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OBSERVATORIO
Big data y AnALÍTICA WEB. ESTUDIAR LAS CORRIEnTES y 
PESCAR En Un OCéAnO DE DATOS

Jorge Serrano-Cobos
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ni y Serikat, y ha realizado docenas de proyectos de consultoría y asesoría en marketing académico 
y científico, estudio de mercados digitales, analítica web, análisis estratégico cualitativo y cuanti-
tativo digital (cibermetría) para e-commerce, e-marketing, arquitectura de la información, diseño 
de interacción, SEO y search analytics, con vocación de internacionalización.
http://orcid.org/0000-0002-4394-4883

MASmedios 
Garcilaso, 15. 46003 Valencia, España

jorgeserrano@gmail.com

Resumen
Se realiza un recorrido por las características, posibilidades, disciplinas científicas, técnicas y tecnologías que se recogen 
dentro del paraguas interdisciplinar del big data y la analítica web desde el punto de vista de su aplicación a la praxis. Se 
realiza una reflexión en torno a los retos, riesgos y problemas que las herramientas y los datos no resuelven por sí solos, así 
como sobre los contextos de uso de estas técnicas de tratamiento de datos para la toma de decisiones.

Palabras clave
Big data, Analítica web, Analítica predictiva, Analista, Data mining, Text mining, Análisis, Cibermetría, Marketing, Usuarios, 
Estadística, Aprendizaje, Informe de situación.

Título: Big data and web analytics. Studying the currents and fishing in an ocean of data

Resumen
A tour is provided of the features, possibilities, scientific, technical and technologies that are collected under the interdis-
ciplinary umbrella of big data and web analytics from the point of view of its application in practice. A reflection is offered 
about the challenges, risks and problems that the tools and data cannot resolve on their own, as well as the contexts in 
which these data processing techniques are useful for decision making.

Keywords

Big data, Web analytics, Predictive analytics, Analyst, Analysis, Data mining, Text mining, Cybermetrics, Marketing, Users, 
Statistics, Machine learning, Situation report.

Serrano-Cobos, Jorge (2014). “Big data y analítica web. Estudiar las corrientes y pescar en un océano de datos”. El pro-
fesional de la información, v. 23, n. 6, noviembre-diciembre, pp. 561-565.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.nov.01

Artículo recibido el 19-10-2014

Introducción
Recuerdo que allá por los 80, la primera vez que vi una com-
putadora con tarjetas perforadas (y no era en un museo) 
que iba a ser sustituida por un disco (de considerable ta-
maño, eso sí), me dije “lo que nos queda para HAL 9000”. 
En aquella época estaban en boca de todos los amantes de 
la tecnología las últimas novedades de la inteligencia artifi-
cial, y ya nos hacíamos la boca agua con la llamada “quinta 
generación de computadoras” con capacidad de resolución 
de problemas complejos imitando la forma de pensar de los 
seres humanos. 

Años más tarde, y antes de otras burbujas, ya tuvimos un 
“bluff” de esa rama de la inteligencia artificial en este senti-
do, sustituida por la computación basada en insectos socia-
les, a su vez sustituida (en cierto modo) por la computación 
social, esta vez usando personas en lugar de insectos (“the 
wisdom of crowds”). Probablemente no era su momento.

Pero por otro lado, quién le hubiera dicho a Vannevar Bush 
la que se iba a liar después de la burbuja de internet de 
2000 y su rebranding a través de la marca “Web 2.0”. Viendo 
cómo han cambiado las cosas, y haciendo un poco de me-
moria histórica, uno puede tener la tentación de predecir 
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hacia dónde irán. Y eso es, hoy día, lo que todo el mundo 
intenta hacer: lo llaman “predictive analytics”.

Variedad, volumen, velocidad, variabilidad
El signo de los tiempos actuales es que nunca en la historia 
los ciudadanos, instituciones y empresas de todo tamaño 
hemos tenido acceso a tantos y tan variados datos. La cues-
tión es qué hacer con ellos y cómo.

