como puntos de acceso en registros bibliográficos, las formas de 
esos nombres, materias y subdivisiones de materia que deben usarse como refe-
rencias a las formas establecidas, y las interrelaciones entre esas formas, Su es-
tructura es semejante a la del formato USMARC para datos bibliográficos (que 
denominaremos, en adelante, USMARC-I3); así, consta básicamente de cuatro 
elementos: la guía, el directorio, los campos de longitud fija (o de control) y los 
campos de longitud variable. Los dos primeros sirven para facilitar el intercambio 
de los datos, mientras que los dos últimos están destinados a contener los datos 
para su manejo a nivel local fundamentalmente. 

La guía está constituida por los elementos que proporcionan la información 
para el procesamiento del registro de autoridad. Estos elementos consisten en nú-
meros o códigos identificados por su posición relativa, De entre ellos cabe desta-
car la posición del caracter 6, que indica el tipo de registro: cuando el código es 
"z" se trata de un registro de autoridad. 

El directorio consta de una serie de entradas que contienen la etiqueta, longi-
tud y posición inicial de cada campo dentro del registro. 

Los campos se identifican por una etiqueta numérica de tres caracteres que se 
encuentra almacenada en la entrada del directorio para cada campo. Los campos 
pueden agruparse por bloques según el primer caracter de la etiqueta, que identifi-
ca la función de los datos dentro del registro. El resto de la etiqueta sirve para 
identificar el tipo de información que incluye un campo. Los bloques IXX, 4XX, 
5XX y 7XX guardan además ciertos paralelos en la designación de contenidos, 
como puede apreciarse por los dos últimos caracteres numéricos de sus etiquetas. 
Las figuras 1 y 2 ilustran estas características. 
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En el Reino Unido los datos de autoridad están contenidos en el formato 
LIKMARC de intercambio de registros bibliográficos, donde aparecen referencias 
cruzadas en los campos 9X X. La British Library, por su parte, ha desarrollarlo un 
formato propio para registros de autoridad, basado en una versión simplificada del 
formato USMARC-Authoritics, y mantiene una base de datos de autoridad para 
uso interno". 

El formato USMARC-A' está diseñado para contener la información relativa a 
las formas establecidas de nombres, títulos uniformes, materias y subdivisiones de 
materia usados como puntos de acceso en registros bibliográficos, las formas de 
esos nombres, materias y subdivisiones de materia que deben usarse como refe-
rencias a las formas establecidas, y las interrelaciones entre esas formas, Su es-
tructura es semejante a la del formato USMARC para datos bibliográficos (que 
denominaremos, en adelante, USMARC-B); así, consta básicamente de cuatro 
elementos: la guía, el directorio, los campos de longitud fija (o de control) y los 
campos de longitud variable. Los dos primeros sirven para facilitar el intercambio 
de los datos, mientras que los dos últimos están destinados a contener los datos 
para su manejo a nivel local fundamentalmente. 

La guía está constituida por los elementos que proporcionan la información 
para el procesamiento del registro de autoridad. Estos elementos consisten en nú-
meros o códigos identificados por su posición relativa. De entre ellos cabe desta-
car la posición del caracter 6, que indica el tipo de registro: cuando el código es 
"z" se trata de un registro de autoridad. 

El directorio consta de una serie de entradas que contienen la etiqueta, longi-
tud y posición inicial de cada campo dentro del registro. 

Los campos se identifican por una etiqueta numérica de tres caracteres que se 
encuentra almacenada en la entrada del directorio para cada campo. Los campos 
pueden agruparse por bloques según el primer caracter de la etiqueta, que identifi-
ca la función de los datos dentro del registro. El resto de la etiqueta sirve para 
identificar el tipo de información que incluye un campo. Los bloques 1XX, 4XX, 
5XX y 7XX guardan además ciertos paralelos en la designación de contenidos, 
como puede apreciarse por los (los últimos caracteres numéricos de sus etiquetas. 
Las figuras 1 y 2 ilustran estas características. 
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Figura 1 

Identificadores de función de los datos 

OXX Información de control, números de clasificación, etc. 
1XX Encabezamientos 
2XX Referencias complejas de véase 
3XX Referencias complejas de véase también 
4XX Trazados de véase de 
5XX Trazados de véase también de 
6XX Tratamientos específicos, notas, etc. 
7XX Entradas relacionadas 
8XX Grafías alternativas 
9XX Campos reservados para uso local 

Figura 2 

Identificadores del tipo de información de los datos 

X00 Nombres personales 
X10 Nombres corporativos 
XII Nombres de reunión 
X30 Títulos uniformes 
X50 Materias 
X5I Nombres geográficos 
X80 Subdivisiones generales 
X81 Subdivisiones geográficas 
X82 Subdivisiones cronológicas 

Cabe señalar que a pesar de las semejanzas en la estructura de los campos de 
ambos formatos, USMARC-A y USMARC-B, las etiquetas iguales no siempre 
designan lo mismo en los dos. Por ejemplo, los campos 1XX contienen la misma 
información en uno y otro; sin embargo, el campo 500 es una nota general en US-
MARC-B mientras que en USMARC-A se trata de un trazado de "véase también 
de" para nombres personales. 

Las figuras 3 y 4 representan un registro de autoridad (parcial) y el despliegue 
(parcial) correspondiente para la lista de encabezamientos de la Library of 
Congress, 
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Figura 3 

Registro de encabezamiento establecido para temas 

GUIA ***** nzbbb22 ***** nbb4500 
001 exb86004405b 
005 19860808072450.5 
008 860719 inban annba bnbbb bbbbb bbbab anabb bbhu 
040 bh$c DLC 
150 	Optical disks 
450 bb$a Discs, Optical 
450 bb$a Disks, Optical 
450 bb$a Optical discs 
550 bbSwg$a Optical storage devices 

Figura 4 

Entrada en la lista de encabezamientos 
de materia de la 

Optical disks (May Subd Geo) 
UF Discs, Optical 

Disks, Optical 
Optical discs 

BT Optical storage devices 

Como puede observarse, el campo 550 (véase también de) genera, en este 
caso, una entrada para un término más general (Broader Tertn), lo cual viene in-
dicado por el código "g" en la primera posición del subcampo "w". Sin entrar en 
profundidad en la explicación del uso de este subcampo de control, señalaremos 
algunas de las aplicaciones de los códigos definidos para el mismo y lo que éstas 
representan para la generación de la lista de encabezamientos dé la Library of 
Congress. El subcampo "w" puede tener cuatro posiciones con códigos específi-
cos para cada una de ellas. En caso de no ser aplicables alguno de estos códigos, 
o todos, las posiciones se dejan en blanco. Me interesa resaltar ahora solamente la 
primera posición del subcampo, representada como $w/0, cuyos códigos repre-
sentan lo siguiente40: 

33 
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a Encabezamiento anterior 
b Encabezamiento posterior 
d Acrónimo 
g Término genérico (l3roader 'Terco) 
h Término específico (Narrower Term) 

Es decir, que el encabezamiento que aparece en el campo 550 con un código 
"g" en el subcampo "w", como en el ejemplo anterior, representa un término 
más amplio que el encabezamiento del campo 150, que representa una entrada de 
la lista de encabezamientos, En caso de no aplicarse ninguno de los anteriores có-
digos se asumirá que el encabezamiento que aparece en el campo 550 es un térmi-
no relacionado (Relate(' Term) con el encabezamiento de la entrada, 

En 1979 la LELA constituyó un grupo de trabajo denominado 	Working 
Group on an International Authority System" con el fin de facilitar el intercambio 
internacional de información sobre autoridades. En 1984 apareció su primera pu-
blicación "Guidelines for aulhority and reference =ries", que marca los ele-
memos que deben estar presentes en entradas de autoridad y de referencia, y el 
uso que debe hacerse de la puntuación de acuerdo a las convenciones de las ISBD. 

Posteriormente se elaboró un formato, basado en los principios de UNI-
MARC., y bajo los auspicios del "Steering Group on a UNIMARC Eormat for 
Authorities". Además se añadió otro principio: los códigos de subcampo serían 
como los del formato bibliográfico, mientras que las etiquetas diferirían en uno y 
en otro, debido a las diferentes funciones de los campos en los dos formatos. Por 
ejemplo, los campos 2-- se dedican al área descriptiva en el formato bibliográfico, 
mientras que en el de autoridades contienen los encabezamientos. La primera ver-
sión del formato se circuló en forma restringida entre 1984 y 1987, publicándose 
una versión preliminar de circulación más amplia en 1988, y la versión definitiva 
en 1991. En la figura 5 aparecen los bloques de etiquetas de UNIMARC-A, indi-
cando su función'. 
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Figura 5 

Bloques funcionales del formato UNIMARC-A 

O-- Bloque de identificación: contiene números que identifican el registro o la 
autoridad. 

I-- Bloque de información codificada: contiene elementos de longitud fija (gene-
ralmente codificados) que describen diversos aspectos del registro o de los 
datos. 

2-- Bloque de encabezamientos: contiene los encabezamientos de autoridad, refe-
rencia, o explicativos, para los que se creó el registro. 

3-- Bloque de notas: contiene notas, para conocimiento del público, que explican 
la relación entre el encabezamiento de un registro (2--) y otros 
encabezamientos. 

4-- Bloque de trazados de "véase": contiene las variantes de los encabezamientos, 
que deben enviar hacia el encabezamiento para el que se creó el registro. 

5-- Bloque de trazados de "véase también": contiene encabezamientos relaciona-
dos con el encabezamiento para el cual se creó el registro, que deben generar 
una referencia de "véase también" hacia el mismo. 

6-- Bloque de números de clasificación: contiene números de clasificación relacio-
nados con el encabezamiento del registro. 

7-- Bloque de encabezamientos relacionados: contiene una forma del encabeza-
miento del registro (2--) en otro idioma o escritura, relacionándola con otro 
registro en el cual aparece esa forma en un campo 

8-- Bloque de fuentes de información: contiene la fuente del registro, reglas bajo 
las cuales fue creado y notas eatalográficas para uso interno. 

9-- Bloque de uso nacional: contiene datos locales de la institución que crea el 
registro. 

Entre las ventajas que presenta la adopción de un formato MARC para autori-
dades señalaremos las siguientes: 

• Permite establecer una conexión automática entre los registros bibliográficos 
y los registros de autoridad. 

• Posibilita el uso de constantes de despliegue, en forma de términos, frases u 
otras convenciones como pueden ser el espaciado, puntuación, etc., para ser gene-
radas en forma automática. 

• Su estructura interna está diseñada para posibilitar el establecimiento de in-
terdependencias entre los datos codificados para los diferentes tipos de registros, 
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constituyendo así un instrumento para controlar autonuiticamente la consistencia 
de los datos dentro de los registros de autoridad. 

e Al obedecer a normas internacionales permite el intercambio de datos de au-
toridad con otras instituciones, por medios automatizados. 

Algunos sistemas funcionan con MARC y pueden además convertir, mediante 
programas de conversión automática de campos y subeampos, registros no-
MARC provenientes de fuentes externas, en registros MARC. Independientemen-
te del formato elegido, un registro de autoridad debe dar cabida a las formas esta-
blecidas de los encabezamientos, referencias cruzadas y cualquier otra 
información relevante, como las notas de alcance y la fuente del encabezamiento. 
Además es recomendable que el sistema posea mecanismos de validación automá-
tica que verifiquen que las etiquetas, códigos, valores, etc. previstos en el formato 
sean correctos y que todos los campos requeridos se hallen presentes. 

En lugar de archivos de autoridad algunos sistemas poseen únicamente "dic-
cionarios" o indices de encabezamientos. Estos índices, al carecer de referencias 
cruzadas, poseen una utilidad limitada. Con los nuevos desarrollos, algunos siste-
mas pueden proporcionar una lista de encabezamientos en forma de índice, gene-
rada a partir de los registros de autoridad, que incluye las referencias cruzadas. 

En cuanto al lugar físico donde se almacena el texto de los encabezamientos ya 
hemos comentado que algunos sistemas lo hacen exclusivamente en el registro de 
autoridad". Ello puede representar la desventaja de que el tiempo requerido para 
la visualización de los registros sea mayor, ya que el sistema tiene que recuperar 
los encabezamientos del archivo de autoridad previamente al despliegue de los re-
gistros bibliográficos. 

1.5.3.—Mantenimiento de la base de datos de autoridad 

El mantenimiento de la base de datos de autoridad consiste en el proceso de actua-
lización permanente de los registros, que se efectúa mediante la adición, supresión 
o modificación de los datos contenidos en ellos. 

La adición de nuevos registros a la base de datos de autoridad puede realizarse 
durante las actividades normales de catalogación o por una actualización diaria, 
semanal o mensual. También se recomienda la emisión de informes periódicos so-
bre posibles inconsistencias o errores. 

Las entradas de los registros bibliográficos pueden estar sujetas a diversas mo-
dificaciones, ya sea debido a nuevas reglas o políticas de catalogación, o como 
consecuencia de cambios en las listas de encabezamientos de materia. La detec-
ción y corrección de errores e inconsistencias forma también parte importante de 
este proceso. 
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En dos estudios sobre los encabezamientos de materia de la base de datos bi-
bliográficos en línea de OCIE llevados a cabo por O'Neill y Aluri", y O'Neill y 
Vizine-Goetz4 ' respectivamente, los autores categorizaron los errores que se pre-
sentaron en los encabezamientos de la siguiente manera: 

I . Inconsistencias en el uso de espacios, signos de puntuación y mayúsculas 

2. Errores tipográficos y ortográficos. Estos a su vez divididos en cuatro tipos: 
---omisión de caracteres 
—adición de caracteres 
--sustitución de caracteres 
---trasposición de caracteres 

3. Formas no admitidas de encabezamientos 
4. Etiquetas de campos o subcampos MARC incorrectas 
5. Otros, que por su singularidad, no pueden tipificarse 

También descubrieron que los errores que aparecían con mayor frecuencia en 
la base de datos de OCLC eran los del tipo 1 y 2 e idearon un algoritmo que de-
tecta y corrige automáticamente la mayor parte de éstos. 

Dicho algoritmo opera con frecuencias de uso y peso específico (basado en la 
fuente de la cual proviene el encabezamiento), criterios cuantitativos que ayudan a 
agrupar y distinguir encabezamientos semejantes. Los errores del tipo 1 pueden 
reducirse convirtiendo los encabezamientos a mayúsculas compactas, es decir, 
omitiendo los signos de puntuación, diacríticos y los espacios en blanco, proceso 
también llamado de "normalización". Después se construye una cadena con los 
primeros 17 caracteres seguidos de los 17 últimos en orden inverso. La cadena así 
construida sirve como base (le comparación caracter por canela entre encabeza-
mientos. Como resultado de esta comparación la computadora emite informes que 
contienen los encabezamientos aparentemente erróneos, permitiendo así la reduc-
ción de los errores del tipo 2. 

Se han desarrollado también, por otro lado, varios mecanismos para reducir 
los errores tipificados por los anteriores autores en los puntos 3 y 4. 

Uno de ellos es la validación automática de campos interdependientes, general-
mente fijos con variables, o de grupos de códigos preestablecidos para determina-
dos tipos de registros o conjuntos de datos. Por ejemplo, el sistema puede 
verificar que un registro de autoridad contiene todos los elementos indispensables, 
además de determinados códigos asociados al tipo de registro de que se trate. Si el 
sistema posee una tabla de los valores definidos para determinados campos éstos 
pueden validarse automáticamente también. 
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Otro tipo de procedimiento que asegura la consistencia de las entradas son las 
llamadas "pruebas de singularidad" (uniqueness cheeks), con las que el sistema 
verifica la uniformidad de los encabezamientos aunque aparezcan en campos 
rentes, o detecta si un mismo encabezamiento aparece en dos registros diferentes 
(duplicados), o si aparece a la vez como encabezamiento admitido en un registro 
y como trazado de "véase" en otro. 

Una forma de validación del contenido de los encabezamientos son las "proc-
has de jerarquía" (nerarchical checks), en las que se verifica si las entidades que 
anteceden a una emidad subordinada establecida están también representadas en el 
catálogo de autoridad. Por ejemplo, el nombre de un país bajo el cual se asienta 
un organismo corporativo, o el nombre ele un autor bajo el cual se asienta una de 
sus obras en una entrada de autor-título. 

Una de las herramientas más poderosas para la actualización de la base de da-
tos de autoridad la constituye la posibilidad ele efectuar cambios globales. Los 
cambios globales sirven para reemplazar, modifica• o borrar datos en muchos re-
gistros a la vez. Estos cambios pueden realizarse en campos enteros, incluyendo 
los subcampos, o en algún subcampo en particular. También es posible con algu-
nos sistemas reemplazar o modificar cadenas de caracteres específicas indepen-
dientemente del campo o subcampo en que aparezcan. Algunos sistemas sólo 
pueden efectuar cambios globales en los campos indizados, otros, en cambio, no 
requieren que los campos se hallen indizados para efectuar cambios globales. 

Rogers'", en un artículo sobre sistemas de control de autoridad en las bibliote-
cas de la Universidad de Ohio, menciona el desarrollo de un programa que permi-
te borrar o reemplazar las subdivisiones ele materia especificadas en tres listas. La 
"lista A" incluye subdivisiones que hay que borrar en todos los encabezamientos 
en donde aparezcan. La "lista 13" incluye más de treinta nombres geográficos que 
deben cambiarse por formas nuevas, ya sea en subdivisiones o en encabezamien-
tos principales. 

Finalmente, la "lista C" incluye más de sesenta formas de subdivisiones abre-
viadas u obsoletas que deben reemplazarse por otras. Asimismo, Fox y 
Kanat.ani", ele la Universidad de Washington en St. Louis, refieren el desarrollo 
de programas de cómputo que realizan cambios globales para convertir encabeza-
mientos geográficos subdivididos en forma directa en encabezaMientos con subdi-
visión indirecta. 

La verificación ele las subdivisiones es un elemento que añade complejidad al 
control sobre los encabezamientos de materia de un catálogo en línea. 

Según Ludy la mayoría de los encabezamientos de materia del catálogo de 
cualquier biblioteca grande son encabezamientos con subdivisiones. Además, 
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según la misma autora, el 75% de los encabezamientos de materia nuevos que 
aparecen en la Lista de Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos son, de hecho, encabezamientos usados previamente pero 
con subdivisiones nuevas". 

Drabenstott ha dedicado varios artículos' al manejo de subdivisiones genera-
les, geográficas y cronológicas, formulando varias recomendaciones para mejorar 
el control y la verificación automática de las mismas. Entre estas recomendacio-
nes cabe destacar la creación de registros de autoridad para las subdivisiones flo-
tantes. Para las subdivisiones cronológicas asociadas a nombres geográficos, en 
cambio, es conveniente utilizar registros de encabezamiento establecido con 
subdivisión. 

En los siguientes epígrafes trataremos también algunos otros aspectos relacio-
nados con el mantenimiento de la base de datos de autoridad. 

1.5.4.—Relación entre los registros de autoridad y 
los registros bibliográficos 

Al crear una base de datos de autoridad hay que decidir qué partes del registro bi-
bliográfico estarán bajo control. Las entradas que generalmente se someten a con-
trol son las de autores personales y corporativos, conferencias o reuniones, títulos 
uniformes, series y materias, Además, algunas bibliotecas establecen un control 
para otros elementos del registro, como son lugares de publicación o editoriales, o 
para cierto tipo de materiales, como los audiovisuales, 

Como sabemos, algunas entradas se componen de más (le un elemento, es el 
caso (le los encabezamientos de materia con subdivisiones o de los asientos de au-
tor-título, por ejemplo. Lo idóneo es definir varios tipos de registros para contro-
lar cada una de las partes o éstas juntas según sea necesario. 

Tal como hemos visto ya, los registros bibliográficos y los registros de autori-
dad de un sistema en línea pueden encontrarse separados o ligados. Aunque hay 
sistemas que funcionan bien a pesar de no tener ligados sus archivos, en general 
puede decirse que la tendencia a establecer esta conexión ha ganado recientemente 
terreno. Ello permite también que el usuario efectúe búsquedas en línea en el ca-
tálogo de autoridad y después obtenga los registros bibliográficos ligados a los re-
gistros de autoridad recuperados. 