Hay una gran variedad de tecnologías, herramientas y disci-
plinas científicas que intentan lidiar con esa enorme canti-
dad de datos dispersos que están esperando a ser explota-
dos. Pero para que el consumidor medio pueda explotarlo, 
o mejor dicho pagar para que se lo hagan, es necesario ge-
nerar una marca fácilmente reconocible que prometa algo 
grande sin decir qué: de ahí la marca “big data”, que en sí 
alude a los sistemas que gestionan grandes, enormes, con-

Figura 1. Esquema de funciones y algoritmos. Adaptado de Berger (2012), p. 32.
http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/bigdataoracleadvanalytics11gr2-1930894.pdf

Operaciones y técnicas Algoritmos Aplicaciones

Clasificación

-Regresión logística (modelos 
lineales generalizados, GLM)
-Árboles de decisión
-Bayes naïf
-Máquinas de vectores 
soporte (support vector 
machine, SVM)

-Técnica estadística clásica
-Popular / reglas / transpa-
rencia
-App embebida
-Amplios / datos estrechos 
/ texto

Regresión
-Regresión múltiple (GLM)
-Máquinas de vectores 
soporte (SVM)

-Técnica estadística clásica
-Amplios / datos estrechos 
/ texto

Detección de 
anomalías -SVM de una clase Falta de ejemplos del campo 

objetivo

Importancia de 
atributos

-Longitud de descripción 
mínima (minimum description 
length, MDL)

-Reducción de atributos
-Identificación de datos útiles
-Reducción del ruido de los 
datos

Reglas de asociación Apriori
-Análisis del cesto del mer-
cado
-Análisis de enlaces

Clustering (agrupa-
ción en racimos)

-Jerárquico K-media
-Jerárquico O-cluster (ortho-
gonal partitioning clustering, 
de Oracle)

-Agrupación de productos
-Minería de textos
-Análisis de genes y proteínas

Extracción de 
características

Factorización no negativa de 
matrices (non negative matrix 
factorization)

-Análisis de textos
-Reducción de características
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juntos de datos (data sets). 

Dentro de esta gestión hay varios proble-
mas de por sí importantes: cómo captu-
rar esos datos y de qué fuentes; dónde 
almacenarlos, con el costo que conlleva; 
cómo encontrar la aguja de información 
en ese pajar de datos y a ser posible, en 
tiempo real; cómo analizarlo para gene-
rar conocimiento práctico con esas agujas 
de información y, finalmente, cómo re-
presentarlo, cómo visualizar ese análisis 
para que sea comprensible por quienes 
tienen que tomar las decisiones.

Para esa toma de decisiones, probable-
mente uno de los cambios experimenta-
dos más interesantes viene del hecho de 
que antes una empresa sólo tenía acceso 
a sus propios datos financieros, y acaso a 
algún informe realizado por una consul-
tara sobre un sector completo o hasta 
cierto punto extrapolable. Ahora puede 
combinar su información interna con datos del mercado, de 
lo que se dice de los productos propios y la competencia en 
internet, de la conducta de los usuarios, de otros estudios 
sectoriales, de publicaciones científicas, de los datos que 
abastecen a esas publicaciones científicas, de...

Analítica web
Imaginemos una tienda online. Las hay de todo tipo y ta-
maño. En principio pensaremos que sólo empresas de in-
ternet de la envergadura de Amazon o eBay harán uso de 
estas tecnologías (y lo hacen) pero no tiene por qué ser así. 
Una pequeña tienda online utiliza hoy día ya aplicaciones 
de analítica web para conocer qué hacen los usuarios que 
les visitan hasta que compran un producto, cuáles han sido 
los canales de publicidad y comunicación más eficaces y efi-
cientes, o descubrir fallos de usabilidad o arquitectura de 
información, que impiden al usuario encontrar y utilizar lo 
que el responsable del sitio web desearía que encontrara y 
utilizara.

Sólo entender bien qué es lo que está ocurriendo dentro 
de su casa ya es un gran adelanto para esa pequeña tienda 
online, que utiliza programas a veces gratuitos como Google 
Analytics o Piwik. Éstos emplean la estadística más básica 
para analizar los datos de la interacción de los usuarios, 
acompañándose de gráficos para visualizar o resumir esas 
interacciones, normalmente en forma de series temporales, 
gráficos de barras, rankings de contenidos o flujos de nave-
gación. 