Además (le los beneficios que se obtienen en la recuperación bibliográfica hay 
que tener en cuenta también la simplificación de las tareas de catalogación que 
permiten los sistemas automatizados de control de autoridad. 

Una ventaja que pueden presentar algunos sistemas es su capacidad para vali-
dar automáticamente los encabezamientos cotejándolos con los archivos de autori-
dad. Si un encabezamiento no existe previamente en el archivo de autoridad, 
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puede ser rechazado por algunos sistemas, que no permiten su entrada en un re-
gistro bibliográfico; otros, en cambio, crean automáticamente un registro de auto-
ridad para ese encabezamiento. Estos registros provisionales de nivel mínimo con-
tienen el encabezamiento nuevo y los datos por "default" correspondientes, así 
corno el esqueleto del resto de los campos, que pueden completarse 
posteriormente. 

1.5.5.—Estructura de las referencias 

Las referencias de "véase" y "arase también" sirven para relacionar encabeza-
mientos y recuperar información que puede aparecer en diferentes formas. 

Si bien es cierto que siguen siendo necesarias las referencias cruzadas aun con 
sistemas capaces de recuperar por palabras clave y truncamientos a la derecha, 
también es cierto que con tales sistemas no es necesario generar tantas referencias 
como en los catálogos manuales'. Por ejemplo, tanto "Educación de niños" como 
"Niños-Educación" pueden recuperarse en la búsqueda por palabras clave: "Ni-
ños" y "Educación". Por tanto, si alguna de las dos formas es la establecida en el 
catálogo en línea, por ejemplo: "Educación de niños", no es necesario elaborar 
una referencia de la otra forma: "Niños-Educación" véase "Educación de niños". 
De la misma manera "Mujer" o "Mujeres" puede recuperarse con la palabra 
truncada a la derecha "Mujer". Sin embargo, en casos cuino: "Química biológi-
ca" véase "Bioquímica", sí será necesaria una referencia, ya que ni con trunca-
miento a la derecha ni buscando por palabra podríamos encontrar el 
encabezamiento correcto sin conocerlo de antemano. 

Las referencias pueden generarse automáticamente a partir de la presencia de 
los campos USMARC o UNIMARC denominados 4XX ó 4-- (trazado de véase) 
y 5XX ó 5-- (trazado de véase también) respectivamente, en los registros de auto-
ridad. También, a partir de determinados códigos en esos campos, pueden produ-
cirse referencias del tipo "nombre anterior:" o "nombre posterior:" para indicar 
las relaciones entre dos o más organismos corporativos, conferencias o nombres 
de series. 

Asimismo, en los registros de autoridad de nivel mínimo creados automática-
mente se pueden incorporar referencias también en forma automática. Según 
Anderson" éstas se pueden producir de dos maneras: a partir de otros datos in-
cluidos en el registro bibliográfico (cuando éste incluye campos para referencias), 
o a partir de cierta manipulación del encabezamiento mismo (como, por ejemplo, 
rotando palabras), Esto último sólo se requiere en sistemas que no cuentan con ca-
pacidad para buscar por palabras clave. 
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Tan importante como generar referencias cuando se necesiten es borrarlas 
cuando ya no sean necesarias, es decir, cuando los encabezamientos a los que es-
taban ligadas queden obsoletos. Si permanecen en el catálogo, las llamadas "refe-
rencias ciegas" remitirán al usuario a encabezamientos inexistentes. Algunos 
sistemas poseen la capacidad para detectar y borrar las "referencias ciegas" (de-
blinding) y pueden evitar que se produzcan mediante "pruebas de reciprocidad" 
(reciprocity cheeks). Algunas operan verificando, cada vez que se introduce un 
campo MARC 5XX (trazado de "véase también"), que existe un registro de auto-
ridad que contiene ese mismo encabezamiento en el correspondiente campo 
MARC para encabezamiento establecido, Sin embargo, algunos autores" sostie-
nen que son necesarias algunas referencias ciegas de "véase también" para enca-
bezamientos de materia, con el fin de ampliar el vocabulario de las búsquedas. 

Lo podemos ilustrar con el siguiente ejemplo: 

150 Efectividad en costos (encabezamiento establecido) 
450 Costos, Efectividad en (trazado de "véase") 
550 Análisis de costos y beneficios (trazado de "véase también") 

Este registro produciría las siguientes referencias: "Costos, Efectividad en" 
véase "Efectividad en costos", y: "Análisis de costos y beneficios" véase tam-
bién "Efectividad en costos". 

Incluso si la biblioteca no posee ningún documento bajo "Análisis de costos y 
beneficios", esa referencia puede ser útil. El despliegue de la referencia podría 
modificarse de la siguiente manera: "Análisis de costos y beneficios" - "la biblio-
teca no posee ningún documento sobre Análisis de costos y beneficios, usted pue-
de buscar también bajo el término relacionado Efectividad en costos". 

El sistema puede también rechazar una referencia de "véase" en el momento 
de la edición de un registro de autoridad, si ese encabezamiento ya existe en otro 
registro como encabezamiento establecido (campos USMARC 1XX ó UNIMARC 
2--). 

Algunos sistemas pueden cambiar automáticamente en los registros bibliográfi-
cos un encabezamiento no autorizado, pero ligado a otro por un "véase" en un re-
gistro de autoridad, por el encabezamiento correcto. Asimismo, el sistema puede 
llevar directamente al usuario que consulta el catálogo en línea hacia los registros 
bibliográficos correspondientes a un término no establecido, siempre que éste se 
encuentre ligado al término aceptado por una referencia de "véase". En estos ca-
sos, se discute sobre la conveniencia o no de que estos procesos sean "visibles" 
para el usuario. El que no lo sean conlleva ciertos inconvenientes; por ejemplo, 
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en los casos en que el usuario desconoce totalmente la relación entre los términos 
podría pensar que el sistema no está respondiendo adecuadamente. Crawford sos-
tiene que la relación entre la pregunta del usuario y la respuesta del sistema debe 
estar siempre totalmente clara para el usuario y menciona el ejemplo de un hipoté-
tico usuario que quisiera recuperar las obras del reverendo Charles Dogson sobre 
lógica simbólica y no estuviera interesado en las obras aparecidas bajo el pseudo-
nimo de Lewis Carroll, aunque se trate de la misma persona." 

1.5.6.—Productos y evaluación 

Las listas e informes impresos constituyen excelentes herramientas para el diag-
nóstico de la calidad de la base de datos de autoridad, facilitando la correción y 
actualización de la misma. La producción regular de estas listas e informes sirve 
para obtener información periódica acerca de aspectos relevantes como: registros 
modificados, cambios automáticos efectuados, encabezamientos nuevos añadidos, 
etcétera. 

La elaboración de estadísticas representa otro instrumento útil para la evalua-
ción y administración del sistema. Estas estadísticas incluyen datos acerca de la 
creación, modificación, tamaño, etc. de los registros de autoridad. Algunas de las 
medidas más discutidas son: la razón matemática entre registros de autoridad y 
registros bibliográficos" y, entre referencias y registros de autoridad'. Otros da-
tos que pueden tomarse en consideración son: 

número de registros de autoridad de la base 
número de registros añadidos a la base por período de tiempo 
número de registros borrados de la base por período de tiempo 
número de registros modificados por período de tiempo 
número de registros bibliográficos afectados por cambios 

en registros de autoridad 
tamaño medio de los registros de autoridad 
número de referencias cruzadas generadas 
número de registros sin referencias 

Finalmente, la producción de copias de la base de datos de autoridad, ya sea 
impresas o en otros formatos como cintas magnéticas, discos flexibles o disco 
compacto, facilita el intercambio y difusión de la misma. 



2. —Antecedentes 

2.1.—Proyecto de automatización y conversión retrospectiva del 
catálogo público de la BDCV 

El proyecto de automatización de la BDCV comenzó en 1982 con el diseño de un 
sistema para controlar las adquisiciones por compra. En 1984 se inició la defini-
ción de un formato tipo MARC que permitió, con la máquina ALTOS de que se 
disponía, capturar y reproducir etiquetas y tarjetas de las obras catalogadas por la 
biblioteca a partir de 1986. 

En 1990 se da un nuevo impulso al proyecto de automatización integral de la 
biblioteca con la adquisición de un manejad« de bases de datos denominado 
STAR, que se instaló en una computadora SUN. 

A partir de septiembre de 1990 la biblioteca inició la captura de los registros 
anteriores a 1986". En una primera etapa se ingresaron los registros de obras ad-
quiridas entre 1984 y 1986. Desde abril de 1991 hasta abril de 1992 se codifica-
ron y capturaron las obras que conforman el resto de la colección. A partir de 
1992 se comenzó a catalogar en línea. 

Se puede decir que hubo tres etapas de captura en el proceso de conversión re-
trospectiva de nuestro catálogo, con rutinas de trabajo y de revisión diferentes: 

I) Captura de registros corrientes (obras adquiridas entre 1986 y 1992). La 
rutina de trabajo consistía en la catalogación sobre hojas de codificación 
y su posterior captura en diskettes por capturistas. La rutina de revisión 
incluyó un programa denominado "REVISA" que detectaba una serie 
de errores de captura en forma automática, tales como la ausencia de 
separadores de campos y subcampos, y otros errores similares, funda-
mentalmente de codificación. Sólo cuando este programa marcaba la 
ausencia de errores podía imprimirse un listado para revisión visual, 
denominado "ANALIZA", que era revisado por cada catalogador. Des-
pués, los capturistas corregían los errores marcados. 

2) Captura de registros codificados previamente (obras adquiridas y catalo-
gadas entre 1984 y 1986). Las hojas de codificación fueron capturadas 
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por capturistas experimentados de la biblioteca. Posteriormente a su 
captura los registros se sometían al programa "REVISA" y se emitía el 
"ANALIZA" correspondiente, el cual era revisado por un supervisor 
no profesional bien entrenado. 

3) Codificación y captura de las obras adquiridas antes de 1984, por dos 
sistemas: 

—procesador UNIPLEX, en máquinas ALTOS 
--editor VI de máquinas SUN 

La codificación estuvo a cargo de personal contratado especialmente para ese 
fin, que contaba con educación bibliotecaria formal y conocimientos del formato 
MARC, y al cual se le dio capacitación previa. Las tarjetas codificadas fueron re-
visadas por muestreo por un catalogador/supervisor, quien remitía las correccio-
nes necesarias a los codificadores correspondientes. Después de haberse 
codificado todas las tarjetas, se comenzó el programa de captura, a cargo del mis-
mo personal contratado para la codificación más algunos capturistas entrenados de 
la biblioteca. Después de la captura se pasaba el programa "REVISA" y, cuando 
éste ya no marcaba errores, se emitía un listado que presentaba el mismo tbrmato 
que la pantalla de captura, es decir, incluyendo codificación. Con este listado se 
cotejaban las tarjetas correspondientes para corregir posibles errores y posterior-
mente se sacaba el informe "ANALIZA", que era revisado o bien por el supervi-
sor no profesional, o bien por el supervisor/catalogador. 

Una vez capturada toda la información por los procedimientos antes señalados 
se procedió a volcarla o "vaciarla" en el manejador STAR, que entonces ya se 
encontraba preparado para recibirla, es decir, poseía la definición de las bases de 
datos catalográficas en formato MARC. 

Es indudable que toda la historia del catálogo tiene implicaciones sobre la cali-
dad de nuestra base de datos actual, y el proceso de conversión retrospectiva no 
es una excepción. A pesar de todos los filtros, revisiones y controles de calidad 
hubo huecos por los que se "colaron" errores de todo tipo. Es obvio que una revi-
sión por muestreo no es exhaustiva, como lo es que es materialmente imposible 
revisar cada tarjeta de un catálogo de trescientas mil una por una. A mi parecer, 
cuantos más controles se establezcan más errores se podrán evitar y, por oposi-
ción, una ausencia de control puede derivar en un auténtico caos. 

Aparte las restricciones presupuestales de cada institución, todos los medios 
dedicados a establecer controles de calidad en la captura de registros redundarán 
en beneficio del catálogo automatizado. No hay que perder de vista que, aunque 
dentro del medio automatizado la detección y corrección de errores sea mucho 
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más sencilla, rápida y económica que en los catálogos manuales, en bastantes oca-
siones resulta complicada, consumidora de tiempo y de recursos humanos costo-
sos, por lo que toda labor de prevención constituye una inversión saludable para 
nuestras bases de datos. 

2.2.—Encabezamientos de materia de la BDCV 
La lista de encabezamientos de materia que se tomó como base para ir constru-
yendo el catálogo de materias de la BDCV fue la de I. M. Kidder, publicada en 
1947 por la Biblioteca Benjamin Franklin. A partir de la lista de Kidder se fueron 
modificando o agregando encabezamientos nuevos conforme a políticas bien defi-
nidas. Así, los pasos prescritos para la asignación de un tema se limitaban a la 
consulta, en el orden que se mencionan, de las siguientes fuentes: 

1) Lista ele encabezamientos de materia de Kidder 

2) Catálogo público 

3) Lista de encabezamientos de materia de Gloria Escamilla 

4) Lista de encabezamientos de materia de Rovira-Aguayo 

5) Tesauros y obras de referencia en la especialidad 

6) Consulta a especialistas 

Un auxiliar que se fue convirtiendo cada vez más en una herramienta indispen-
sable fue el catálogo en tarjetas de temas traducidos. Este contenía las traduccio-
nes al español, en las formas establecidas por la BDCV, de encabezamientos de 
materia en inglés, generalmente tomados de las listas de encabezamientos de ma-
teria de la Biblioteca del Congreso ele los Estados Unidos. Cuando el material que 
se estaba procesando aparecía ya catalogado en el National Union Catalog (NUC), 
o bien poseía catalogación en la fuente proveniente bien de la Library of Congress 
(LC) o de la British Library (BL), los temas comúnmente se consultaban en dicho 
catálogo y, si no aparecían, se traducían, acudiendo a las fuentes antes señaladas, 
pasando a formar parte de este catálogo dichas traducciones. Una fuente adicional 
de consulta para la traducción de temas fue el BILINDEX pero, debido a su redu-
cido tamaño, la mayoría de las veces hubo que hacer nuevas traducciones. 

Una limitación importante de nuestro sistema de encabezamientos de materia 
es la falta de ediciones actualizadas de nuestra lista base, que ha generado una ne-
cesidad creciente de añadir nuevos temas. Los temas nuevos no siempre han sido 
redactados correctamente, a la vez que no siempre se han hecho correctamente las 
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traducciones de los encabezamientos en inglés provenientes de la lisia de encabe-
zamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de Washington. 

En cuanto a las referencias de "véase" y "véase también" para autores y te-
mas, éstas se reflejaban en el catálogo con tarjetas de envíos. Cuando se detecta-
ban inconsistencias se procedía a unificar los temas y se elaboraban los envíos 
correspondientes. Previo a la automatización del catálogo de autoridad de materia 
existían en el catálogo alrededor de cinco mil tarjetas de envíos para autores y 
temas. 

2.3.—El formato MARCOLMEX para registros bibliográficos 

Cuando se inició el proceso de automatización de la BDCV en 1984 se vio la ne-
cesidad de definir un formato tipo MARC para la catalogación de materiales bi-
bliográficos. Se estudió a fondo el formato LCMARC y se realizó una adaptación 
del mismo para la biblioteca. Después de dos años de análisis se definió completa-
mente el formato llamado MARCOLMEX, vigente aún con muy pocas modifica-
ciones, debidas principalmente a la evolución misma del formato USMARC. 

Se definieron todos los campos aplicables, aunque no todos se usaron. Algu-
nos campos, como el de "Nivel Bibliográfico", fueron definidos pero no se usa-
ron sino hasta la automatización con STAR. El uso del formato ha estado 
determinado por las necesidades de la biblioteca y por las nuevas herramientas de 
cómputo disponibles. 

2.4.—El manejador STAR 
STAR es un manejador de bases de datos con prototipos desarrollados para biblio-
tecas que requiere de cierto nivel de programación. STAR maneja campos y re-
gistros de longitud variable; los campos pueden presentar múltiples ocurrencias, 
existiendo la posibilidad de añadirlas en el momento de la captura. 

El manejador STAR puede instalarse en máquinas SUN y ALFA-MICRO. La 
BDCV optó por una SUN modelo SPARCserver 470, ahora SPARCserver 
670MP., que funciona con el sistema operativo UNIX. Esta computadora pertene-
ce al tipo de las minicomputadoras y es multiusuario, ya que puede atender hasta 
a 96 usuarios desde terminales simultáneamente, y además conectarse a redes lo-
cales y de ese modo ampliar el número de los usuarios que son atendidos. 
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2.4.1.—Recuperación de información 

En cuanto a la capacidad de recuperación de información, STAR cuenta con los 
siguientes operadores de búsqueda: 

Booleanos 

--Intersección 	AND 
—Unión 	 OR 
—Exclusión 	NOT 

Otros 

Proximidad 	NEAit (hasta cinco palabras antes y después) 
W/n (Words/número de palabras antes y después) 
W/P (palabras en el mismo párrafo) 
W/O (palabras en la misma ocurrencia) 
W/F (palabras en el mismo campo) 
W/S (palabras en el mismo subcampo o frase) 

—Adyacencia 	ADJ (palabras juntas en el orden establecido) 
W/() (palabras juntas sin importar el orden) 

—Truncamiento : * 	(ilimitado, en cualquier posición) 
? 	(limitado, en cualquier posición) 

—Intervalo 	(permite la unión de varias búsquedas consecutivas) 

—Prefijación 	: 1 1 (datos presentes o ausentes, en cualquier posición) 

—Nulo 	 (ausencia de datos en un campo o subcampo) 

—Numéricos 	: 	(igual a) 
: < 	(mayor que) 

< = (mayor o igual) 
: > 	(menor que) 
: > --(menor o igual) 

Todas las búsquedas se realizan en los índices, donde las palabras aparecen en 
mayúsculas, sin diacríticos ni acentos. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de búsqueda en STAR. 
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Figura 6 

Ejemplo de búsqueda en STAR 

	

SI 	GUERRILLAS) URBAN* AND (111SPANOAMERICA OR LATINO- 

AMERICA) 

Recupera registros que contienen en cualquier parte las palabras GUE-

RRILLA u GUERRILLAS, además de las palabras URBANA, URBA-

NAS, URBANO, URBANOS, URRAN, etc, y, ya sea HISPANO-

AMERICA o LATINOAMER1CA 

	

S2 	SI AND PAIS NOT.US 

publicados fuera de los Estados Unidos 

	

S3 	52 AND LP=SAN ADJ SALVADOR 

publicados en San Salvador 

	

S4 	S3 AM) ED=UNIVERSIDAD NEAR SALVADOR 

editados por la Universidad de El Salvador 

	

S5 	S2 AND PAIS— NO 

publicados en Nicaragua 

	

SG 	S4 OR SS 

publicados en San Salvador por la Universidad de El Salvador 

más los publicados en Nicaragua 

	

57 	SG AND FPUB> =1990 

publicados de 1990 en adelante 

PAIS = País de publicación 

	

LP 	= Lugar de publicación 

	

ED 	= Editorial 

FPUB = Fecha de publicación 
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2.4.2.—Índices, pseutioindices, superíndices 

Con STAR pueden construirse índices por campos y subcampos así como por las 
palabras contenidas en ellos. 

Los índices de tipo "Field" (E) almacenan la información tal y como aparece 
en el campo o subcampo correspondiente. La recuperación a través de esos índi-
ces requiere de una búsqueda en los términos exactos. Los índices de tipo "Word" 
(W), en cambio, ordenan todas las cadenas de caracteres separadas por espacios, 
ya sean palabras, fechas u otras expresiones, que aparecen en el campo o subcam-
po de que se trate. Estos índices permiten la recuperación por palabras o térmi-
nos, pudiendo combinarse en la búsqueda varios de ellos. 

Además, STAR permite la definición de los llamados "pseudoíndices" para re-
cupera• información presumiblemente contenida en varios campos y/o subcampos. 
Los principales pseudoíndices definidos en la base de datos bibliográficos de la 
BDCV, denominada MONOGRAFIAS, son: AUT (autores), TIT (títulos), CLA-
SI' (clasificación), CONE (conferencias), SER (series) y TEM (temas). Estos 
pseudoíndices contemplan los diferentes campos y subcampos MARC correspon-
dientes. Por ejemplo, en una búsqueda por AUT, el sistema revisará los índices 
de los campos MARC 1(X), 110, 700, 710, etcétera. 

Los llamados "superíndices" hacen referencia a los índices en que la computa-
dora debe buscar los términos adecuados después de haber rastreado en los archi-
vos de autoridad los términos introducidos en una búsqueda. Esta forma 
"triangulada" de búsqueda se denomina en STAR "Supersearch". 

2.4.3.—Edición de registros 
Con STAR es posible crear, editar o borrar registros tanto individualmente como 
en forma global. Esto facilita las modificaciones, correciones, o cualquier tipo de 
cambio que sea necesario en el catálogo. 

Mediante la definición de "views" se pueden editar conjuntos de registros del 
catálogo con determinada información en un orden establecido. Los registros se-
leccionados aparecen en la pantalla incluyendo sólo los campos que van a ser revi-
sados o modificados. 

Los cambios globales pueden efectuarse sobre uno o varios campos o subcam-
pos, o bien sobre todo el registro. Las principales operaciones globales que puede 
realizar STAR son: 
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• Añadir una nueva ocurrencia de un campo o subcampo (A0) 
• Borrar una ocurrencia de un campo o subcampo duplicado (DD) 
• Borrar una ocurrencia de un campo o subcampo con determinada informa-

ción (DO) 
• Modificar una o varías ocurrencias de un campo o subcampo, reemplazando 

la información que contenían por otra (RO) 
• Reemplazar un texto por otro en cualquier campo o subcampo (12'1') 

2.4.4.—Emisión de informes 

Con STAR se pueden producir en forma sencilla una gran variedad de informes, 
El usuario puede definir diferentes formatos de salida para uso permanente y ade-
más producir otros para necesidades concretas o inmediatas. 

Los principales formatos de salida definidos por la BDCV son: CORTO, 
LARGO y MARC. El formato CORTO muestra los resultados de una búsqueda 
en forma de bibliografía ordenada por fecha de publicación, El formato LARGO 
muestra los registros bibliográficos en forma de ficha catalográfica convencional. 
Por último, la forma de salida MARC muestra los registros con todos los códigos 
MARCOLMEX asignados a los mismos por la biblioteca, Como dijimos, es posi-
ble, por ejemplo, seleccionar del formato de salida MARC algunos de los campos 
y subcampos incluidos y emitir un informe especial con esos datos únicamente. 

Otra opción atractiva con STAR es la de emitir informes tomando como base 
los índices. Cuando se quiere revisar un índice normalmente la pantalla muestra la 
secuencia de líneas conteniendo los términos indizados junto a un "contador" que 
indica el número total de registros que incluyen dichos términos. Además de estos 
datos, en los informes denominados INDEX pueden aparecer también los núme-
ros de los registros específicos y secuencias tomadas de diferentes índices, o sea, 
combinaciones de varios índices. 

2.4.5.—Archivos de autoridad 

Los archivos de autoridad se denominan en STAR archivos de "lookup". En estos 
se almacena la información concerniente a las entradas, referencias cruzadas, no-
tas, etcétera. 

Los archivos de autoridad sirven como referencia para validar o rechazar los 
encabezamientos y emitir mensajes de ayuda al catalogador en el momento de la 
captura. También sirven para orientar las búsquedas en el catálogo, dirigiéndolas 
de términos no aceptados a términos aceptados. Finalmente, mediante operaciones 
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de programación, pueden determinarse las instrucciones precisas para que se eje-
cuten algunas acciones correctivas en el catálogo. 

En los apartados 4,5 y 4.6 explicare detalladamente la estructura de autoridad 
y el funcionamiento con STAR de los archivos de la BDCV. 

2.5,—La automatización integral con STAR 
La BDCV se ha automatizado a base de "módulos" interconectados, consistentes 
en diversas bases de datos que interactúan entre sí. En la actualidad, se encuen-
tran funcionando de manera integrada los módulos de adquisiciones, catalogación 
y consulta. La secuencia que siguen los materiales desde su entrada hasta el mó-
dolo de consulta se muestra en la figura 7. 

El Departamento de Desarrollo de Colecciones acopia y turna las solicitudes 
de obras nuevas y recibe los materiales que ingresan a la biblioteca ya sea por 
compra, canje o donativo. La información relativa a esas obras se captura en las 
bases de datos del módulo de adquisiciones. 

Antes de transferir esta información a las bases de datos de los catalogadores 
se hace una investigación en la base de datos MONOGRAFIAS para verificar si 
existen en el catálogo público otras ediciones o traducciones de la misma obra, u 
obras del mismo o diferente autor con temática semejante, con el fin de auxiliar al 
catalogador en el futuro proceso del material. En caso de existir alguna informa-
ción relevante se anota el correspondiente número de registro en un papelito y se 
inserta en el libro o material de que se trate. Asimismo se anota a lápiz el asiento 
correcto para el/los autor/es. Una vez investigados los materiales en el catálogo 
público se procede a hacer una nueva investigación en CD-MARC. Si el material 
aparece ya catalogado en CD-MARC se copia el registro correspondiente en un 
archivo provisional, desde donde se transferirá a STAR. 

Por medio de una operación global se hace el traspaso de la información co-
rrespondiente a los materiales por catalogar a las bases de datos de cada uno de 
los catalogadores. A estas bases llegarán, por un lado, los registros capturados en 
el Departamento de Desarrollo de Colecciones, con los datos de autor, título, pie 
de imprenta y colección; y por otro, los registros "cargados" de CD-MARC que, 
gracias a un programa especial de transferencia, pasarán la información codifica-
da según el formato MARCOLMEX-B. 

Hay que señalar que tuvieron que hacerse algunos ajustes al formato de edi-
ción de datos para la catalogación con STAR, debido al funcionamiento de este 
manejador. Así, las modificaciones principales consistieron: primero, en la colo-
cación de los indicadores de los campos al final de los mismos, precedidos del se- 
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Figura 7 

Secuencia que siguen los materiales desde su entrada 
hasta el !nódulo de consulta 
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parador ja (como si se tratara del subcampo "a"), ya que STAR toma siempre la 
primera cadena de información de un campo como la correspondiente al subeam-
po "a"; y segundo, en la distinción como campos "diferentes" de los temas prin-
cipales, es decir, los que aparecen en primer lugar en la ficha catalografica 
convencional, con la designación 690P, 691P, 692P, etc, para éstos, a diferencia 
del resto de los temas, designados sin importar su orden como 690, 691, 692, etc. 
Esta distinción era importante, ya que los temas principales deben coincidir o con-
cordar con la clasificación asignada al material, y además la recuperación por ma-
terias puede realizarse en forma "ponderada", es decir, pueden recuperarse solo 
los temas considerados principales en los documentos de una búsqueda determina-
da dejando afuera los que contienen dicho tema en forma secundaria. En los ejem-
plos que presentemos en adelante tómense en cuenta las características formales 
que acabamos de mencionar. 



3.—Formulación de hipótesis 
En el presente trabajo nos planteamos fundamentalmente dos objetivos: auxiliar al 
catalogador en el proceso de catalogación y asignación de temas en línea, y elevar 
la calidad de la base de datos mediante la reducción de las posibilidades de error 
en la misma, El objetivo final es, desde luego, facilitar al usuario la búsqueda en 
la base de datos y poner a su disposición un producto de mayor calidad. 

El trabajo parte de una hipótesis de trabajo (A) sobre la que se basa la hipóte-
sis formal (13) que pretendemos demostrar, a saber: 
A.---Con el manejador de bases de datos STAR es posible la creación de un siste-

ma de control de autoridad que cumpla con las siguientes funciones: 
• Verificación y validación automática de encabezamientos 
• Detección de errores 
• Corrección de errores 
• Despliegue de términos relacionados y notas de alcance 
• Asistencia en el uso de subdivisiones 
• Almacenamiento y transferencia de registros de autoridad en formato 

MARC 
• Creación de registros de autoridad para autores personales, corporativos, 

conferencias, temas, títulos uniformes y series 
• Recuperación de registros de autoridad mediante consulta a las bases de da-

tos de autoridad 
• Despliegue de registros de autoridad en diferentes formatos 
• Recuperación de información temática en el catálogo bibliográfico auxilia-

da por los archivos de autoridad 

La hipótesis que se pretende demostrar es que: 
B.---Después de la aplicación de las medidas preventivas y correctivas que se es-

pecifican en el capítulo cuarto, la calidad de los registros catalogados, medi-
da por el número promedio de errores por registro, habrá aumentado. 

Para medir la calidad de los registros catalogados se propone una metodología 
que incluye una evaluación personal de los catalogadores. 

Asimismo, basados en la literatura sobre el tema, se proponen una serie de 
mecanismos preventivos y correctivos que harán aumentar la calidad de los regis-
tros catalogados. 



4. —El sistema de control de autoridad 
de la BDCV 

4.1.—Diagnóstico de errores en el catálogo 

El siguiente estudio de diagnóstico fue realizado dentro del marco del Proyecto de 
Control de Autoridad de la Biblioteca Daniel Costo Villegas, por la que suscribe, 
coordinadora del proyecto, y Shirley Ainswortb, referencista de la biblioteca. El 
diagnóstico fue presentado en un documento interno en n►arzo (le 1993" con el fin 
de proporcionar los elementos necesarios en la toma de decisiones conducentes a 
la limpieza del catálogo automatizado de la biblioteca para su difusión pública. 

Los objetivos principales de esta depuración eran, por un lado, permitir la 
consulta del catálogo a través de un "OPAC" (Online Public Access Catalog) a 
partir de julio del mismo año y, por otro, preparar la información para la edición 
de un disco compacto con los registros de monografías de la biblioteca a finales 
del año. 

El diagnóstico de errores se realizó en: 

1. Registros completos 
2. Indices por campos 
3. Problemas específicos 

Para cada uno se siguió un procedimiento diferente: 

1. Procedimiento con registros completos 
Supusimos que el universo de registros (aproximadamente 250 mil) era relativa-
mente homogéneo y extrajimos dos muestras del catálogo, a partir de los registros 
cien mil y doscientos mil, de 80 y 73 registros respectivamente. De éstos obtuvi-
mos las correspondientes impresiones para su revisión. Estas impresiones conte-
nían todos los campos codificados de cada registro tal como fueron capturados. 

A continuación revisamos cada uno de los registros seleccionados y anotamos 
en ellos todos los errores que fuimos encontrando. Decidimos agrupar los errores 
por tipos, de acuerdo tanto a trabajos anteriores", como al tipo de acción que se 
debería tomar para abatirlos. Estas acciones serán especificadas más adelante en 
este mismo trabajo. 
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Así, consideramos errores del: 

Tipo 1: Espacios, puntuación, mayúsculas, errores tipográficos y ortográficos. 

Tipo 2: Codificación y etiquetado MARC. 

Tipo 3: Forma y uso de las entradas. 

Tipo 4: Otros. 

Sin embargo, observamos que este procedimiento presentaba las siguientes 
limitaciones: 

a) Al considerar los registros aisladamente no se podían detectar totalmente las 
inconsistencias entre datos que resultan de la comparación con registros semejan-
tes o cercanos. Por ejemplo, las diferentes formas de entrada para autores, mate-
rias, etcétera. 

b) Por la misma razón, no se podía diagnosticar la frecuencia total de algunos 
errores específicos no encuadrados en las tres primeras categorías anteriormente 
definidas (errores del tipo 4). 

Por otro lado, no todos los errores se consideran igualmente graves, dependiendo 
del campo en el que se presenten. Los errores que aparecen en los campos indiza-
dos revisten mayor importancia que aquellos encontrados en los campos no indi-
zados, o descriptivos. Así pues, vimos la necesidad de un análisis posterior con 
otros procedimientos. 

2. Procedimiento con índices por campos 
En este caso se sacaron impresiones de partes secuenciales, con longitudes arbi-
trarias, tomadas al azar de los índices de: autor personal (incluyendo todas las eti-
quetas MARCOLMEX para autor personal), autor corporativo (etiqueta 110a), 
conferencias (en cualquier campo MARCOLMEX para conferencias), editorial 
(260b), series (440a), temas generales principales (690apr, temas geográficos 
principales (69 lap), tenias principales de autor personal (692ap), temas principa-
les de autor corporativo (693ap), temas principales de conferencias (694ap) y te-
mas principales de títulos uniformes (695ap). Estas impresiones incluyeron la 
entrada, seguida de la etiqueta de campo correspondiente, el número total de re-
gistros con dicha entrada y el número de cada registro involucrado. La figura 8 
muestra una parte de un índice analizado. 
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Figura 8 

Parte de un índice de conferencias analizado 

PMJ on 03/08/93 at 17:15:24 índex Report 	 Page: 1 

INTERNATIONAL CONFERENCE POR PEACE, SECURITY AND COOPERATION (I I I): 

Count = 1. Record list: 125521. 
INTERNAITIONAL CONFERENCE ¡JUMAN ANO SOCIAL DEVELOPMENT IN EUROPE (11 I): 

Count = 1, Record list: 88545. 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURAL ECONOMISTS (II I): 

Count = 2. Record list: 15146, 88710. 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF DIRECTORS OF NATIONAL LIBRARIES ( I 1 I): 

Count = 1. Record list: 25141. 
INTERNATIONAL CONFERENCE OP ECONOMIC ins'rottv 	con! = 3. 

Record list: 92992, 125768, 149334. 

También aquí se agruparon los errores en los tipos ya descritos. Cuando una 
misma entrada presentó varias formas distintas se tomó una de ellas como buena y 
el resto de las variantes como errores. 

Cabe señalar que en la mayoría de los campos sólo se tomó el primer segmen-
to de información (subcampo a), puesto que, por el momento y por razones de es-
pacio, así están definidos los índices en nuestra base de datos. Sin embargo, 
creemos que sería más útil en el futuro tomar partes de índices con campos com-
pletos, ya que la información adicional que contienen los otros subcampos puede 
constituir la diferencia entre una y otra entrada. 

3. Problemas específicos 
Hay problemas en el catálogo que escapan a la categorización antes descrita en los 
tres primeros rubros y que, aunque tal vez poco frecuentes, pueden revestir im-
portancia por afectar significativamente la recuperación ya sea de la información 
o del material mismo, 

Este tipo de problemas aparecen a diario en la interacción continua con el ca-
tálogo y nos fueron señalados por los bibliotecarios profesionales de la BDCV al 
ser encuestados informalmente. Sin embargo, resultan generalmente más difíciles 
de "imaginar" a priori y no siempre son fácilmente cuantificables. 

En general, estos problemas pueden resolverse con relativa facilidad e impli-
can básicamente tiempo de los bibliotecarios, sin necesidad de colaboración de 
personal de cómputo. 
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Algunos de estos problemas que consideramos importantes serán detallados 
más adelante. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los pro-
cedimientos antes descritos. 

Análisis de registros completos: 
Como muestra el cuadro siguiente, la distribución de errores de los tres primeros 
tipos fue muy similar, decreciendo ligeramente de los errores de tipo 1 (24.9 %) a 
los de tipo 2 (24.2 %) y los del tipo 3 (23.5 %). Los errores del tipo 4 presenta-
ron una ocurrencia mucho menor (4.6 %). El total de los registros afectados por 
errores de los cuatro tipos representó el 77.1 % de la muestra. O, expresado de 
otra manera, la frecuencia promedio de errores por registro fue de (1.915. 

—Resultados del análisis de registros completos— 

Muestra 1 Muestra 2 	Muestra Total 
Tamaño 73 80 	 153 
ET1 15 36 	 51 
RA 12 26 	 38 
% 16.4 32.5 	 24.9 
ET2 29 14 	 43 
RA 24 13 	 37 
% 32.9 16.2 	 24.2 
ET3 20 19 	 39 
RA 20 16 	 36 
% 27.4 20.0 	 23.5 
ET4 3 4 	 7 
RA 3 4 	 7 
% 4.1 5.0 	 4.6 
ET 67 73 	 140 
RA 59 59 	 118 
% 80.8 73.8 	 77.1 

FE= 140/153 =0.915 

FE=Frecuencia promedio de error: ann total de errores/núm. total de registros analizados 
ET1 = Núm. de errores del tipo 1 	ET4= Núm. de errores del tipo 4 
ET2= Núm. de errores del tipo 2 	ET= Núm. total de errores de los cuatro tipos 
ET3= Núm. de errores del tipo 3 	12A= Núm. de registros afectados 

= Porcentaje de registros afectados por error sobre la muestra total 
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Análisis de índices: 

1) Búsqueda: autor personal 
Tamaño de la muestra 	: 726 	entradas 
Registros relacionados 	: 1635 	registros 
Errores • . 	66 	entradas 
Porcentaje de error 	• . 	9. I % entradas 
Errores por tipo: 

	

TI 	• . 	35 	entradas (4.8 %) 

	

1'2 	• . 	7 	entradas (1.0 %) 

	

T3 	• . 	21 	entradas (2.9 %) 

	

T4 	• . 	4 	entradas (0.6 %) 
Nota: Hubo entradas con dos tipos de errores a la vez. 

2) Búsqueda: autor corporativo (dos muestras) 
Tamaño total de las muestras : 223 	entradas 
Registros relacionados 	: 1270 	registros 
Errores 	 : 78 entradas 
Porcentaje de error 	: 	35 % entradas 
Errores por tipo: 

	

TI 	: 	32 	entradas (14.3 %) 

	

T2 	: 	20 	entradas ( 9.0 (7i,) 

	

T3 	: 	26 	entradas (11.6 %) 
Nota: Hubo entradas con dos tipos de errores a la vez. No hubo entradas con 
errores del tipo 4. 

3) Búsqueda: conferencias 
Tamaño de la muestra ; 360 	entradas 
Registros relacionados : 1902 	registros 
Errores 	 : 49 entradas 
Porcentaje de error 	: 	13.6% entradas 
Errores por tipo: 

	

TI 	28 	entradas (7.8 %) 

	

T2 	15 	entradas (4.2 %) 

	

T3 	7 	entradas (1.9 %) 

Nota: Hubo entradas con dos tipos de errores a la vez. No hubo entradas con 
errores del tipo 4. 
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4) Búsqueda: editorial (dos muestras) 
Tamaño total de las muestras 
Registros relacionados 
Errores 
Porcentaje de error 
Errores por tipo; 
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272 	entradas 

	

1597 	registros 

	

57 	entradas 
20.9% entradas 

TI 	: 29 entradas (10.7 %) 
T2 	: 7 entradas ( 2.6 %) 
T3 	: 22 entradas ( 8.1 %) 

Nota: Aquí es notorio cómo las diferencias formales nos dan una enorme variedad 
de entradas distintas para una misma editorial (ej.: Maissoneuve, 19; Putnam's, 
15; Allen and Unwin, 13). Además estas diferencias hacen que se alejen unas de 
otras, siendo más difíciles de detectar, Por lo mismo, el canteo de errores lo esti-
mamos aproximado. Tómese en cuenta que este campo, en principio, no está suje-
to a reglas estrictas de uniformidad en las entradas. Sin embargo, las dificultades 
en la recuperación podrían hacer recomendar algún tipo de control. 

5) Búsqueda: serie 
Tamaño de la muestra : 
Registros relacionados : 
Errores 
Porcentaje de error 	: 
Errores por tipo: 

	

315 	entradas 

	

1071 	registros 

	

82 	entradas 
26.0% entradas 

TI : 46 entradas (14.6 %) 
T2 : 26 entradas ( 8.2 %) 
T3 : 10 entradas ( 3.2 %) 

Nota: El mayor porcentaje de errores tipográficos se debe en parte a la existencia 
de series en alemán dentro de la muestra. 