El problema de la analítica web en ese sentido, no es tanto 
saber cómo funciona el programa para explotar todas sus 
posibilidades (que también) sino saber qué buscar, cómo 
conectar unos datos con otros para encontrar las razones 
que llevan a los usuarios a clicar o no en un enlace, en un 
botón de compra, o a realizar las acciones que el dueño del 
sitio web desearía que se produjesen, lo que podríamos 
denominar en inglés better queries (mejores preguntas) en 
contraposición a más datos o mejores algoritmos, que pa-

Figura 2. Ejemplo de análisis de conversiones asistidas por más de un canal. Fuente: Google.com

rece ser un tema de discusión recurrente en la bibliografía 
relacionada. Porque el análisis se hace más rico al cruzar dis-
tintos indicadores, y de no hacerlo así, podemos fácilmente 
llegar a conclusiones arriesgadas. 

Por ejemplo, sigamos imaginando que esa tienda online 
quiere mejorar su número de productos vendidos, y para 
ello realiza diversas acciones de marketing en distintos ca-
nales (redes sociales, publicidad en buscadores, publicidad 
gráfica, email marketing…), que va midiendo. Si contrasta el 
número de usuarios que llegan al sitio web desde cada canal 
con las ventas producidas directamente tras llegar de ese 
canal (lo que en Google Analytics se conoce como last click 
attribution model), y llega a la conclusión de que sólo uno 
de esos canales tiene correlación muy fuerte con un aumen-
to número de ventas inmediatas, corre el riesgo de deducir 
que debe eliminar su gasto en los otros canales, debido a un 
típico error, asimilar correlación con causalidad. Y aunque 
ya sabemos que correlación no implica causalidad, los indi-
cadores nada correlacionados ciertamente no parecen ser 
causa de ventas directas.

Y ese es el problema en este caso, analizar sólo las ventas 
directas (las que se realizan directamente tras clicar en un 
banner, por ejemplo). Quizá, si la tienda online utilizara un 
modelo de atribución que estudiara cómo cada canal asis-
te a los demás a convencerse de que es aquí donde debe 
realizar su compra, ayudando al usuario que viene al portal, 
se va a comparar un producto en otros sitios web, consul-
ta foros o descubre opiniones en redes sociales, cambiaría 
su interés en desechar ciertos canales, por encontrar acaso 

Uno puede tener la tentación de prede-
cir hacia dónde irán las cosas. Y eso es 
lo que todo el mundo intenta hacer: lo 
llaman ‘predictive analytics’
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indicios de que los distintos canales se ayudaban más de lo 
que la correlación en ventas directas sugería.

Asimismo, otro problema añadido será adaptar los datos 
que aporta la aplicación al contexto de uso, a partir de unos 
objetivos contra los que medirse o unos competidores con 
los que compararse. Porque el mismo dato puede signifi-
car cosas distintas, dependiendo del contexto. Por ejemplo, 
tomemos el concepto de engagement, muy usado en mar-
keting y en gestión de comunidades o redes sociales. En sí 
engagement (para esa tienda online) alude a la implicación 
o grado de relación entre usuario y marca. Según Google 
Analytics, el engagement se mide en función de “cuánto 
tiempo permanecen los usuarios en su sitio (en segundos) 
y el número de páginas que visualizan”. Pero un sitio web 
puede entender que debe medir de otra forma más rica 
ese compromiso o implicación de los usuarios en su grado 
de interacción alrededor de un sitio web o de una marca, 
y por tanto, seleccionar qué fuentes (externas tipo Twitter, 
internas tipo logs de navegación), datos e indicadores va a 
utilizar para determinar si una marca, un servicio de infor-
mación o una tienda online consigue que sus usuarios sean 
más fieles, e interactúen más y mejor con ésta, de forma 
que rentabilicen esas interacciones, dependiendo (de nue-
vo) en cada caso de cómo defina “rentabilidad”.