6) Búsqueda: tema general principal (dos 
Tamaño total de las muestras: 	514 
Registros relacionados 	: 4118 
Errores 
Porcentaje de error 
Errores por tipo: 

TI : 46 entradas ( 8.9 %) 
T2 : 103 entradas (20.0 %) 
T3 24 entradas ( 4.7 %) 

Nota: Hubo entradas afectadas por más de un error a la vez. 

: 	154 
. 	30. 

muestras) 
entradas 
registros 
entradas 

0% entradas 
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7) Búsqueda: tema geográfico principal (dos muestras) 
Tamaño total de las muestras : 509 entradas 
Registros relacionados : 1337 registros 
Errores : 151 entradas 
Porcentaje de error 29.7% entradas 
Errores por tipo: 

TI : 34 	entradas ( 6.7 %) 
T2 : 36 entradas ( 7,1 %) 
T3 : 88 	entradas (17.3 %) 
T4 : 3 entradas ( 0.6 %) 

Nota: Hubo entradas afectadas por más de un error a la vez. 

8) Búsqueda: tema principal autor personal 
Tamaño de la muestra : 	102 	entradas 
Registros relacionados: 	256 	registros 
Errores 	 26 	entradas 
Porcentaje de error 	25.5% entradas 
Errores por tipo: 

entradas ( 9.8 %) 
entradas ( 8.8 %) 
entradas ( 3.9 %) 
entradas ( 3.9 %) 

Nota: Hubo entradas afectadas por más de un error a la vez. 

9) Búsqueda: tema principal autor corporativo 
Tamaño de la muestra : 130 	entradas 
Registros relacionados : 711 	registros 
Errores 	 : 51 entradas 
Porcentaje de error 	: 39.2% entradas 
Errores por tipo: 

TI 	: 6 entradas ( 4.6 %) 
T2 	: 26 entradas (20.0 %) 
T3 	: 19 entradas (14.6 %) 

TI 	: 10 
'1'2 	: 9 
T3 	: 4 
'1'4 	: 4 
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10) Búsqueda:tema principal conferencia 
Tamaño de la muestra 	20 	 entradas 
Registros relacionados 	24 	 registros 
Errores 	 10 	entradas 
Porcentaje de error 	50.0% 	entradas 
Errores por tipo: 

T2: 9 	 entradas (45 %) 
T3: 1 	 entradas ( 5 %) 

Nota: El tamaño de la muestra fue menor porque el tamaño del índice también lo 
es. No hubo errores del tipo I ni del tipo 4, 

1 1) Búsqueda: tema principal título uniforme 
Tamaño de la muestra 	23 entradas 
Registros relacionados 	: 	70 	 registros 
Errores 	 9 	entradas 
Porcentaje de error 	39.1 Tt, 	entradas 
Errores por tipo: 

TI 	: 1 	entradas ( 4,3 %) 

	

'1'2 : 8 	entradas (34.8 %) 

Nota: El tamaño de la muestra fue menor porque el tamaño del índice también lo 
es, No hubo errores del tipo 3 ní del tipo 4. 

Análisis de problemas específicos: 
Los problemas que aparecieron como atípicos en los anteriores procedimientos, 
junto con los señalados por los bibliotecarios profesionales de la BDCV en la en-
cuesta informal que realizamos fueron: 

—Registros sin título: 19 

Registros sin número de adquisición: 37 

—Signos de arroba (@) inadecuados (por problemas de transferencia de infor-
mación capturada previamente en diskettes): 1983 registros. 

--Temas "pegados" y revueltos (por problemas de transferencia de informa- 
ción capturada preViamente en diskettes): aproximadamente mil registros. 

—Analíticas de revistas del COLMEX con distinta signatura topográfica: de-
tectado, pero no cuantificado. 
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•—Registros en los que la información codificada de los campos fijos no coinci-
día con la información correspondiente de los campos variables: detectado, 
pero sólo parcialmente cuantificado. 

—Duplicados (registros idénticos capturados dos veces): detectado, pero no 
cuantificado. 

Conclusiones: 
Aunque no hay un estándar específicamente definido sobre el nivel de calidad 
aceptable para los datos incluidos en las bases de datos bibliográficos, parece cla-
ro que éste debería marcarse por debajo de I. Es decir, una frecuencia promedio 
mayor de un error por registro indicaría un nivel deficiente de calidad de la base, 
y cuanto más se acercara a cero dicha frecuencia la calidad de la base aumentaría. 

En mi opinión, cada biblioteca debe estimar, de acuerdo a criterios de costo-
beneficio, qué nivel de calidad puede alcanzar con los recursos materiales y hu-
manos de que dispone. 

En un artículo de Reeb' sobre criterios cuantitativos para la evaluación de la 
calidad de la catalogación éste fija un nivel máximo deseable de error de 0.8 en 
promedio para los registros recién catalogados. Este nivel presumiblemente dismi-
nuye al incorporarse los registros a la base, ya que se supone que pasaron una re-
visión y se corrigieron los errores detectados. 

En el caso de la Biblioteca Daniel Colo Villegas cabe señalar que a los erro-
res de proceso, que se infiltraron durante el programa de conversión retrospectiva 
del catálogo, se unieron los de transferencia de la información que había sido an-
teriormente capturada con otro sistema. De cualquier manera, consideramos que 
antes de ofrecer al público nuestra base de datos debíamos disminuir el nivel de 
error de los registros y, a partir de que presentamos nuestro informe de diagnósti-
co, se dedicaron recursos a este fin. 

Dado que, como hemos señalado anteriormente, los errores que se presentan 
en los campos indizados revisten mayor importancia, la mayoría de las acciones 
que se pusieron en marcha estuvieron encaminadas a abatir los diferentes errores 
en esos campos, especialmente en los de temas, dada la alta frecuencia con la que 
hemos visto que se presentan las búsquedas temáticas. 
Las medidas propuestas para abatir los errores que encontramos fueron: 

Para los errores del tipo 1: 
Acciones preventivas: 

Establecimiento de mecanismos de validación de datos a través de catálogos de 
autoridad automatizados. 
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Acciones correctivas: 
Implementación de un algoritmo de corrección de errores tipográficos en encabe- 
zamientos de materia. 

Para los errores del tipo 2: 
Y Acciones preventivas: 
Establecimiento de mecanismos automáticos de catalogación asistida consistentes 
en pantallas de ayuda que especifiquen códigos y subcampos MARC para cada 
campo, así como el uso de éstos de acuerdo a políticas de la biblioteca. 

Mejoramiento del sistema de revisión ("ANALIZA") de registros catalogados 
antes de su ingreso definitivo al catálogo. 

Acciones correctivas: 
Combinación de procedimientos automáticos (como la emisión de informes 

"ad hoc" resultado de búsquedas específicas, cambios globales automáticos, etc.) 
y manuales (revisión uno a uno de registros para seleccionarlos según tipo de pro-
blema, corrección uno a uno de registros, etcétera). 

Para los errores del tipo 3: 
Acciones preventivas: 

Creación y mantenimiento de catálogos de autoridad automatizados. 
Acciones correctivas: 

Combinación de procedimientos automáticos y manuales. 

Para los errores del tipo 4: 
Acciones preventivas: 

Todas las ya mencionadas. 
> Acciones correctivas: 
Para los problemas de duplicados, actualizar resultado del inventario (mediante 
etiquetado de códigos de barras) con el sistema. 
Combinación de procedimientos automáticos y manuales. 

Una recomendación general de este estudio fue la de repetir este tipo de prue-
bas después de haber puesto en marcha las acciones propuestas, con el fin de me-
dir su eficacia y valorar cuantitativamente la disminución del nivel promedio de 
errores en el catálogo. 
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4.2.—La catalogación asistida por STAR 
No cabe duda de que la prevención de errores es tanto o más importante que la 
correción de éstos. Los mecanismos de prevención de errores además de evitar un 
trabajo posterior de corrección ayudan en el trabajo mismo de captura de datos 
durante la catalogación. 

STAR provee la posibilidad de programar tres niveles de ayuda para cada 
campo en el módulo de edición de datos. El primer nivel consiste en la aparición 
de una línea con información en el margen inferior de la pantalla. En el segundo 
nivel de ayuda se accede a una o varias pantallas que pueden redactarse libremen-
te. El tercer nivel de ayuda consta de una pantalla que indica varios parámetros 
asociados con el campo, como son: nombre de la etiqueta del campo (Field label), 
nombre del campo (Field narre), ocurrencias (Occurrences), líneas (Unes), mí-
mero máximo de caracteres por línea (Max per line), tipo de datos (Data type) y 
regla de validación (Validation rule). La figura 9 ilustra con unos ejemplos este 
tercer nivel de ayuda. 

Figura 9 

Ejemplos de parámetros asociados con cada campo 
ert el tercer nivel de ayuda con STAR 

Field Label 	: 092 	 Field Label 	: PAIS 
Field Name 	: 092 	 Field Name 	: Pais 
Occurrences 	: 1 	 Occurrences : 1 
Unes 	: 1 	 Lines 	1 
Max per Line : 60 cliaracters 	Max per Line : 2 charactet es 
Data Type 	: Text 	 Data Type 	: Text 
Validation rule : Subfields ab 	Validation rule : Lookup CODIGOPAIS 

El nombre del campo es el que aparece en la pantalla de edición de datos, 
mientras que la etiqueta es la denominación interna que se le asigna. Un campo 
puede tener una o más ocurrencias dependiendo de si se define éste como repeti-
ble o no. También hay que definir si el texto del campo puede ocupar una o varias 
líneas y el máximo de caracteres en cada línea. Asimismo se debe especificar para 
cada campo si los datos de entrada son de tipo textual (alfabético o alfanumérico) 
o numérico. La regla de validación aplicable le indicará al sistema los subcampos 
válidos para el campo, o con qué datos comparar los que se están introduciendo. 
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Esta definición de parámetros se hace al definir la estructura misma de la base 
datos y sirve, como dijimos, para asistir al catalogador en el momento de la cap-
tura de datos, Así, no será posible abrir una ocurrencia extra en un campo no re-
petible, ni escribir cuatro caracteres si el campo está definido, por ejemplo, como 
de tres; en un campo numérico no se permitirá introducir caracteres textuales, ni 
se admitirán códigos no definidos en determinados campos. En todos los casos el 
sistema impedirá avanzar si no se rectifican los datos erróneos y aparecerá un 
mensaje indicando el error, como: "El campo está lleno", "Ese código no existe. 
Teclee ayuda" o "Los subcampos admitidos son abc", por ejemplo. 

Para el primer nivel de ayuda pusimos el nombre en extenso del campo, o una 
explicación breve del mismo, resaltado en forma luminosa. En el segundo nivel 
de ayuda redactamos textos de ayuda que especifican el uso del campo según polí-
ticas de la biblioteca, los códigos admitidos y una explicación de los mismos, to-
dos los valores de indicadores y subcampos MARCOLMEX, y cualquier otra 
ayuda o recordatorio sobre el campo, Las figuras 10 y II muestran ejemplos de 
pantallas en el segundo nivel de ayuda. 

Figura 10 

Ejemplos de pantallas en el segundo nivel de ayuda con STAR 

ILUS Código de ilustraciones 
Pueden asignarse los siguientes códigos: 

a 	ilustraciones 
b mapas 
h facsímiles 
o fotografías 

Si el material que se está catalogando carece de ilustraciones, ci campo se deja en 
blanco. 

IDIOM Código de idioma 
Los códigos de idioma se toman de las listas de la Biblioteca del Congreso de los 
EE.UU. Los códigos de lenguas indígenas de México se encuentran en una lista 
aparte. Ambos pueden consultarse también en línea en la base denominada 
CODIGOIDIOM. 
Por ejemplo: 	japonés: jpn 	xteco : litio 

En este campo no hay valor por "default". El español se codifica: spa 
Cuando el texto del material se encuentra en varios idiomas se codificará el prin-
cipal de ellos (el del título o el del primer título cuando hay títulos en varios 
idiomas). 
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Figura 11 

Ejemplo de pantalla en el segundo nivel de ayuda con STAR 

260 	Pie de imprenta 

Valor de 	Código de 	 Descripción 
indicadores 	subca tupo 

O 	 El editor no es el asiento principal 
El editor es el asiento principal 
Blanco 

a 	Lugar de publicación 
b 	Nombre del editor 
e 	Fecha de publicación 

Ejemplo: 
260 México ¡b Fondo de Cultura Económica le 1982 la Ob 
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Entre las reglas de validación se incluye la definición e los archivos de "look-
up" (véase epígrafe 2.4.5) que contienen todos los valores admitidos para deter-
minados campos. Así, se capturaron los códigos de países, idiomas y temas geo-
gráficos (campo MARC 043) de las listas autorizadas de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, denominándose respectivamente CODIGOPAIS, 
CODIGOIDION1 y COD1G0043 a estos archivos (Véase figura 12). A éstos se 
añadieron también los códigos de Escamilla' para lugares e idiomas de México. 
Dado que las listas primero mencionadas están en idioma inglés se hizo la corres-
pondiente traducción al español y al francés, y se incluyeron algunos sinónimos 
conocidos en cualquiera de esas lenguas. Además, en el archivo CODIG0043, se 
añadió la determinante de lugar correspondiente de la Clasificación Decimal 
Dewey. 
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Figura 12 

Registros de archivos de lookup 

Base: CODIGOPAIS 
	

Base: CODIGOIDIOM 
Valor 	 : sp 
	

Valor 	: eng 
Acción a tomar 
	

Accept 
	

Acción 	Accept 
Mensaje de STAR 
	

: España 
	

Mensaje 	: Inglés 
Traducción 	: sp 
	

Traducción 	: eng 
Pais : 
	

España 
	

Idioma : Inglés 
Pais : 
	

Spain 
	

Idioma : English 
Pais : 
	

E spag,ne 
	

Idioma : Anglais 

Base: CODIGOO43 

Valor 	n-mx-oa 
Acción 
	

Accept 
Mensaje 
	

Oaxaca 

Traducción : n-mx-oa I a bb 

Lugar 	: Oaxaca 
CDD 	: 972,72  

Es lo que debe escribirse. 
El sistema lo da como bueno. 
Resaltado en la parte inferior del registro. 
editado, para confirmar. 
Es lo que escribe el sistema en el registro. 
bibliográfico 
Campo que se indiza para recuperar 
Clasificación decimal Dewey correspondiente 

STAR permite moverse desde la pantalla de edición de datos a pantallas de 
búsqueda en otras bases, regresando después de la búsqueda al lugar preciso en el 
que estábamos. De esta manera, es posible consultar rápidamente los archivos an-
tes mencionados en el momento de la catalogación. Las búsquedas pueden efec-
tuarse por palabras tanto en inglés como en español y francés. Cabe mencionar 
también que cada vez que se introduce un código admitido aparece una línea en el 
margen inferior de la pantalla que confirma el significado de ese código en térmi-
nos normalizados en español. 

Otra opción interesante con STAR consiste en la posibilidad de que al introdu-
cir uno o varios caracteres predeterminados se escriban automáticamente los res-
tantes (Véase figura 13). 

Esto ayuda a evitar errores de "dedo" y a uniformar los datos. 
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Figura 13 

Mensajes de ayuda que especifican caracteres que 
hay que introducir para obtener información completa 

FLAP Fecha de entrada 
Es la fecha en que se está catalogando el material. Para marcar la fecha vigente 
sólo escriba // y ENTER. Las dos primeras cifras corresponden al día, las dos si-
guientes al mes y las dos últimas al ano. 

040 Fuente de catalogación 
Se usa para indicar si la catalogación es original o se apoya en otras fuentes. Exis- 
ten cuatro Opciones; 
I 	CM le CM 	Catalogación original 
2 CM le CM Id CM Topográfico (nuevas ediciones o traducciones) 
3 NUC le CM Id CM Copia LC (incluye CD-MARO) 
4 13L le CM Id CM Copia BL 

Aquí teclee sólo el número de la izquierda. Esto es, si se quiere indicar que la ca-
talogación es original ponga únicamente 1 seguido de ENTER. 

043 Código de área geográfica 
Este código consta de siete posiciones. Las posiciones intermedias sin códigos se 
llenan con guión. 

Ejemplos: 	Afganistán: a-fg 
Africa : f 

Aquí sólo•anote el código correspondiente y ENTER, los indicadores y líneas fal-
tantes aparecerán automáticamente. 

. 	. 
4.3.—Aplicación de filtros semi-automáticos: 

el informe ANALIZA 
Entre las rutinas de catalogación de la biblioteca, como ya mencionamos en el 
apartado 2.1, se incluía la revisión de un informe impreso denominado "ANALI-
ZA" conteniendo los materiales catalogados diariamente por cada catalogador. 
Dicho informe presentaba las obras catalogadas en forma (le ficha catalográfica y, 
por tanto, la información correspondiente a campos fijos, indicadores u otra infor-
mación codificada no aparecía. Sin embargo, como ya dijimos, previo a la emi-
sión de este informe se corría un programa llamado "REVISA", que detectaba en 
forma automática la ausencia de campos, indicadores, etc. Con el cambio al 
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actual sistema de cómputo estas herramientas quedaron obsoletas, pues ya mi fun-
cionaban eficientemente, y hubo que sustituirlas. Las funciones que cumplía el 
programa "REVISA" fueron sustituidas en su mayoría por los mecanismos ya ex-
plicados en el epígrafe anterior, con la ventaja adicional de realizarse desde 
STAR, sin necesidad de recurrir a un programa por fuera. Además, se vio la ne-
cesidad de modificar el informe "ANALIZA" adaptándolo a las nuevas caracte-
rísticas de la catalogación en línea. Dicho informe se produciría ahora también 
desde STAR. 

El nuevo informe "ANALIZA" que diseñamos incluye toda la información co-
dificada, en una forma legible y con una estructura que facilita la revisión. 

Se definieron los campos obligatorios para los cuales, en caso de estar ausen-
tes, aparece el siguiente mensaje: 

* * * ESTE CAMPO DEBE CONTENER 1NFORMACION * * * * 

o bien: FALTA INFORMACION, dependiendo de sí el campo ocupa una línea 
entera o parte de una línea. De igual modo, si los indicadores de los campos 
IXX's, 24X's y 260 se omiten aparece el mensaje: FALTAN INDICADORES. 
Para hacer más legible este informe se separó la información en bloques divididos 
por líneas en blanco. A su vez, para evitar que éste Mera demasiado extenso, al-
gunos campos de poca longitud se agruparon en una sola línea. Así, la línea 
CLAS (signatura topográfica) incluye los campos 049 (colección) y 092 (clasifica-
ción); y los campos fijos PAIS, Tipo de fecha, FI (Fecha 1) y F2 (Fecha 2) apa-
recen también en una sola línea. 

Cada registro que aparece en el ANALIZA va precedido por su número en la 
base de datos de cada catalogador. De esta forma es posible acceder rápidamente 
al registro que se debe modificar. El número de control de la biblioteca (campo 
035) figura en el margen superior derecho de cada registro en orden ascendente, 
permitiendo una revisión rápida de la secuencia. 

Algunos datos de este informe aparecen resaltados en negritas, con el fin de 
distinguirlos de otra información, como el 092 (clasificación Dewey asignada por 
la biblioteca) para distinguirlo del 082 (clasificación Dewey asignada por otras 
agencias), o para evitar duplicaciones, como en los campos 69X's de temas prin-
cipales. A la vez, al estar resaltados CLAS y 69X's, es más sencillo comprobar si 
ambos concuerdan. También van resaltados en negritas los indicadores que pue-
den presentar variaciones relevantes (campos I XX's, 24X's y 260), así como el 
campo fijo de Nivel bibliográfico y los subcampos de los campos 901 (número de 
adquisición) y 903 (número de código de barras). 
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Otra característica importante del informe es que los campos fijos asociados a 
determinados campos variables aparecen emparejados con éstos. Así, van juntos 
los campos: 24X's e ID (idioma) y 041 (obras traducidas); 260 y PAIS, Tipo de 
fecha, FI y F2; 300 e ILUS; 69X's y 043 (código de área geográfica). 

Además, es posible visualizar este informe en la pantalla antes de mandarlo 
imprimir. 
Para ilustrar lo anterior reproducimos parte del informe ANALIZA (figura 14). 

Figura 14 

Informe ANALIZA 

DEC on 01/03/94 at 18:51:07 
Registro: 1968 

1IIBN tn 	 009786 I a bb 
0.4.Q * * * * ESTE CAMPO DEBE CONTENER INFORMACION * * 
020 	84-333-0021-0 la bb 
02 	709 b C8 l a bb 
CLAS f la bb 709 lb 11673/no.I4 la bb 

IL/0 	Ballesteros Arranz, Ernesto le dir. la 20 
245 	Cultura y arte islámicos hasta el siglo XIII la FALTAN INDICADORES 
11). 	spa 
250 	3 ed. la bb 

26.O Madrid lb FALTA INFORMACION le 1981 la Oh 

PAI 	sp 	 s &Chal 1981  

3_90 	19 p. lb ilus. le 23 cm. la bb 
ILUS a 

440 	Historia universal del arte y la cultura I v 14 la b0 
5.00 	Para diapositivas véase: T/190 la bb 

1941,  Arte islámico lx Historia I y Hasta 1800 la hl 
691 	Países árabes l x Arte x Historia l y Hasta 1800 la bl 
043 	ma--- la bb 
903 	39050514624P la bb 
202 	39094592984X le ej. 2 la bb 
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4.4.—Creación del catálogo de autoridad de materia 

4.4.1.—El formato MARCOLMEX para registros de autoridad 

El formato "Autoridades MARCOLMEX" (MARCOLMEX-A) está diseñado 
para contener la información relativa a las formas establecidas de nombres, mate-
rias y subdivisiones de materia usadas como puntos de acceso en registros biblio-
gráficos, las formas de esos nombres, materias y subdivisiones de materia que 
deben usarse como referencias a las formas establecidas, y las interrelaciones en-
tre esas formas. 

El término "nombre" se refiere a: nombres personales, nombres corporativos, 
nombres de conferencias o reuniones, nombres de jurisdicciones geográficas, 
combinaciones nombre-título, y títulos uniformes. Un nombre puede ser la entra-
da principal, secundaria, de materia o de serie en los registros bibliográficos. 

El término "materia" se refiere a: tópicos o temas, nombres geográficos, 
nombres con subdivisiones de materia, y temas y nombres geográficos con subdi-
visiones de materia. 

El término "subdivisión de materia" se refiere a las expresiones que sirven 
como subdivisión general, subdivisión geográfica o subdivisión cronológica de 
otros temas. 

En un registro de autoridad MARCOLMEX un encabezamiento es el conteni-
do de un campo I XX, 4XX ó 5XX, que documenta la forma del mismo para fines 
de indización y recuperación u organización en un archivo. La humillación de un 
encabezamiento en cada tipo de registro de autoridad se basa en las reglas de cata-
logación y de construcción de encabezamientos de materia generalmente aceptadas 
(p.e.: RCAA, Kidder). El resto de los contenidos en un registro de autoridad si-
gue las prácticas propias definidas por la BDCV. 

Al igual que el formato MARCOLMEX para registros bibliográficos (MAR-
COLMEX-13), el formato MARCOLMEX-A está fuertemente basado en su co-
rrespondiente USMARC (versión de 1993). Esto se debe, en parte, al afán de 
guardar cierta consistencia entre los diferentes formatos MARCOLMEX, pero 
también al nivel de complejidad y flexibilidad de uso del formato USMARC-A, 
además de la ventaja que supone aprovechar instrumentos muy elaborados proce-
dentes de esta frontera de donde se recibe un gran flujo de información catalográ-
fica. Otro elemento que justifica la elección de un formato MARC para 
autoridades lo constituye la posibilidad de exportar registros. 
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Las principales diferencias entre los fórmalos USMARC-A y MARCOLMEX-
A consisten en la omisión de algunos campos en éste último. NO se añadió ningún 
campo numérico que no estuviera contemplado en el USMARC-A. En algunos 
campos se restringió el uso de determinados códigos no aplicables al país o a la 
BDCV. En ningún campo se añadieron códigos extra que no aparecieran en el 
USMARC-A. El contenido de algunos campos MARCOLMEX-A en los registros 
de autoridad de la BDCV puede variar de los contenidos previstos en el 
USMARC-A. 

De igual modo que con el formato MARCOLMEX-11, en principio, se definie-
ron el mayor número de campos y códigos aplicables, y se espera que las necesi-
dades de la biblioteca vayan determinando el uso o no de los mismos. 

En el Anexo se presenta una versión sucinta del formato MARCOLMEX-A. 

4.4.2.—Archivos de autoridad con STAR 

Como dijimos, los archivos de autoridad se denominan en STAR archivos de 
"lookup". Los archivos de "lookup" de STAR deben contener necesariamente los 
siguientes campos: 

VALOR — Es cada uno de los textos que puede introducirse en el momen-
to de la captura. Es un campo repetible. 

ACCION — Aquí se indica al sistema si debe aceptar, rechazar, enviar un 
mensaje o confirmar el contenido del texto introducido. 

MENSAJE --- En este campo se escribe el mensaje que aparece al introdu-
cir el texto correspondiente a un campo VALOR. 

TRADUCCION — Es el texto correcto que corresponde a los diferentes 
campos VALOR de un registro de autoridad. Este texto se copiará automá-
ticamente en el campo correspondiente del registro bibliográfico cuando en 
éste se escriban cualquiera de los textos de los campos VALOR. 

A continuación, voy a ilustrar brevemente este funcionamiento. Si un catalo-
gador introduce en un registro bibliográfico, en el campo 100, regido por una re-
gla de validación de archivo de "lookup", por ejemplo: "Cárdenas, Magolo", el 
sistema enviará un mensaje que diga "Encabezamiento validado", a la vez que 
sustituirá dicho texto por "Cárdenas, Magdalena Sofía", la forma correcta del 
asiento para esa autora. El registro de autoridad correspondiente se vería de la si-
guiente manera: 
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VALOR: 
VALOR: 
ACCION: 
MENSAJE: 
TRADUCCION: 

Cárdenas, Magdalena Sofía 
Cárdenas, Magolo 
Aceptar 
Encabezamiento validado 
Cárdenas, Magdalena Sofía 

Pilar María Ntorenoinnénez 

Esto quiere decir que tanto si el catalogador introduce la forma no admitida como 
si captura la correcta, el sistema escribirá la forma admitida y validará el 
encabezamiento. 

Cuando tratamos de adaptar el formato MARCOLMEX-A a los archivos de 
"lookup" de STAR nos dimos cuenta de que existían algunos inconvenientes que 
había que superar. A saber: 

I) En el campo VALOR deberían incluirse tanto los valores admitidos como 
los no admitidos. Esto implicaba que un campo VALOR podría equivaler 
tanto a un campo 1XX como a un campo 4XX del formato MARCOLMEX 
de autoridad. 

2) Al tener que incluir también en el campo TRADUCCION el valor correcto 
o admitido, se duplicaría el campo MARCOLMEX 1XX que, por defini-
ción, no es repetible. 

3) Al regirse cada campo por una sola regla de validación no es posible reunir 
en un único archivo todos los registros de autoridad, ya sean éstos de autor 
personal, corporativo, reunión o temas. STAR sólo puede verificar si el 
texto que se está introduciendo corresponde al contenido en un campo VA-
LOR, pero no podría distinguir dentro de los campos VALOR si se trata 
de autores personales, corporativos, etcétera. 

4) El campo MENSAJE no puede ocupar más de una línea, ni es repetible, 
por lo tanto no podría incluir las notas de alcance. 

5) Si se incluían en el campo VALOR y/o TRADUCCION los indicadores co-
rrespondientes, éstos deberían ser capturados en el registro bibliográfico en 
forma idéntica, lo cual no es posible dado que los indicadores de los cam-
pos en el registro bibliográfico son diferentes a los indicadores que deben 
codificarse en el registro de autoridad. 

6) Con la actual versión de STAR sólo es posible validar el primer subcampo 
de un campo. Por tanto, los archivos de "lookup", con esta versión, no ad-
mitirían registros de subdivisión ni registros con subdivisiones. Esta fue 
considerada la limitante más importante, pero dado que se prevé que la 
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próxima versión de STAR contemplará la validación de subcarnpos, se vio 
la conveniencia de no dedicar demasiado tiempo a buscar caminos alterna-
tivos sino más bien a preparar el camino futuro. 

7) Los archivos de "lookup" de STAR, aunque j'iteración con las bases de 
datos bibliográficos, no pueden considerarse del tipo de archivos ligados 
(en el sentido en que se definieron en el capítulo 1 de esta tesis), es decir, 
cualquier cambio en los archivos de autoridad no genera automáticamente 
un cambio en los registros del catálogo que contienen el encabezamiento 
modificado, sino que las modificaciones deben hacerse en forma 
programada y diferida. 

Después de considerar estas limitaciones llegamos a la conclusión que los ar-
chivos de "lookup" podrían funcionar correctamente como archivos de autoridad 
con algunos ajustes y que el resultado sería un formato "cuasi-MARC", también 
denominado "MARCoide", pero convertible a MARC para propósitos de 
intercambio. 

Así, se definieron los siguientes archivos de autoridad en archivos de 
"lookup": 

+ AUTOR1NPER: autoridad de nombre personal. Sirve cuino regla de valida-
ción a los campos MARCOLMEX 100, 700, 692P (autor-te-
ma principal) y 692. 

+ A UTOR1NCOR: autoridad de nombre corporativo. Sirve como regla de vali-
dación a los campos MARCOLMEX 110, 710, 693P y 693. 

+ AUTORINREU: autoridad de nombre de conferencia o reunión. Sirve como 
regla de validación a los campos MARCOLMEX 111, 711, 
6941' y 694. 

+ AUTORIMGEN: autoridad de materia general o tópico. Sirve corno regla de 
validación a los campos MARCOLMEX 690P y 690. 

+ AUTORIMGEO: autoridad de materia de lugar geográfico. Sirve como regla 
de validación a los campos MARCOLMEX 691P y 691. 

+ AUTORISER: 	autoridad de títulos uniformes y series. Sirve como regla de 
validación a los campos MARCOLMEX 130, 695P, 695 y 
440 (serie). El funcionamiento de este archivo como catálogo 
de autoridad no se encuentra aún suficientemente estudiado, 
previéndose su implementación para una fase posterior del 
proyecto de control de autoridad, 
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En la figura 15 se presenta la boja de captura correspondiente a la base de da- 

tos AUTORIMGEN, con una explicación de la misma, válida también para las 

otras bases de datos de autoridad. 

Figura 15 

AUTORIMGEN : —floja de captura— 
RCAT : u 	ENCAI3 : 	 040: e Enter 
TSER 	: n 	EN'I'M : 	 043: 
SNUM : n 	EVREF: 
ENTP .: b 	11S0 
EN'I'S 	: b 	STATII : 	 Los valores que aparecen en negritas son 
FUENT : d 	ROM 	 fijos, es decir, serán siempre los mismos 
TIPR 	 TsunD : 	 para encabezamientos de tópicos 
GEO 	 ORG : 
450 	 (Texto del valor admitido) 
450 	 [Texto de los sinónimos] 	En los campos con un valor seguido de 
450 	 "Enter", bastará escribir esto para que 
450 	 aparezca todo el texto, que también es 
450 	 fijo para este tipo de registro 
450 
A cela' : 	a Enter ( =aceptar) 
Mensaje : 	y Enter (—Validado. Vea posibles subd.) 
150 	 Texto igual al primer 450 
150ip/r 	b Enter (=b 1) Indicadores para el registro bibliográfico 
150ind. : 	Indicadores para el registro de autoridad 
Sube. 	 Posibles subdivisiones. Ayudas para subdividir el tema. 
550 
550 
550 	 Los campos 450 son los campos 
260 	 VALOR.EI campo 150 es el campo 

TRADUCCION.Convencionalmente, 
360 	 la primera ocurrenciadel campo 450 

contendrá el encabezamiento 
667 	 admitido y será igual al campo 

150. La segunda contendrá, 
670 	 cuando éste se conozca,el equivalente 

en inglés del encabezamiento. 
675 	 Los indicadores para el registro 

bibliográfico se "pegarán" en la 
678 	 próxima versión de STAR. 

Los indicadores para el registro de 
680 	 autoridad se "pegarán" en el 

programa de conversión a MARC. 
681 

682 	 En cada hoja de captura sólo se 
consignan los campos de notas que se 
aplican al tipo de registro 
correspondiente. 

Nota: Las abreviaturas que aparecen al principio corresponden a nombres mnemotécnicos asig-
nados a los campos fijos. 
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Para lograr que los mensajes de notas se puedan visualizar en el momento de 
la asignación de los encabezamientos, se incluyó en el formato de captura de los 
catalogadores algunos campos adicionales, en los cuales se copia la información 
de los campos correspondientes del registro de autoridad. Cabe aclarar que estos 
campos no se copiaran al pasar el registro catalogado al catálogo público. Así, los 
campos 360 (referencias complejas de véase tetubiét) y 5XX del registro de auto-
ridad aparecerán en el registro catalográfico en un campo llamado "Véase tam-
bién". Las notas contenidas en los campos 66X, 67X y 68X se verterán en el 
campo "Notas" del registro catalográfico. El campo "Sube." será igual en ambos 
registros, de autoridad y catalográfico. Ilustramos este funcionamiento en el ejem-
plo que sigue: 

Figura 16 

Registro de autoridad (resumido) 
450: Cocaína 
450: Cocaine 
150: 	Cocaína 
Sube.: Industria 
550: Coca 
667: 	Se aplica a la droga elaborada a partir de la coca. Para referirse a la 

planta use: -Coca- 

Registro catalogrffici) (resumido) 
690: Cocaína 	—Al escribir este texto y presionar "Enter" el siste-

ma muestra un mensaje iluminado, en el margen in-
ferior derecho de la pantalla, que dice: "Validado, 
Vea posibles subd," A la vez, se copian los mensajes 
siguientes: 

Véase también: Coca 
Notas : Se aplica a la droga elaborada a partir de la coca, Para referirse a la 

planta use: -Coca- 
Sube. : Industria 

A continuación voy a presentar un cuadro que resume los aspectos que cubre 
el funcionamiento de las bases de datos de autoridad que diseñamos, con ejemplos 
reales que ilustran las ventajas que proporcionan, tanto en el proceso de asigna-
ción de tenias como en la recuperación temática. 
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Figura 17 

Ejemplos para la demostración del funcionamiento 
de archivos de autoridad durante la catalogación y recuperación 

con STAR 

Aspecto 	Ejemplo 	 Escribe/Encuentra 

Sinónimos 	Planificación familiar 	Natalidad, Limitación de la 

Términos 	Real property 	Bienes raíces 
en inglés 	 Sube: Compra, venta, etc. 

Impuestos 
Valoración 

Subdiv. 	Biografía 	 Sube: No subdivida geográf. 
Use también como subd. 
No se use NO autores 

Agricultura 
Sube: Investigación 

Sube: Para subd, geog. 
use: Capuchinos en... 

V.t.: Botánica médica 
Medicina mágica, 
mística y espagírica 

V.t.: tipos de bebidas como 
--Bebidas alcohólicas--
y nombres de bebidas 
como --Pulque-- 

Nota: Aquí se asientan las 
obras sobre los peones y 
asalariados del campo. Para 
los pequeños propietarios 
de tierra use 
—Campesinos— 

investigación agrícola 

Capuchinos 

Reís. 	 Medicina folklórica 
de V.t. 

Re fs. 	 13ehídas 
complejas 
de V.t. 

Notas de 
	Trabajadores agrícolas 

alcance 
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Aspecto 
	

Ejemplo 	 Escribe/Encuentro 

Homónimos 	Papas 	 V.t.: los nombres de Papas 
bajo: —Iglesia Católica_ 

Nota: Para referirse a los 
tubérculos use: 
--Patatas-- 

Mayúsculas, 	educación avío 	Educación cívica 
acentos y 
diacríticos 	bilinguismo 	 Bilingüismo 

Lugares geográf. 	República de China 	Taiwan 

Lugares 	Malawi 	 V.t.: Rodesia y Nyasalandia 
Nyasalandia (Protectorado) 

Nota: Nombre oficial del 
antiguo protectorado 
británico de Nyasalaml 
a partir de 1964. Para 
obras sobre este 
territorio entre 1907 
y 1952 use --Nyasalandia 
(Protectorado)— Para 
obras sobre el período 
entre 1953 y 1963 use 
—Rodesia y Niasalandia— 

Países nórdicos 	V.t.: Suecia, Islandia, 
Finlandia, Dinamarca, 
Noruega 

Seudónimos 	Concolorcorvo 	Cardó de la Vandera, Alonso 
Sube: 1715-1783 

El lazarillo de ciegos 
caminantes 

Lepot, Francois 
	

Oliva, Enrique 
Sube: 1923- 



Ejemplo 

José Pascual Huso 

José Agustín 

Cardenal Richelieu 

Dumas, Alejandro 

Unamuno, Miguel 

Chimalpabin 

82 

Aspecto 

Autores con 
dificultad 
para deter-
minar el 
apellido 

Autores con 
nombres 
iguales o 
muy parecidos 

Nombres 
iguales o 
muy 
parecidos 

Nombres 
difíciles de 
escribir y/o 
muy largos 

Pilar Nimia Moreno Jitnenet 

Escribe/Encuentra 

Pascual [luxo, José 
Sube: 1931- 

Ramírez, José Agustín 
Sube: 1944- 

Richelicu, Armand Jean du Plessis 
Sube: cardenal, duque de, 

1582-1642 
Nota: No confundir con el 

mariscal Richelieu, 
asentado bajo: 
--Richelieu, Louis 
Franois Armand de 
Vignerot du Plessis, 
duque de, mariscal de 
Francia, 1696.1788-- 

Dumas, Alexandre 
Sube: 1802-1870. 

Los tres mosqueteros 
Dumas, Thomas Alexandre, 
1762-1806 
Dumas, Alexandre, hijo, 
1824-1895. La dama de 
las camelias 

Sube: 1932- 
Nota: Autor uruguayo. 

Diferente al filósofo 
español asentado bajo: 
—Unamuno y Jugo, Miguel 
(le-- 

Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, 
Domingo Francisco de San 
Antón Muñón 
Sube: 1579-1629 
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Aspecto 	Ejemplo 	 Escribe/Encuentra 

Siglas de 	IFLA 	 International Federation of 
organismos 	 Library Associations and 

Instituttons 

Autores 	Partido Comunista 	Chung-Kuo Kong Ch'an 'Ling 
corporativos 	Chino 
en otros 
idiomas 

Se definieron tres formatos de salida para despliegue en línea e impresión de 
registros de autoridad en los archivos AUTORIMGEN, AUTORIMGEO y AU-
TORINPER. Estos tres formatos son: 

+ REVISA. Es el formato que sirve para la revisión de captura de los registros 
de autoridad. Muestra los códigos, campos y subcampos MARC. 

+ FICHAS. Muestra los registros de autoridad con los símbolos convencionales 
de "x" (véase de) "vt" (véase también), cte., propios de las listas de encabeza-
mientos impresas del tipo de Escamilla. 