De la analítica web a la cibermetría, web 
science…
Por tanto en un entorno tan competitivo como el actual, ese 
conocimiento interno probablemente ya no basta. El usua-
rio puede tener implicación para con la marca o sitio web no 
sólo visitando éste, sino hablando bien (o mal) de él, com-
partiendo sus contenidos o productos, liderando opinio-
nes… Hace falta pues dotarse de nuevas herramientas para 
integrar la diversidad de datos que pueden usarse en los 
distintos análisis, descubrir y gestionar mayor variedad de 
fuentes de datos, y mejorar la velocidad de procesamiento 
de los mismos, para entender mejor el escenario en el que 
ese servicio, proyecto o producto web se mueve. 

Los datos de navegación dentro del sitio web (el reino de la 
analítica web) se suman ahora a los datos que hay en inter-
net (cibermetría) respecto de:

- nichos de mercado online;
- conductas de búsqueda de los usuarios en otros sitios 

web y en distintos buscadores;
- microsegmentación de esos potenciales clientes;
- la competencia;
- relaciones entre esos competidores y otros sitios web me-

didas en forma de enlaces;
- relaciones entre las marcas y/o productos y los usuarios 

que los consumen medidas en forma de comentarios, ret-
weets, respuestas, likes…;

- noticias que hay relativas a las temáticas de esos produc-
tos;

- innovación científica que permite intuir hacia dónde va la 
propuesta de valor única tecnológica de la competencia;

- etcétera, etcétera.

Aquí entramos en el reino de la inteligencia competitiva y 
la vigilancia tecnológica, en la que necesitaremos la com-
binación de disciplinas que trabajen con gran cantidad y 
variedad de datos (big data) como la cibermetría, business 
intelligence, data mining o text mining. 

Esta variedad y variabilidad de los datos es un problema en 
constante evolución. Cuantas más fuentes de datos y más 
cambiantes, a menudo debido a razones difíciles de detec-
tar, más ángulos de visión tendremos sobre un problema 
dado, más factores potencialmente causales podremos em-
plear en los estudios, y más probabilidades habrá de que 
los análisis sean más ricos, pero más difícil será detectar las 
fuentes de datos más útiles. La capacidad para lidiar con la 
complejidad inherente a esta conjugación de datos de fuen-
tes heterogéneas es una de las áreas en las que más está 
avanzando, por ejemplo gracias no sólo a los repositorios de 
datos científicos, sino además, a que hoy día se comparten 
fuentes de datos a través de internet mediante literalmente 
miles de APIs, que ya incluyen internet of things, tomando 
como fuentes de datos los de productos wearables (vesti-
bles) o los producidos por una ciudad en proyectos de smart 
cities. 

Otra de las áreas que necesitan avanzar es la de la estanda-
rización, como la que realiza el Data Mining Group, creando 
el lenguaje PMML (predictive model markup language) que 
permite que los modelos que se generen sean interopera-
bles, con independencia del sistema con el que han sido 
construidos.

Mejores datos versus mejores algoritmos
Cisco estima que en 2012 cada día fueron creados cerca de 
2,5 trillones de bytes de datos. Con tantos datos al alcance 
de la mano, uno en principio pensaría que el principal pro-
blema es tecnológico: ¿qué herramientas usar a un precio 
razonable, dónde custodiar tanta información, qué algorit-
mos emplear para obtener las conclusiones de mis análisis, 
y con cuánta velocidad antes de que éstas ya no sean útiles? 
Estas preguntas han dado lugar a una auténtica explosión de 
empresas dedicadas a crear herramientas de análisis, siste-
mas de almacenamiento, técnicas de programación… 

Los campos y sectores económicos de aplicación son prác-
ticamente cualesquiera que imaginemos, desde el periodis-
mo de datos (conocido también como periodismo compu-
tacional) a la prevención de pandemias, pero permanece la 
discusión sobre si utilizar mejores algoritmos o más datos. 
De hecho, incluso se están estudiando algoritmos que usan 
muy pocos datos (little data) aunque lo hacen sobre seg-
mentaciones muy específicas, a las cuales habrán llegado 
tras analizar gran cantidad de ejemplos o posibles segmen-
tos, por lo que el problema permanece.