+ INDICE. Muestra en secuencia alfabética los encabezamientos admitidos 
Ejemplos de registros con cada uno de los formatos se presentan a continuación. 
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Figura 18 
Ejemplo de formato REVISA 

REGISTRO: 1526 
RCAT - n EN'I'D - I) 	- a ENTM - a STATU - a ORG = b 
TSER = n ENTS b GEO ,, d EVREF- a ROM n 040. CM 1c CM 
SNIJM n FUENT,- d ENCAB= 	a 	TS1.113D ,,  n 

450 	: Sociología 
450 	: Sociology 
ACCION 	: Accept 	MENSAJE : Validado. Vea posibles subd. 
150 	 : Sociología 
150IND P/R 	:1)1 
150 I N D1CA D : 110 
550 : Sociología de la educación 
550 : Sociología política 
550 : Sociología rural 
550: Sociología urbana 

Nota: Las abreviaturas que aparecen al principio corresponden a nombres mnemotécnicos 
asignados a los campos fijos, 

Figura 19 

Ejemplo de formato FICHAS para autores y temas 

Record: 22 

Autor: 	Malituz, Naguib, 1912- 
x 	Malifuz, Nayib 

Mabfuz, Najib 
Naguib Mala6z 
Nayib Mahfuz 
Najib Maliftiz 

Nota: Se incluyeron los nombres en orden directo para permitir esta posibilidad de búsque-
da a los usuarios, 

Record: 9 

Encabezamiento: Mapas 
vt 	la subdivisión: --Mapas--- bajo nombres de áreas geográficas 

Cartografía 
x Maps 

Conservación y restauración 
Empleo 
Proyección 
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Figura 20 

Ejemplo de formato►  INDICE para autores 

Naguib, 1912- 
Maira, Antonio Augusto de Oliveira 
Martín de Poechos 
Oppianus 
Osmio de Oliveira, José, 1900- 
Pérez Opheim, Alicia, 1921- 
Petrus Alfonsi, 1062-1110? 
Pila, Raúl 
Piskorskii, Vladimir 
Quevedo y Villegas, Francisco Gómez, de, 1580-1615 
Quirce Baba, Carlos Manuel 
Rabasa, Emilio, 1856- 
Reclus, Elisée 

4.4.3.—Creación de registros de autoridad de materia 

Para evitar que los archivos de autoridad ocuparan un espacio excesivo en la com-
putadora, decidimos incluir en estos archivos únicamente los registros de encabe-
zamientos con referencias y/o notas. O sea, aquellos que sobrepasan el "nivel 
mínimo" de descripción. Esto implicó algunas consecuencias para el manteni-
miento del sistema de control de autoridad que explicaremos más adelante. 

Así pues, el catálogo de autoridad quedó constituido en primera instancia por 
los registros de autoridad con referencias yio notas. Consideramos que los enca-
bezamientos de materia cuyo uso se refleja en el catálogo público quedan valida-
dos de por sí, aunque no posean un registro de autoridad. A la hora de "exportar" 
registros de autoridad con fines de intercambio, todos estos encabezamientos usa-
dos en el catálogo pueden, mediante un programa de conversión, pasar a registros 
de autoridad de "nivel mínimo". Estos encabezamientos quedarían automática-
mente codificados en virtud de la equivalencia exacta que existe entre campos del 
registro bibliográfico y de autoridad (en este caso, los campos a los que cada ar-
chivo de autoridad sirve como regla de validación "alimentarían" la misma). 
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También se copiarían los valores fijos correspondientes a cada tipo de registro. El 
resultado sería una cantidad de registros con algunos campos fijos codificados y el 
campo variable IXX, que correspondería al encabezamiento en cuestión. 

Esquemáticamente, podríamos describir el sistema de autoridad de la bibliote-
ca en la siguiente forma: 

A) Lista impresa de encabezamientos de materia: 
a) algunos usados por la biblioteca 
b) otros no usados por la biblioteca 
e) la biblioteca usa algunos que no están en la lista 

B) Catálogo bibliográfico automatizado. Encabezamientos usados: 
a) de la lista de encabezamientos 
10 de otras listas de encabezamientos 
c) creados por la biblioteca 
d) puede generar registros de autoridad de nivel mínimo en formato 

MARC intercambiable 
C) Archivos de autoridad automatizados. Encabezamientos de materia: 

a) todos usados por la biblioteca 
b) con referencias y/o notas 
e) puede generar registros de autoridad con referencias y/o notas, en for-

mato MARC intercambiable 

I)) Catálogo de autoridad automatizado: 
a) compuesto por registros de nivel mínimo generados automáticamente a 

partir del catálogo bibliográfico más los registros de autoridad con refe-
rencias y/o notas 

b) puede generar un archivo electrónico con fines de intercambio 
e) puede generar una lista impresa con fines de uso interno o externo 

4.5.—Aplicación de un algoritmo de corrección de errores 
tipográficos en encabezamientos de materia 

El algoritmo de corrección de errores tipográficos en encabezamientos de materia 
que creamos para su uso en la BDCV se basó en el ya mencionado de O'Neill y 
colaboradores (véase epígrafe 1.5.3). 

El archivo de autoridad que se tomó como referencia fue la base de datos AU-
TORIMGEN, que contenía entonces 1840 encabezamientos admitidos diferentes 
(tomados de los campos 150 y 550, es decir, los encabezamientos admitidos como 
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entrada en un registro de autoridad y los encabezamientos, también admitidos, a 
los que se remite). Este archivo fue creado con base en las tarjetas de envíos del 
catálogo (véase epígrafe 4.4.3), pero se completó después con los encabezamien 
tos válidos que presentaban más de cien ocurrencias, con el fin de verificar un no-
mero mayor de encabezamientos mediante el algoritmo. 

Como ya hemos mencionado la base de datos AUTOR1MGEN sirve como re-
gla de validación al primer subcampo (subcampo a) de los campos 690P y 690, 
por lo que extrajimos del catálogo todos los encabezamientos correspondientes al 
subcampo "a" de los campos 690P y 690. 

La figura 21 muestra la secuencia de los diferentes procesos a los que se so-
metió tanto el archivo de autoridad como los encabezamientos del catálogo públi-
co seleccionados para la prueba de errores. 



Figura 21 

Funcionamiento del algoritmo de corrección de errores 
tipográficos en encabezamientos de materia 

' ARCHIVO 	 1/ AUTORIDAD 
ALITORIDAD 	 -> NORMALIZADO) 

.STAR 	,  

rENCABEis.\ \ 	i/ ENCABEZ. 
MATERIA)------->[1--

\  
> NORMALIZADO)----------> 

i ,1-"TAR   

rill... 

( ENCABE7- ) 

- 

i).  IINCALIEZ. \ 
\ 	> 	) , 	- 	, 	 '' ENCAll. CON ''‘, 

ERRORES NO 
--..„. 

(ENCABEZ. ) 	 ,..( ORRE.O1III.E.S,,/ 

ENCAB. CON 
( LLAVES 

IDENTICAS 

ENCA13. CON). 
(\.., LLAVES 

DIFERENTES / 

77ENCAll. CON 
ERRORES 

\CORREGIBLES 
' 	) 

+ 
,/ ENCAIL CON \ ., .- ---- -------.„ 

ERRORES PARA \ 
( 

 ENCAI3. NO 
REVISAR Y 	.11_1\  _ ,C,,0_31_4.1._Et143.O.B7,1 <------ 	41:i1 

\ CORREGIR 
\ MANUALMENTE" 

..__. 7 )  ENCABEZ. 	, 
1,,,CTREGLDT i 

Nk ('ENCABEZ. SIN) 
NORMALIZAR 

---- 
(I) Estandarización 	 (5) Reduce 
(2) Pre-análisis 	 (6) Crea nutero-instmeción 
(3) Análisis 	 (7) Ejecuta macro-insuncción 
(4) Corrige 
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Se parte de STAR extrayendo por un lado el archivo de autoridad y por otro el 
conjunto de encabezamientos de materia que se van a someter al proceso de vali 
dación y correción automática. Estos dos archivos pasan por un proceso de estan-
darización o "normalización" (1) que los convierte en cadenas de caracteres en 
mayúsculas y suprime los espacios, puntuación, paréntesis, acentos y diacríticos, 
creándose dos llaves, directa e inversa, que servirán como base de comparación 
entre encabezamientos (Véase figura 22). Así preparados, las longitudes de los 
encabezamientos de ambos archivos se comparan entre sí (2) dando como resulta-
do dos archivos más. 

El primero de estos archivos se compone (le los encabezamientos de igual lon-
gitud con llaves directa e inversa idénticas. Esto quiere decir que se trata de los 
mismos encabezamientos pero que, en su forma original, pueden diferir en cuanto 
a espacios, puntuación, paréntesis, acentos y/o diacríticos (Véase figura 23). 

El segundo de los archivos generados está formado por los encabezamientos 
restantes, es decir, por aquellos que difieren en la longitud y composición de sus 
llaves. Este último archivo se somete a un nuevo proceso de análisis (3) para de-
tectar entre los encabezamientos otros posibles candidatos para su corrección au-
tomática. En esta ocasión, la comparación caracter por caracter de las llaves 
llevará a seleccionar encabezamientos en los que pudo darse la trasposición, omi-
sión, sustitución o repetición de un caracter (Véase figura 24). Los encabezamien-
tos seleccionados en esta forma se unirán al archivo de encabezamientos con 
llaves idénticas para ser procesados nuevamente con un programa de corrección 
(4). De allí saldrán un conjunto de encabezamientos corregidos y un archivo más 
de encabezamientos fallidos en el proceso de corrección (es el caso de los encabe-
zamientos cuya repetición, trasposición, omisión o sustitución de un caracter coin-
cide con otro encabezamiento válido y que, por tanto, no es posible determinar si 
es error o no). Este último archivo unido al archivo de encabezamientos en que no 
se encontraron candidatos para la correción automática constituirán un archivo fi-
nal de encabezamientos que requieren revisión y, en su caso, corrección manual o 
automática por otros procedimientos. Los encabezamientos corregidos deben ser 
ahora "des-estandarizados" mediante un programa (5) que los convierte en su for-
ma original y genera un archivo que contiene una lista con los datos de: número 
de registro, encabezamiento incorrecto y encabezamiento correcto, para cada en-
cabezamiento (Véase figura 25). Esta lista de encabezamientos pasa nuevamente 
por un proceso (6) que divide ese archivo en tres partes aproximadamente iguales 
y crea una macro-instrucción que será ejecutada (7) en STAR. La secuencia de 
esta macro-instrucción es la siguiente: busca el registro, busca el campo, busca la 
palabra incorrecta, borra la palabra incorrecta, escribe en su lugar la palabra co-
rrecta, inicia de nuevo el proceso con el siguiente registro de la lista. 
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Figura 23 

Pares de encabezamientos con llaves idénticas 

09 AMINOI(IAS 	SAIRONIM 	 112678 P A Minorías 

09 AMINORIAS 	09 SAIRONIM 	 09170 A Minorías 

14 AGANADODECARNE ENRACEDODANAG 	154244 2 A Ganado de Carne 

14 AGANADODECARNE 14 1:115112ACEDODANAG 	14240 A Ganado de carne 

no. de registro 
tema principal 
(los 69XP) o 
no. de ocurrencia 

— indicador de 
sube:tropo 

Tipo de error: 
ler. caso: omisión de acento 
2o. caso : sustitución de minúscula por mayúscula 

Figura 22 

Parte del archivo de autoridad con encabezamientos normalizados 

16 ATERAPIADELHABLA 
09 AMINORIAS 
14 AGANADODECARNE 
12 ATISTAMENTOS 
13 ASINDICALISMO 

TT  
lime directa 

no. de caracteres 
- seguido de sulicampo 

16 A1,11AHLEDAIPA M'A 
09 SAIRONIM 
14 ENRACEDODANAG 
12 SOTNEMATSET 
13 OMSILACIDNIS 

Hale inversa 

16260 A Terapia del halda 
09170 A Minorías 
14240 A Ganado de carne 
12200 A Testamentos 
11210 A Sindicalismo 

A A A 

Forum original 
--no. de caracteres 

llave directa 
- no. de caracteres 

de la línea 
exceptuando llaves 

—indicador del tipo 
de encabezamiento 
10•,,  690; 1 - Ii91;e1c) 

-indicador de 
subcampo 
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Figura 24 

Pares de encabezamientos sujetos a posibles correcciones 

12 ATESTAMENTOS soTNEMATSET 12201 	1 A l'estatutos 

11 ATESTAM ETOS 11 SOTEMATSET 122(X) A Testamentos 

09 AllISTOR1A 04921 P A Histeria 

09 AHISTER1A 09 AIRETS111 09170 A Historia 

Tipo de error: 

lcr, caso: omisión de un caracter 

2o. caso : sustitución de un caracter 

Figura 25 

Parte del archivo con pares de encabezamientos 
incorrecto/correcto 

L
no. de registro ----->102018 P 	 Tipo de error: 

tema principal o 	A Dercecho penal 	 repetición de 

no. de ocurrencia 	A Derecho penal 	 un caracter 

subcampo 	.....i‘ 

115077 3 
	

Tipo de error: 

A Donacoines 
	

trasposición 

A Donaciones 
	

de caracteres 

El catálogo se dividió en tres partes: 1) del registro 100,001 al 200,000; 2) del 

200,001 al 285,691; y 3) del 1 al 100,000. La primera prueba real del algoritmo 

se realizó con la parte 1), es decir, con los registros del número 100,001 al 

200,000, En esta prueba se comprobaron errores tanto de programación como de 

origen, es decir, provenientes del archivo de autoridad. El programa fue ajustado 

y subsanadas las fallas en dicho archivo para entonces volver a aplicar el algorit-

mo al resto de los encabezamientos del catálogo, 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Parte 2): registros del 200,001 al 285,691 

Pilar Maria Moreno Jiménez 

Encabezamientos analizados 90 245 100.00 91, 
Encabezamientos validados 55 768 6 I .79 % 
Encabezamientos corregidos 715 0.80 1,1, 
Encabezamientos dudosos 33 762 37.41 % 

Parte 3): registros del 1 al 100,000 
Encabezamientos analizados 107 802 100.00 91, 
Encabezamientos validados 73 470 68.15 91, 
Encabezamientos corregidos 915 0.86 % 
Encabezamientos dudosos 33 417 30.99 % 

Total: Parte 2) más Parte 3) 
Encabezamientos analizados 198 (147 100.00 % 
Encabezamientos validados 129 238 65.26 
Encabezamientos corregidos 1 630 0.82 % 
Encabezamientos dudosos 67 179 33.92 

Los archivos de encabezamientos dudosos pueden contener encabezamientos 
de tres tipos: 

1) encabezamientos válidos que no se encuentran en el archivo de autoridad. 
La solución consiste en identificarlos y añadirlos al archivo. Con base en el 
nuevo archivo puede lanzarse de nuevo el proceso del algoritmo para los 
encabezamientos del archivo de dudosos. 

2) encabezamientos correspondientes a otro campo temático, como puede ser 
691, 692, etc., o sea, mal codificados. La solución consiste en identificar-
los y corregirlos, ya sea manualmente o con procesos globales, en el 
catálogo. 

3) encabezamientos que difieren en más de un carácter con la forma correcta 
del encabezamiento. La solución consiste en identificarlos y corregirlos en 
el catálogo. 

Cabe aclarar que el bajo índice de encabezamientos corregidos se debe en bue-
na medida a las revisiones y correcciones masivas efectuadas en los encabeza-
mientos correspondientes a estos índices durante el programa emergente de 
correccciones previo a la edición del disco compacto del catálogo de la 13DCV. 

Es de destacar también la elevada cifra de encabezamientos validados por este 
procedimiento. 
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4.6.—Mantenimiento del catálogo de autoridad de materia 
El mantenimiento del catálogo de autoridad de materia consiste en su actualiza-
ción permanente, ya sea añadiendo encabezamientos nuevos, borrando encabeza-
mientos obsoletos, o modificando encabezamientos cuando sea necesario, como es 
el caso de la inclusión de referencias nuevas de "véase" y "véase también" en re-
gistros de autoridad ya existentes. 

En nuestro caso particular el procedimiento para ingresar registros nuevos 
constaría de las siguientes fases: (véanse Figuras 26 y 27) 

1) Propuesta de candidatos por parte de los catalogadores 
Durante la catalogación en línea, a la hora de asignar encabezamientos el cata-

logador recibirá una respuesta inmediata del sistema indicando si éstos se encuen-
tran ya en las bases de datos de autoridad o no. En caso de que el encabezamiento 
no se encuentre en el catálogo de autoridad correspondiente, el catalogador verifi-
cará si éste ya fue usado anteriormente en el catálogo público. Como sólo se in-
trodujeron a las bases de autoridad los encabezamientos con referencias de 
"véase" y "véase también" y/o notas y algunas traducciones al inglés, puede dar-
se fácilmente la circunstancia de que el encabezamiento en cuestión haya sido usa-
do anteriormente y no se encuentre en los archivos de autoridad. Cuando se 
verifica que efectivamente el encabezamiento ha sido usado en el catálogo público 
con anterioridad se turna una notificación a la persona que administra las bases (le 
datos de autoridad para que se proceda a su captura. En caso de no encontrar el 
encabezamiento usado en el catálogo público se consultará otras fuentes para ase-
gurarse de que no se trata de otra forma de un encabezamiento válido sino de uno 
verdaderamente nuevo. Una vez verificado que se trata de un encabezamiento 
nuevo se pasará para captura. Cuando se compruebe que el encabezamiento por 
usar debe ser otro se procederá con éste de la misma manera que con el anterior. 

2) Captura de encabezamientos por el administrador de las bases de datos de 
autoridad 
Cuando se quiera ingresar un encabezamiento nuevo a las bases de datos de au-

toridad lo primero que se hará es buscar en el catálogo público para verificar si 
existen una o varias formas equivalentes de ese encabezamiento y con qué fre-
cuencia. Una vez detectadas las posibles inconsistencias se validará la forma ele-
gida del encabezamiento y se procederá a su captura en un registro de autoridad 
nuevo. Posteriormente se corregirán las inconsistencias encontradas en el catálogo 



Figura 26 

Procedimiento para ingresar registros nuevos 
en las bases de autoridad 

Fase I: Propuesta de candidatos 
(catalogadores) 

catalogación en 
línea 

4,  

catalogando - — SI -- 
--- -•-- 

¿existe e 
encabezamiento 

en el archivo 
de autoridad? [

seguir 

   

NO 

buscar en 
catálogo público 
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catálogo público? 
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1<-S1 — para agregarlo 

  

NO 
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4,  
validar] 
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público en cuanto al uso de ese encabezamiento. Se recomienda capturar el enca-
bezamiento en un registro de autoridad nuevo antes de empezar a corregir en el 
catálogo para así evitar la entrada de encabezamientos incorrectos entre la fase de 

corrección y captura. 
Una interesante posibilidad que brinda el manejo automatizado de los catálo-

gos de autoridad es la de introducir encabezamientos nuevos, con la indicación de 
ser registros provisionales, y someterlos a una fase de prueba, antes de darlos por 
definitivos, La facilidad de poder efectuar cambios globales nos permite actualizar 
los registros bibliográficos correspondientes cuando se presente algún cambio en 
un registro de autoridad. 

Figura 27 

Procedimiento para ingresar registros nuevos 
en las bases de datos de autoridad 

Fase II: Captura 
(Administrador de bases de datos de autoridad) 

{

Recepción de 
notificaciones 

de altas 

L

Buscar en 
catalogo público 

4,  
Análisis 

(Detección de inconsistencias) 
_ 

rc aptural<— — SI — — 
I— 	4% 

— 	c,...\/i.....,tlidar? 	— — __— NO — —> 
válido  

cpaoirnebiiar 

4, 	l_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ 1- 

— SI —>[reccióni 

-F— 

NO 	 l 

41 	
l 

FIN <— — — — — — — j 

se encontraron 
inconsistencias? 
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En cuanto a la modificación o eliminación de registros de la base se deben se-
guir los pasos indicados en la figura 28 

Figura 28 

Procedimiento para modificar o borrar registros 
en las bases de autoridad 

recepción de 
notificaciones de 

modificaciones o bajas 

V 
modificar o borrar 

de catálogo de autoridad 
1-- 
V 

correcciones en 
catálogo público 

Conviene destacar que STAR brinda la posibilidad de implementar un meca-
nismo automático que imposibilita que se produzcan duplicados e inconsistencias 
en las bases de datos de autoridad. En el momento de actualizar cualquier registro 
el sistema verifica que no exista previamente otro registro que contenga idéntica 
información en los campos 1XX's y 4XX's. Esto quiere decir que no es posible 
crear un registro idéntico a otro ya existente, ni crear un registro que contenga en 
un campo 1XX (encabezamiento establecido) la misma información que otro re-
gistro en un campo 4XX (referencia de véase). 