Para enfrentarse a las cantidades masivas de datos hay dos 
grandes escuelas, dos grandes disciplinas, la estadística y la 
informática con gran diversidad de técnicas: 

Los datos de navegación dentro del sitio 
web (el reino de la analítica web) se su-
man ahora a los datos que hay en inter-
net (cibermetría)”
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- behavioural analysis o análi-
sis de la conducta;

- predictive analytics o análisis 
predictivo;

- segmentación;
- sentiment analysis (mediante 

text mining a la que se aplica 
procesamiento del lenguaje 
natural);

- clasificación;
- agrupamiento o clustering;
- aprendizaje supervisado y no 

supervisado;
- regresión;
- árboles de decisión;
- inferencia;
- reconocimiento de patrones;
- representación del conoci-

miento;
- cálculo de probabilidades;
- reglas de asociación...

Actualmente la estadística y la in-
formática se mezclan y tienden a 
entenderse para contestar distin-
tos aspectos de un mismo problema, aunque no sea nada fácil 
encontrar a especialistas que abarquen ambas disciplinas entera-
mente, por lo que las líneas se desdibujan. Probablemente antes 
debemos entender qué técnicas contestan qué problemáticas, y 
de ahí aún antes, qué preguntas queremos que sean contestadas.

Conclusión
Hace falta un puente entre lo que necesita un cliente (sea 
un bibliotecario, un técnico de un ayuntamiento, el CEO de 
una start-up de internet…) y quien conoce cómo obtener 
respuestas de los datos. Cuando este cliente hable con un 
especialista en machine learning o en estadística, aquél ne-
cesita qué, o bien se tengan muy claras las preguntas para 
las cuales se vislumbra las posibilidades de solución me-
diante alguna o varias de las técnicas mencionadas, o bien 
se le forme en la especialidad sectorial o temática, para que 
desde la suya imagine qué soluciones podría dar sin esperar 
a la pregunta perfecta. Y es un puente que se podría acortar 
con más formación… por ambos lados. 
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Resumen
Se aborda el análisis web desde el punto de vista de las imágenes, empleando tecnologías big data. Las imágenes cada vez 
tienen más peso en la web por lo que cualquier análisis que se realice deberá considerar este tipo de información. Los gran-
des volúmenes de imágenes existentes hacen necesaria la utilización de grandes infraestructuras de computación para rea-
lizar este tipo de trabajos, así como tecnologías de visión artificial específicas. Se muestran tecnologías big data que pueden 
ser utilizadas dentro del campo del análisis de imágenes a gran escala. Además, se propone una arquitectura que permite 
recuperar imágenes de una biblioteca de imágenes de forma eficiente y con un bajo coste computacional. Esta arquitectura 
puede servir como base para los análisis web e investigaciones que requieran un estudio detallado de las imágenes simila-
res, sin la necesidad de disponer de hardware específico para ello.
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Abstract
This paper addresses web analytics from the point of view of images, using big data technologies. Images are increasingly 
present on the web, and therefore any web analysis must consider them. The huge volume of available images requires the 
use of large computation infrastructures in order to generate this kind of analysis, as well as specific computer vision algo-
rithms. Big data technologies are discussed that can be used for large-scale image processing. In addition, a novel distribu-
ted algorithm is proposed that can efficiently retrieve images from an online collection at low computational cost. This algo-
rithm can be used in web analysis or future research requiring detailed image study, without requiring any special hardware.
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1. Introducción
Vivimos en un mundo totalmente digitalizado donde el nú-
mero de usuarios, sensores y dispositivos electrónicos au-
menta a cada segundo, en el que se estima que hay más 
teléfonos móviles conectados a internet que ordenadores 
(Martin et al., 2013). Cada proceso digital o intercambio de 
información que éstos producen, genera a su vez una canti-
dad ingente de datos que se va sumando a la nube ya exis-
tente. Este fenómeno se ha denominado big data y es un 
concepto que se usa para referirse a los datos, a los retos y 
características especiales que éstos engloban y a las nuevas 
tecnologías desarrolladas para poder tratarlos. La magnitud 
del fenómeno es tal que los datos generados durante dos 
días en 2011, por ejemplo, fueron más que los acumulados 
desde el origen de la civilización hasta principios de 2003 
(Lyman; Varian, 2003). Estas magnitudes asustan y por ello 
la comunidad científica lleva mucho tiempo buscando solu-
ciones al problema de cómo tratarlos. 

El concepto de big data engloba grandes cantidades de da-
tos de distintos dominios (que pueden ser complejos, cre-
cientes y variables), junto con las técnicas necesarias para 
poderlos recolectar, almacenar, gestionar y analizar. Esta 
definición amplía la inicialmente establecida por Gartner 
en 2012 (Beyer; Laney, 2012). Para cualquier organización 
que se enfrenta al problema de tratamiento de sus datos, 
big data representa la frontera que hay que traspasar para 
hacer efectiva su gestión en tiempo y coste. Cualquiera que 
asuma este problema se enfrenta a tres retos fundamen-
tales a resolver: almacenamiento, procesamiento y acceso. 

Los datos recolectados pueden clasificarse según su na-
turaleza, formato y estructura en dos grandes grupos: es-
tructurados, que siguen un modelo que proporciona una 
metainformación que ayuda en el procesamiento; y no es-
tructurados o datos en crudo, que son más arduos de proce-
sar y por lo tanto su análisis conlleva más tiempo y esfuerzo. 
En este segundo grupo se encuentran las imágenes y los 

vídeos, un tipo de información que cada vez está tomando 
más relevancia en la Web (Rodríguez-Vaamonde; Ruiz-Ibá-
ñez; González-Rodríguez, 2012). Un ejemplo que muestra 
la tendencia de crecimiento del volumen de imágenes en 
internet son los 60 millones de fotografías intercambiadas 
en la red social Instagram cada día (Instagram, 2014). 

2. Big data y la recuperación de imágenes web 
por su contenido
Desde una perspectiva big data, en el ámbito web muchas 
veces es necesario recuperar una imagen de una biblioteca 
distribuida. En el análisis de una determinada página web 
son muchos los escenarios que se pueden encontrar: es po-
sible requerir la obtención de la fuente de las imágenes que 
aparecen en dicha página, también es posible analizar si sus 
imágenes han sido publicadas en terceras páginas, o reco-
nocer a una persona en las fotografías de dicha web. 

En todos estos casos el problema central es analizar el con-
tenido de las imágenes de interés localizadas en una web 
para buscar y encontrar una imagen en una biblioteca de 
imágenes determinadas. Como se puede intuir, cuando se 
está hablando de grandes cantidades de datos la búsqueda 
en miles o millones de imágenes será una búsqueda compu-
tacionalmente cara y difícil de ejecutar en equipos informá-
ticos básicos. 

La pregunta clave en este contexto es si la tecnología evolu-
ciona y crece a la misma velocidad que lo están haciendo es-
tos datos. Para el campo en el que se centra este artículo, el 
análisis de imágenes, la respuesta es no. Trabajos como los 
de Guo y Dyer (2005) o White et al. (2010), explican como 
la infraestructura (recursos de almacenamiento y computa-
ción necesarios) es difícilmente adquirible para llevar a cabo 
aplicaciones de análisis de imagen a gran escala, por lo tanto 
existen pocos investigadores que se aventuren en esta área. 
Esto a su vez provoca que el número de trabajos dedicados 
al procesamiento de grandes volúmenes de imágenes o vi-
deos sea relativamente escaso y monopolizado por grandes 
grupos de investigación.

El tratamiento de la imagen, por su relevancia y compleji-
dad, debe tener un espacio propio en el mundo big data. 
Si prosiguen las tendencias actuales y la sentencia de que 
“los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI” acuñada por 

Asumir el problema del big data es en-
frentarse a tres retos fundamentales: al-
macenamiento, procesamiento y acceso
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Andreas Weigend es cierta, el potencial que 
se pueda extraer de estos datos dependerá 
irremediablemente de las tecnologías y algo-
ritmos desarrollados para ello, y en el caso de 
las imágenes está claro que se necesita po-
tenciar ambos. 