Es importante mantener al corriente de todos los cambios de la base de datos 
de autoridad a los usuarios de la misma, principalmente catalogadores y referen-
cimas. Para ello se generaría un informe bimestral, ya que los informes del De-
partamento de Control Bibliográfico se realizan con esa periodicidad y no es 
previsible que la frecuencia mensual de movimientos en la base sea muy alta, El 
informe se generaría automáticamente a partir de los campos de fecha de creación 
del registro y de última actualización del registro, así como de la información so-
bre registros borrados que conserva la computadora, y contendría la información 
referente a altas, bajas y modificaciones de registros de autoridad para ser 
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circulado en los Departamentos de Control Bibliográfico y de Servicios al 
Público. 

El informe puede contener además los datos sobre el número total de registros 
en las bases de autoridad y el número total de encabezamientos admitidos conteni- 
dos en la base (campos I XX's 	5XX's). Esta última cifra nos indicará cuántos 
encabezamientos del catálogo pueden ser sometidos al proceso de corrección de 
errores tipográficos en forma automática pues, como vimos, el "archivo de auto-
ridad" que usa el algoritmo de corrección de errores tipográficos descrito en el 
epígrafe anterior se vale de estos encabezamientos. 

4.7.--Intercambia de datos de autoridad de materia 
Dado que fue necesario adaptar el formato MARC de autoridades para su óptimo 
funcionamiento con el manejador STAR, se requirió también definir los equiva-
lentes correspondientes para fines de intercambio. En efecto, aunque muy similar 
al formato MARC, podemos decir que el resultado con STAR fue un formato 
MARCoide, convertible a MARC mediante unas cuantas operaciones. 

Así pues para grabar una cinta MARC de datos de autoridad hay que: 

• prescindir de los campos "Acción", "Mensaje" y "Sube,", 
• omitir la primera ocurrencia de los campos 4XX's 
• "pegar" los campos siguientes: 

IXX's ind 	IXX'1XX (menos 150) 
1XX's ind 4XX's = 4XX (menos 450) 
1XX's ind 5XX's = 5XX (menos 550) 

• añadir antes del resto de los campos (excepto 045, 050, 082 y 083) los indi-
cadores "bb" (blanco, blanco) 

Además, habría que separar los registros que contengan traducciones al inglés 
de los encabezamientos (en ese caso aparecen siempre en la segunda ocurrencia 
de los 4XX's) para que pasen codificadas en los campos 7XX's correspondientes. 

4.8.—Evaluación de resultados 
Después de haber puesto en marcha todos los mecanismos de control de autoridad 
antes expuestos se procedió a repetir la prueba de errores en el catálogo para veri-
ficar en qué medida éstos habían sido subsanados, Para ello, se extrajo una mues-
tra al azar de registros completos del catálogo y se realizó un análisis similar al 
del primer diagnóstico de errores. Se dividieron los errores en los mismos tipos 
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pero se añadió una categorización más para indicar si el error afectaba o 110 afec-
taba la recuperación. Este análisis arrojó unos resultados inesperados, ya que, ex-
ceptuando los errores tipográficos, todos los tipos de errores presentaron un 
aumento con respecto a la primera prueba. Analizando las causas de estos resulta-
dos, aparentemente contradictorios, llegamos a las siguientes conclusiones: 

u hubo errores que no se consideraron la primera vez y la segunda sí (debido a 
cambios de políticas y usos de catalogación), 

u hubo diferencias en la forma de computar errores la primera y la segunda vez, 

para poder comparar ambas muestras se debería proceder a analizarlas de nue-
vo con criterios iguales. 

En la práctica esta última alternativa nos pareció complicada, por lo que creí-
mos que tampoco los resultados serían muy confiables. Así es que decidimos ex-
traer una muestra únicamente de los registros más recientes, para así medir el 
nivel de calidad alcanzado en los registros producidos recientemente. 

En esta ocasión se seleccionó para un análisis de los registros completos una 
muestra aleatoria con el procedimiento de muestreo sistemático. Así, se partió de 
un número elegido al azar de una tabla de números aleatorios y se extrajo a partir 
de éste un total de 200 registros, avanzando a un intervalo de 34 registros. Expre-
sado de otra forma: 

Universo muestra! 	N = 6,768 (todos los registros catalogados del 15 de julio 
al 30 de noviembre de 1994) 

Tamaño de la muestra n = 200 
Intervalo entre elementos de la muestra N/n = k = 34 
El primer elemento de la muestra fue el registro 284,563 y al rebasar el número 
total de registros se continuó sumando al primer elemento elegible el resto del 
anterior. 

Definimos como "error" toda desviación de las normas tipográficas, ortográfi-
cas, gramaticales o catalográficas, por mínima que ésta fuera, así como cualquier 
contravención de las normas y políticas de catalogación vigentes en la BDCV. 

También en esta oportunidad se clasificaron los errores en los cuatro tipos ya 
definidos, es decir: 

—Errores del tipo 1): errores tipográficos y ortográficos 
--Errores del tipo 2): errores de codificación y etiquetado MARC 
—Errores del tipo 3): errores en la forma y uso de las entradas 
--Errores del tipo 4): otros 
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Además, clasificamos los errores en :as categorías de: 

--Errores del tipo A): 	errores en campos indizados y que afectan la recupe-
ración del documento 

—Errores del tipo AA): errores en campos que se rigen por catálogos de au- 
toridad (autores y temas) 

--Errores del tipo AN): errores en campos que no están sujetos a validación 
en catálogos de autoridad 

—Errores del tipo 13): 	errores en campos indizados que no afectan la recu-
peración del documento 

---Errores del tipo C): 	errores en campos no indizados, o descriptivos, y que 
en ningún caso afectan la recuperación del 
documento, 

Nuevamente, la revisión de los registros se hizo con base en la impresión de 
los mismos incluyendo todos los elementos codificados. Los registros fueron revi-
sados por mí misma, con la colaboración de Brunilda Carretero, catalogadora ve-
terana del Departamento de Control Bibliográfico. 

En el análisis se investigó y verificó cada entrada sujeta a reglas de uniformi-
dad, como son autores y tenias, para no pasar por alto errores no aparentes. Asi-
mismo, en algunos casos, se recurrió al documento original para verificar datos 
dudosos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Errores del tipo 1: 	55 

Errores del tipo 2: 	46 

Errores del tipo 3: 	8 

Errores del tipo 4: 	25 

TOTAL: 134 / 200 = 0.67 = índice de error promedio por registro 

Errores del tipo 13: 36 
Errores del tipo C: 34 
Errores que no afectan recuperación: 70 
Errores del tipo AA: 23 
Errores del tipo AN: 41 
Errores que afectan recuperación (A): 64 / 200 = 0.32 = índice de error pro-

medio por registro, afectando recuperación. 

También se analizó el comportamiento por catalogador. Así: 
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Resultados por catalogador 

C. I 	C2 	C3 	C4 	C5 	C6 	C7 
Errores de 	18/40 	12/26 	28/44 	41/35 	9/8 	20/25 	6/22 
todo tipo 	= 0.45 	=0.46 	=0.64 	= 1.17 	= I.12 	.---; 0.8 -= 0.27 

Errores que 	13/40 	5/26 	17/44 	11/35 	4/8 	10/25 	4/22 
afectan 	= O .32 = 0 .19 	= 0 .39 	= O .3 I 	- O .5 	= 	r- O ,I8 
recuperación 

En primer lugar, podemos apreciar que el índice de error promedio por regis-
tro (0.67) es menor al encontrado en el primer análisis (0.915). Esto quiere decir 
que los registros producidos recientemente presentan un nivel de calidad superior, 
lo cual es atribuible a todos los mecanismos preventivos que hemos expuesto 
anteriormente. 

Como se ve, los errores más frecuentes siguen siendo los tipográficos, segui-
dos de los de codificación, En cuanto a los índices de error promedio, se aprecia 
que los errores que afectan la recuperación constituyen algo menos de la mitad del 
total de errores, variando esta proporción en el análisis por catalogador, donde se 
observan variaciones personales. 

Cabe señalar que los catalogadores con índices más altos, por encima del pro-
medio de 0.32, son precisamente los de más reciente ingreso al Departamento, es 
decir, los menos experimentados y, por tanto, sujetos a mayor riesgo de cometer 
errores. 

Para la evaluación personal de los catalogadores seria necesario medir los ín-
dices de error en los "ANALIZA" sobre una base diaria, semanal, mensual, etc., 
o sobre muestras suficientemente amplias de los registros catalogados por un indi-
viduo en un período de tiempo determinado. 

Comparando los índices de error computados en los "ANALIZA" con los ín-
dices de error encontrados posteriormente en el catálogo para un mismo período 
de tiempo, podremos tener una estimación de en qué medida éstos disminuyen y 
fijar nuestros niveles tolerables de error en la etapa previa al paso de los registros 
al catálogo. 

Las diferencias entre los índices "antes" y "después" indicarían además, por 
un lado, el esfuerzo necesario para obtener determinados niveles de calidad en los 
registros, y por otro, la efectividad de la revisión previa de registros. Un índice 
previo menor al índice de error encontrado en el catálogo posteriormente estaría 
indicando una revisión deficiente. 
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• No se puede hablar de patrones absolutos de medición de la calidad de las 
bases de datos, ya que éstos deben definirse en cada caso particular atendiendo a 
diferentes elementos como son las necesidades de los usuarios, las normas nacio-
nales e internacionales y las políticas particulares de las instituciones. 

• La calidad de las bases de datos se mide, entre otras cosas, por la ausencia 
de errores de diversos tipos. La medición de errores es sólo una medida más de la 
calidad de las bases, pero no debe ser la única. 

•:• Aunque no hay un estándar específicamente definido sobre el nivel (le cali-
dad aceptable para los datos incluidos en las bases (le datos bibliográficos, parece 
claro que éste debería marcarse por debajo (le I. Es decir, una frecuencia prome-
dio mayor de un error por registro indicaría un nivel deficiente de la base, y 
cuanto más se acercara a cero dicha frecuencia la calidad de la base aumentaría. 

• Definimos como error toda desviación (le las normas tipográficas, ortográ-
ficas, gramaticales o catalográficas, así como cualquier contravención de las nor-
mas y políticas de catalogación vigentes en una institución determinada. 

•:• Los errores más graves son los que pueden afectar la recuperación del do-
cumento. Otros errores también deben evitarse, aunque son menos importantes. 

•:• Los datos capturados con escasa calidad afectan negativamente la producti-
vidad del sistema, mermando la precisión, integridad y/o consistencia de las bases 
(le datos. Además, los errores pueden tener repercusiones económicas derivadas 
del aumento en el tiempo de búsqueda o de la generación de solicitudes de compra 
innecesarias. 

• El efecto multiplicador de los errores, que pasan de unas bases a otras, pue-
de provocar su perpetuación en las mismas. 

• Aunque en el medio automatizado la detección y corrección de errores sea 
mucho más sencilla, rápida y económica que en los catálogos manuales, en mu-
chas ocasiones resulta complicada, consumidora de tiempo y de recursos 
humanos. 
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•o La prevención de errores es tanto o más importante que la corrección de és-
tos. Los sistemas de catalogación asistida, además de facilitar el trabajo de captu-
ra de los datos, constituyen mecanismos de prevención de errores que evitan el 
trabajo posterior de corregirlos. 

•:• Los algoritmos de corrección de errores tipográficos representan un meca-
nismo eficaz no sólo para corregir este tipo de errores sino para obtener informa-
ción valiosa acerca del número de encabezamientos correctos y de 
encabezamientos que requieren otro tipo de correcciones. 

•:• Existen diversas técnicas de control de calidad en la producción de las bases 
de datos que van desde las más altas tecnologías, como el uso de complicados sis-
temas expertos, hasta rutinas de baja tecnología, siendo lo más recomendable la 
combinación de soluciones en diferentes niveles. 

Una forma de evaluar la calidad de las bases de datos bibliográficas consis-
te en extaer una muestra de registros al azar por el procedimiento de muestreo 
sistemático, contabilizar los errores encontrados y calcular el índice de error pro-
medio por registro resultado de dividir el número de errores entre el número de 
registros revisados. 

•:• Una medida más fina puede obtenerse contabilizando únicamente aquellos 
errores que afectan la recuperación, obteniéndose así el índice de errores prome-
dio por registro que afectan la recuperación del documento. Con base en estas 
medidas se pueden hacer comparaciones entre muestras tomadas en diferentes 
tiempos de la misma base de datos (siempre que los criterios de medición de erro-
res no varíen en ese período de tiempo), o entre diferentes bases de datos (sin ol-
vidar respetar las normativas específicas de cada institución). 

.5 La evaluación de los catalogadores puede hacerse teniendo en cuenta, ade-
más de la productividad, la calidad de los registros catalogados, medida por los 
índices de error promedio por registro. 

Los catalogadores noveles presentan un mayor riesgo de cometer errores. 
Por ello, es necesario una capacitación intensiva en áreas tales como rutinas espe-
cíficas de los sistemas automatizados, políticas particulares de la biblioteca, etc. 
Debe evitarse la revisión cruzada de registros recién catalogados entre catalogado-
res de nuevo ingreso. 

•:• Es recomendable incluir entre las políticas de catalogación de la biblioteca 
la definición de normas y criterios que rijan la redacción de encabezamientos 
nuevos. 
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El diseño de un sistema de control de autoridad automatizado debe buscar 
soluciones creativas basadas en los supuestos teóricos, en las enseñanzas de otras 
experiencias similares, las características del "hardware" y "software" disponi-
bles y las necesidades propias de la biblioteca o institución que lo vaya a usar. 

El contar con un sistema de control de autoridad automatizado adecuada-
mente diseñado contribuirá a obtener una base de datos de mayor calidad. 

Los elementos que han de tenerse en cuenta para la implementación de un 
sistema de control de autoridad automatizado son los siguientes: 

I) Fuente de los registros de autoridad. Pueden ser los catálogos manua-
les previos a la automatización, o catálogos transferidos electrónicamen-
te, o una combinación de ambas opciones. En cualquier caso habrá que 
tener en cuenta la consistencia de las fuentes y el trabajo de edición pos-
terior requerido. 

2) Almacenamiento de los registros de autoridad. Independientemente 
del formato elegido, un registro de autoridad debe dar cabida a las for-
mas establecidas de los encabezamientos, referencias cruzadas y cual-
quier otra información relevante, como las notas de alcance y la fuente 
del encabezamiento. También es conveniente poseer registros aparte para 
encabezamientos simples, encabezamientos con subdivisiones y subdivi-
siones flotantes. Para propósitos de intercambio de datos de autoridad es 
fundamental poseer un formato tipo MARC. 

3) Mantenimiento de la base de datos de autoridad. La adición, modifica-
ción o supresión de registros en la base de datos de autoridad puede rea-
lizarse durante las actividades normales de catalogación o por una 
actualización diaria, semanal o mensual. 
También se recomienda la emisión de informes periódicos para detectar 
posibles inconsistencias o errores. 

4) Relación entre los registros de autoridad y los registros bibliográficos. 
En general, pude decirse que es más conveniente que los archivos biblio-
gráficos y de autoridad se encuentren ligados. 
Las principales ventajas que ello puede reportar son: 

—producción de cambios automáticos en el catálogo bibliográfico 
como consecuencia de haberse efectuado cambios en el de 
autoridad, 



104 
	

Pilar Nlaría Moreno Jiménez 

--validación automática de encabezamientos durante la cataloga-
ción, y 

--recuperación directa de registros bibliográficos a través del ca-
tálogo de autoridad. 

5) Estructura de las referencias. Incluso en los catálogos en línea con ca-
pacidad para realizar búsquedas por palabras clave, búsquedas booleanas 
y truncamientos, es necesaria una estructura (le referencias cruzadas. Las 
referencias cruzadas sirven para relacionar encabezamientos y para recu-
perar aquéllos que pueden presentarse bajo múltiples formas, ya que las 
computadoras no pueden reconocer asociaciones entre términos que no 
estén explícitamente ligados. 

6) Productos y evaluación. Las listas e informes impresos constituyen 
herramientas para el diagnóstico de la calidad de la base de datos de au-
toridad, facilitando la corrección y actualización de la misma. 

•.• El hecho de que no exista, como sería deseable, una agencia con autoridad 
reconocida a nivel nacional que se responsabilice de la creación y difusión de re-
gistros de autoridad, provoca la duplicación de esfuerzos y la falta de uniformidad 
en los criterios para la creación y mantenimiento de catálogos de autoridad que 
podrían ser compartidos por las bibliotecas del país. 
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ANEXO: 

Formato MARCOLMEX 
para registros de autoridad 

EtiquetaMARC 	Valor de 
	

Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcampo 

	
del campo, 
indicador 

subcampo 

001 	No tiene 	No tiene 	 Núm. de control 
(NR) 	 (generado 

automáticamente 
por• el sistema) 

003 	No tiene 	No tiene 	 Identificador 
(NR) 	 del número de 

control. 
Valor =CM 

005 	No tiene 	No tiene 	 Fecha y hora de 
(NR) 	 la última 

transacción 
(generado 
automáticamente 
por el sistema) 

(108 	No tiene 	No tiene 	 Datos de 
(NR) 	 longitud fija 

/00-05 	 Fecha entrada 
al archivo 
(generado 
automáticamente 
por el sistema) 
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EtiquelaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcan►po 	del campo, 

indicador 
O sulicampo 

/06 
	

División 
geográfica 
directa o 
indirecta 
Valores: 
b - no subd. 
geográficamente 
d - directa 
i - indirecta 
n no aplicable 

/07 
	

Esquema de 
romanización 
Valores: 
a - norma 
internacional 
b - nacional 
e - local 
f - de origen 
desconocido 
g - romanización 
convencional o 
!Mna 
convencional del 
nombre en español 
n - no aplicable 

/08 
	

Posición no 
definida 

/0►9 
	

Tipo de registro 
Valores: 
a - encabezamiento 
establecido 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subemupo 

	
del campo, 
indicador 
o subcampo 

/09 
	

f - encabez. 
establecido y 
subdivisión 
b - referencia 
sin trazados 
e referencia 
con trazados 
g - referencia 
y subdivisión 
d - subdivisión 
e - nódulo 
temático 

/10 
	

Reglas de 
catalogación 
descriptiva 
Valores: 
b - RCAA1 
e - RCAA2 
z - Políticas 
de la BDCV 
n - No aplicable 

/11 
	

Lista de 
encabezamientos 
de materia o 
tesauros 
Valores: 

z-Kidder/COLMEX 
n - No aplicable 

/12 
	

Tipo de serie 
Valores: 
a - serie monogr. 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subeampo 	 del campo, 

indicador 
O sulicampo 

/12 
	

b - obra en 
varios vols. 
c - serie-frase 
z - otra 
o - No aplicable 

/13 
	

Serie numerada 
o no numerada 
Valores: 
a - numerada 
b - no numerada 
c - num. var. 
n no aplicable 

/14 
	

Uso del 
encabezamiento -
entrada 
principal o 
secundaria 
Valores: 
a - apropiado 
b - no apropiado 

/15 
	

Uso del 
encabezamiento -
encabezamiento 
de materia 
Valores: 
a - apropiado 
b - no apropiado 

/16 
	

Uso del 
encabezamiento-
entrada de 
serie 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 
	

Dese ri pc ion 
indicadores 	subeampo 
	

del campo, 
indicador 
o subeampo 

/16 
	

Valores: 
a - apropiado 
b 00 apropiado 

/17 
	

Tipo de 
subdivisión de 
materia 
Valores: 
a - materia 
b - forma 
e - cronológica 
d - geográfica 
e - lengua 

- no aplicable 

/18-27 
	

Caracteres no 
definidos 

/28 
	

Tipo de 
organismo 
gubernamental 
Valores: 
a - componente 
autónomo o semi-
autónomo de 
Malasia 
b - no gubernam. 
e - nu►ltilocal 
i - internacional 
intergubernam. 
f - nacional 
/federal 

- local 
s - estatal, 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
o subcampo 

/28 
	

provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
o gubernamental 

- desconocido 
z - otra 

/29 
	

Evaluación de 
referencias 
Valores: 
a - trazados 
consistentes con 
el encabezamiento 
b - trazados no 
necesariamente 
consistentes 
n - no aplicable 

/30 
	

Posición no 
definida 

/31 
	

Actualización 
del registro 
Valores: 
a - en uso 
b - registro 
actualizándose 

/32 
	

Nombre personal 
indiferenciable 
Valores: 
a - diferenciable 
b - indifcrenc. 
n - no aplicable 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	del campo, 

indicador 
o subcampo 

/33 	 Estado del 
registro 
Valores: 
a - encabez. 
completamente 
establecido 
b - memorandum 
e - provisional 
d - preliminar 
n - no aplicable 

/34-37 	 Caracteres no 
definidos 

/38 	 Registro 
modificado 
Valores: 
b - no modificado 
s - reducido 
x - faltan 
caracteres 

/39 	 Fuente de 
catalogación 
Valor fijo: d 

014 	b b 	 Registro 
(R) 	 bibliográfico 

ligado 
a (NR) 	 Número 

de control del 
reg. bibliográfico 
relacionado 

16 (NR) 	 Liga 
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EtiquetaMARC Valor de 
indicadores 

Código 
subcampo 

Descripción 
del campo, 
indicador 
O subeampo 

(R) 1a (NR) 
16 (NR) 

ISBN 
ISBN 
Liga 

022 b b ISSN 
(R) a (NR) ISSN 

16 (NR) Liga 

035 b b Número de 
(R) control 

1a (NR) 
z  (R) 

Núm. control 
Núm. inválido 
o cancelado 

16 (NR) Liga 

040 b b Fuente de 
(NR) catalogación 

1 a (NR) 

lb 

Agencia 
de catalogación 
original 
spa 

(NR) Agencia 
que transcribe 

(NR) Agencia 
que modifica 

042 b 1a (R) Código 
(NR) de autenticación 

043 1) b la (NR) 
(R) Código de área 

geográfica 
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Etiquela111Al2C 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	suhcampo 	del campo, 

indicador 
o su licampo 

045 	Primero: 	 Período de 
(NR) 	Tipo de período 	 tiempo 

de tiempo en los 
subcampos b ó e 
Valores: 
b - no hay sube, 

~ beí le 
0 - tina sola 
fecha/tiempo 

- múltiples 
fecha/tiempo solos 
2 - cadenas de 
fechas/tiempos 
Segundo: 
b 

a (R) 

lb (R) 

Código 
cronológico 
Fechas desde 

le (R) 

9999 a.C. hasta 
toda la era 
cristiana 
Fechas anteriores 
a 9999 a.C. 

050 b Signatura 1..0 
(R) O 

a (NR) Clasificación 
11) (NR) Cutter 
Id (NR) Vols. o fechas 
6 (NR) Liga 

052 h b Código de 
clasificación 

(R) geográfica 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
O subeampo 

052 	 a (NR) 	 Código de 
clasificación 
geográfica 

b (R) 	 Subcódigo de 
clasificación 
geográfica 

053 	 b b 	 la (NR) 	 Clasificación 
LC 

(R) 

066 
(NR) 	b b 	 Conjuntos de 

caracteres 
presentes 

a (NR) 	 No-ASCII GO 
h (NR) 	 No-ANSEL G I 
c (R) 	 Identificación 

de un grupo ele 
caracteres gráficos 
especiales 

073 	 b b 	 la (R) 	 Uso de 
(NR) 	 subdivisión 

16 (NR) 	 Liga 

082 	Primero: 	 Signatura 
(R) 	Tipo de edición 	 Dewey 

Valores: 
O - completa 

- abreviada 
Segundo: 
Fuente de la 
signatura 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcampo 

	
del campo, 
indicado• 
o subcampo 

082 
••••••••••••••••••1, 

Valores: 
O - LC 
4 - BDCV 

la (NR) 
lb (NR) 
Id (NR) 
12 (NR) 
16 (NR) 

Clasificación 
Cutter 
Vols. o fechas 
No, edición 
Liga 

083 Primero: 1 a (NR) Clasificación 
(R) Tipo de edición Desvey 

Valores: 12 (NR) No. edición 
O - completa 16 (NR) Liga 
1 - abreviada 
Segundo: 

100 Encabezamiento 
(NR) nombre personal 

0,1,2,3 
b 

la, lb, le, Id 

Tipo de elemento 
de entrada 
(Igual a formato 
bibliográfico) 

1 11, 1P, Is 
lx,ly,lz 

(Igual a formato 
bibliográfico) 
(Igual a formato 
bibliográfico) 

110 Encabezamiento 
(NR) nombre 

corporativo 
0,1,2 
b 

la,lb,le,ld 

le 

Tipo de elemento 
de entrada 
(Igual a formato 
bibliográfico) 
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EliquelaNIARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcanipo 	 del campo, 

indicador 
O subcampo 

••••11.....Mmue 

110 	 Ig,lk, lo 	 (Igual a formato 
bibliográfico) 

1 1, 1 1, 1 1, 1P 	 (Igual a formato 

s 	 bibliográfico) 

lx,1y,lz 	 (Igual a formato 
bibliográfico) 

111 	 Encabezamiento 
(NR) 	 nombre de 

reunión 
0,1,2 	 Tipo de elemento 

de entrada 
1 a,1q, ld,lc 	 (Igual a formato 

bibliográfico) 
(Igual a formato 

lp,ls 	 bibliográfico) 
lx,ly,lz 	 (Igual a formato 

bibliográfico) 

130 	 Encabezamiento 
(NR) 	 título 

uniforme 
b 
0-9 	 Caracteres que 

no alfabetizan 
la,111,1p,11 	 (Igual a 
1 f,lk,ls,ld 	 formato 
111,1g, 1 t 	 bibliográfico) 
lx,ly,lz 	 (Igual a formato 

bibliográfico) 
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EtiquetaMARC Valor de 
indicadores 

Código 
subeampo 

Descripción 
del campo, 
indicador 
O subean►po 

150 
(N12) 

b b 
l a, 	b 

lx,iY,iz 

Encabezamiento 
de materia 
general 

(Igual a formato 
bibliográfico) 

151 Encabezamiento 
(NR) 

b b 
a 

de materia 
nombre 
geográfico 

(Igual a formato 
bibliográfico) 

180 Subdivisión 

(NR) 
b 

general 

(igual a 150) 

181 Subdivisión 

(NR) 
b b 

geográfica 

(igual a 150) 

182 Subdivisión 

(NR) 
b b 

cronológica 

(igual a 150) 

260 Referencia 

(R) compleja de 
véase - 
materia 
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EtiquetaIVIARC Valor de 
indicadores 

Código 
subcampo 

Descripción 
del campo, 
indicador 
o subcampo 

260 b b 
1a (R) Encabezamiento 

(R) Texto explicativo 

360 Referencia 

(R) 

b b 

compleja de 
véase también -
materia 

(R) 
i (R 

Encabezamiento 
Texto explicativo 

400 Véase de 

(R) nombre personal 
Iguales 

a 
Iguales 

a 
100 100 

ji (NR) Frase de 
instrucción de 
referencia 

1w (NR) Subcampo de 
control 

16 (NR) Liga 

410 Véase de 

(R) nombre 
corporativo 

Iguales 
a 

Iguales 
a 

110 110 
i (NR) 

lw (NR) 

Frase de 
instrucción de 
referencia 
Subcampo de 
control 

(NR) Liga 
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EtiqueMMARC 	Valor de 	Código 
indicadores 	subcampo 

Descripción 
del campo, 
indicador 
O subcampo 

Véase de -
conferencia 
o reunión 

 

411 
(R) 

 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

III 	111, 
i (NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

lw (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

430 	 Véase de - 
(R) 	 título uniforme 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

130 	130 
i (NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

1w (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

450 	 Véase de - 
(R) 	 materia 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

150 	150 
i (NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

(NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	sulicampo 	del campo, 

indicador 
O subca►npo 

awywram•••••••.••• 

451 
(R) 

Véase de -
nombre 
geográfico 

Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 

	

151 	151 
1i (NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

(NR) 	 Subcanipo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

480 	 Véase de - 
(R) 	 Subdivisión 

general 
Iguales 	Iguales 

a 	 a 
180 	180 

(NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 

w (NR) 	 Subcampo de 
control 

(NR) 	 Liga 

481 
(R) 

Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 

	

181 	 181 

Véase de - 
subdivisión 
geográfica 



AAMO: FORMATO MARC01.31EX PARA REGISTROS DE AUTORIDAD 
	

137 

EtiquetaMARC Valor de 
indicadores 

MY. 

Código 
subeampo 

Descripción 
del campo, 
indicador 
o subcampo 

481 j i (NR) Frase de 
instrucción de 
referencia 

I w (NR) Subcampo de 
control 

16 (NR) Liga 

482 Véase de - 
(R) subdivisión 

cronológica 
Iguales 

a 
Iguales 

a 
182 182 

(NR) Frase de 
instrucción de 
referencia 

(NR) 

j6 (NR) 

Subcampo de 
control 
Liga 

500 Véase también de 
(R) -nombre personal 

Iguales 
a 

Iguales 

100 100 
i (NR) 

j w (NR) 

jtí (NR) 

Frase de 
instrucción de 
referencia 
Subcampo de 
control 
Liga 
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níquel:Al ARC 	Valor de 	Código 
indicadores 	subcampo 

Pilar Nimia Moreno Jiinene¿ 

Descripción 
del campo, 
indicador 
o subcampo 

510 
(R) 

511 
(R) 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

110 	 110 
i (NR) 

lw (NR) 

16 (NR) 

Véase también de 
- nombre 

corporativo 

Frase de 
instrucción de 
referencia 
Subcampo de 
control 
Liga 

Véase también de 
- conferencia o 
reunión 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

111 	 111 

	

i (NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 

	

(NR) 	 Subcampo de 
control 

	

16 (NR) 	 Liga 

530 	 Véase también de 
(R) 	 - título uniforme 

Iguales 	Iguales 
a 	 a 

130 	 130 

	

i (NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 
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G.IiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
o subcampo 

530 	 1w (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

550 	 Véase también de 
(R) 	 - materia 

Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 
150 	 150 

i (NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 

w (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

551 	 Véase también de 
(R) 	 -nombre 

geográfico 
Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 

	

151 	 151 
(NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

sis (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

58(1 	 Véase también de 
(R) 	 subdivisión 

general 
Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 

	

180 	 180 
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Pilar María Moreno Jiménez. 

EtiquelaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
O subcampo 

580 
	

i (NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 

(NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

581 
(R) 

582 
(R) 

Véase también de 
- subdivisión 
geográfica 

Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 

	

181 	 181 
i (NR) 	 Frase de 

instrucción de 
referencia 

lw (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 

Véase también de 
- subdivisión 
cronológica 

Iguales 	Iguales 

	

a 	 a 
182 	 182 

i (NR) 	 Frase de 
instrucción de 
referencia 

1w (NR) 	 Subcampo de 
control 

16 (NR) 	 Liga 
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EtiquelaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcampo 

	
del campo, 
indicador 
O sube:initio 

640 
(R) 

Primero: 
Forma de 
la nota 
Valores: 
O - estándar 
1 - libre 
Segundo: 
b 

Fechas de 
publicación 
y/o vols. 
de serie 

la (NR) 	 Fechas o 
volúmenes 

z (NR) 	 Fuente de 
la información 

16 (NR) 	 Liga 

641 	 b b 	 Peculiaridades 
(R) 	 en la numeración 

de series 
la (NR) 	 Nota 
z (NR) 	 Fuente (le 

información 
16 (NR) 	 Liga 

642 	1) 1) 	 Ejemplo 
(R) 	 serie numerada 

la (NR) 	 Ejemplo 
d (NR) 	 Vols./fechas 

16 (NR) 	 Liga 

643 	 b b 	 Lugar y 
(R) 	 editor de 

la serie 
la (R) 	 Lugar 
lb (R) 	 Editor 
Id (NR) 	 Vols./fechas 
16 (NR) 	 Liga 
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Pilar María Moreno Jiménez 

litiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
o subcampo 

1•4011.1.11*.•~1.1.. 

644 	 b h 	 Política de 
(R) 	 análisis de 

series 
la (NR) 	 Política general 
lb (NR) 	 Excepciones 
d (NR) 	 Vols./fechas 

16 (NR) 	 Liga 

646 	 b b 	 Clasificación de 
(R) 	 series 

la (NR) 	 Política de 
clasificación 
de series 
Valores: 
s - vols. 
separados 
e - vols. 
en colección 

- vols. 
en subserie 

Id (NR) 	 Vols./fechas 
6 (NR) 	 Liga 

663 
	

Referencia 
(NR) 
	

compleja de 
véase también 

nombres 
la (R) 	 Texto explicativo 

	

b (R) 	 Encabezamiento 

	

(R) 	 Título 
16 (NR) 	 Liga 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcan► po 

	
del campo, 
indicador 
o siibeampo 

664 	 b h 	 Referencia 
(NR) 	 compleja de 

véase 

a (R) 
b (R) 

- nombres 
Texto explicativo 
Encabezamiento 

(R) Título 
16 (NR) Liga 

665 h b 1 a (R) Referencia de 
(NR) historia 

16 (NR) Liga 

666 b b Referencia 
(NR) explicativa 

general 

la (R) 
- nombres 
Referencia 

16 (NR) Liga 

667 b 1) 1 a (NR) Nota general 

(R) interna 
16 (NR) Liga 

670 1) 1) Fuente de datos 

(R) encontrados 
1 a (NR) 
b (NR) 

Fuente 
Información 

16 (NR) Liga 

675 b b Fuente de datos 

(NR) 
a (R) 

no encontrados 
Fuente 

16 (NR) Liga 
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Pilar Nlaría %,loreno Jitnénet 

EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	su beato pi) 	 del campo, 

indicador 
O suhcampo 

678 	 b b 	 la (R) 	 Epítome 
(NR) 	 16 (NR) 	 liga 

680 	 h b 	 Nota general 
(R) 	 pública 

	

(R) 	 Encabezamiento 

	

(R) 	 Texto explicativo 
16 (NR) 	 Liga 

681 	 b b 	 Nota de ejemplo 
(R) 	 - temas 

la (R) 	 Encabezamiento 
1i (R) 	 Texto explicativo 
16 (NR) 	 Liga 

682 	 b b 	 Información sobre 
(NR) 	 encabez, borrados 

	

i (R) 	 Texto explicativo 

	

(R) 	 Nuevo encabez. 
16 (NR) 	 Liga 

688 	 b b 	 Nota de aplicación 
(R) 	 histórica 

la (NR) 	 Nota 
16 (NR) 	 Liga 

700 Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 1,2,3 	 establecido 

Segundo: 	 entrada relacionada 

	

0,1,2,3,4,5,6,7 	 - nombre personal 
Iguales 

a 
100 

	

(R) 
	

Número de control 
del registro 
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EtiquelaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcanipo 

	
del campo, 
indicador 
o subeampo 

700 
	

1w (NR) 
	

Subcampo de 
control 

(NR) 
	

Fuente del 
encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
18 (NR) 	 Número 

relacionado 

710 	Primero: 
(R) 	0,1,2 

Segundo: 
0,1,2,3,4,5,6,7 

Encabezamiento 
establecido 
entrada relacionada 
-nombre 
corporativo 

Iguales 
a 

110 
v (R) 	 Número de control 

del registro 
w (NR) 	 Subcampo de 

control 
12 (NR) 	 Fuente del 

encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
18 (NR) 	 Número 

relacionado 

711 	Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 	0,1,2 	 establecido 

Segundo: 	 entrada relacionada 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 -nombre 

conferencia 
Iguales 

a 
111 
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Pilar Maria Moreno Jiménez.  

EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	sulicanspo 	 del campo, 

indicador 
o subeampo 

711 
	

(R) 	 Número de control 
del registro 

	

w (NR) 	 Subcampo de 
control 

	

12 (NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
o término 

	

16 (NR) 	 Liga 

	

18 (NR) 	 Número 
relacionado 

730 	Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 	b 	 establecido 

Segundo: 	 entrada relacionada 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 - título uniforme 

Iguales 
a 

130 

	

ly (R) 	 Número de control 
del registro 

	

lw (NR) 	 Subcampo de 
control 

	

(NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
O término 

	

(NR) 	 Liga 

	

18 (N12) 	 Número 
relacionado 

750 	Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 	 establecido 

Segundo: 	 entrada relacionada 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 - materia general 
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EtiquetaNIARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	subcampo 	 del campo, 

indicador 
O subcampo 

WIOIMI•111.140~41.11. 

750 
	

Iguales 
a 

150 

	

(12) 	 Número de control 
del registro 

1w (NR) 	 Subcampo de 
control 

12 (NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
18 (NR) 	 Número 

relacionado 

751 	Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 	b 	 establecido 

Segundo: 	 entrada relacionada 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 -materia geográfica 

Iguales 
a 

151 

	

(R) 	 Número de control 
del registro 

	

w (NR) 	 Subcampo de 
control 

12 (NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
18 (NR) 	 Número 

relacionado 
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EliquetaMARC 	Valor de 	Código 
indicadores 	subcampo 

Pilar María Moreno Jiménez 

Descripción 
del campo, 
indicador 
O subcampo 

780 	Primero: 
	

Encabezamiento 
(R) 
	

de subdivisión 
Segundo: 	 general 
0,1,2,3,4,5,6,7 
	

entrada relacionada 
Iguales 

a 
180 

(R) 	 Número de control 
del registro 

	

lw (NR) 	 Subcampo de 
control 

	

2 (NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
o término 

	

(NR) 	 Liga 

	

8 (NR) 	 Número 
relacionado 

781 	Primero: 	 Encabezamiento 
(R) 	b 	 de subdivisión 

Segundo: 	 geográfica 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 entrada relacionada 

Iguales 
a 

181 
(R) 	 Número de control 

del registro 

	

w (NR) 	 Subcampo de 
control 

	

12 (NR) 	 Fuente del 
encabezamiento 
o término 

	

16 (NR) 	 Liga 

	

(NR) 	 Número 
relacionado 
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EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 
	

Descripción 
indicadores 	subcampo 

	
del campo, 
indicador 
o subetun po 

782 	Primero: 	 Encabezamiento 

(R) 	b 	 de subdivisión 
Segundo: 	 cronológica 
0,1,2,3,4,5,6,7 	 entrada relacionada 

Iguales 

182 
jy (R) 	 Número de control 

del registro 
1w (NR) 	 Subeampo de 

control 
12 (NR) 	 Fuente del 

encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
18 (NR) 	 Número 

relacionado 

788 	Primero: 	 Entrada 
relacionada 

(NR) b 	 compleja 

Segundo: 
0,1,2,3,4,5,6,7 

880 	Primero: 	 Representación 

(R) 	Igual al campo 	 de grafía 

asociado 	 alternativa 

la (R) 	 Encabezamiento 
al que se refiere 

i (R) 	 Texto explicativo 
12 (NR) 	 Fuente del 

encabezamiento 
o término 

16 (NR) 	 Liga 
8 (NR) 	 Número 

relacionado 
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Pilar María Moreno Jiménez 

EtiquetaMARC 	Valor de 	Código 	 Descripción 
indicadores 	s beam po 	 del campo, 

indicador 
o subcampo 

IIIII01~••••••••••••11•••.4.0~4.111.1 

880 	Segundo: 
Igual al campo 
asociado 

Igual al campo 
asociado 

12,18 	 Igual al campo 
asociado 

16 (NR) 	 Liga 

902 
	

U b 
	

a (NR) 	 Catalogador que 

(NR) 
	

dio de alta el 
encabezamiento 
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