Para ello presentamos en primer lugar un re-
sumen de las principales tecnologías big data 
existentes y su aplicabilidad a los datos en 
formato imagen. Abarcar el 100% de las tecnologías queda 
fuera del alcance de este estudio, por lo que nos centrare-
mos en el caso particular de la recuperación rápida de imá-
genes en base a su contenido y presentaremos una arqui-
tectura que contiene los ingredientes necesarios para hacer 
búsquedas rápidas de imágenes que permitan un amplio 
abanico de análisis web sin necesidad de una gran inversión 
en infraestructura.

3. Tecnologías big data aplicables a imágenes 
Las necesidades que deben cumplir las tecnologías del big 
data se basan en el procesamiento eficiente de grandes 
cantidades de datos con un tiempo reducido o tolerable. 
La complejidad que añade el hecho de que los datos se en-
cuentren en formato imagen es otra variable a considerar. 

En general las tecnologías de mayor relevancia para da-
tos no estructurados como imágenes son las bases de da-
tos NoSQL (Leavitt, 2010) y los modelos de programación 
Map-Reduce (Bajcsy et al., 2013), ambas relacionadas con 
el procesamiento de datos en lotes. Por otro lado están 
los CEP (complex event processing), los IMDG (in-memory 
data grids), o los sistemas de computación distribuida, para 
el procesamiento de datos en tiempo real. En la tabla 1 se 
muestra una taxonomía de estas tecnologías en forma de 
cuadrante ordenado por volumen de datos y tiempos de 
rendimiento de las tecnologías big data.

En los siguientes apartados se detallan las tecnologías más 
relevantes en los ámbitos anteriores, centrándose en aque-
llas especialmente útiles para el procesamiento de imáge-
nes a gran escala.

3.1. Bases de datos NoSQL

Se pueden definir como una 
nueva generación de alma-
cenes de datos, que cumplen 
alguno de estos puntos: ser 
no relacionales, distribuidos, 
escalables o de código abier-
to. Tienen características co-
munes como:

- esquema libre, no siguen 
un modelo de datos rígido o 
uniforme;

- facilidad de replicación, lo que mejora la tolerancia a fa-
llos y redundancia;

- API de acceso sencilla para el acceso y manipulación de 
datos;

- capacidad de tratamiento de una enorme cantidad de da-
tos;

- estructura distribuida y escalabilidad horizontal.

Se clasifican en diferentes tipos. Una de las clasificaciones 
más completas es la de Stephen Yen (2009), que se muestra 
en la tabla 2 junto con diferentes alternativas para cada tipo.

Estos repositorios son la nueva opción de persistencia para 
aquellos casos en los que las necesidades de distribución 
y disponibilidad de los datos superen a la necesidad de un 
esquema complejo y rígido. Es el caso de las imágenes de las 
páginas web, ya que su generación es distribuida y el acceso 
a las mismas debe ser altamente disponible.

3.2. Procesamiento en lotes mediante Map-Reduce

En segundo lugar se encuentran los modelos de programa-
ción para la construcción de aplicaciones distribuidas. El 
objetivo de estos modelos es ejecutar un procesamiento 
determinado sobre un conjunto de datos (llamado lote de 
datos) de forma distribuida en diferentes localizaciones. Los 
modelos más extendidos de procesamiento en lotes se ba-
san en dos operaciones básicas: Map y Reduce (Dean; Ghe-

En el caso de las imágenes, la tecnología 
no evoluciona y crece a la misma veloci-
dad que lo están haciendo los datos

Volumen de datos Pocos Muchos

Tiempo real
Analítica stream
-Proceso de eventos complejos
-Base de datos en memoria

Analítica en tiempo real
-Grid de datos en memoria
-Plataforma especializada

Lotes
Analítica de operación
-OLPT / OLAP
-Base de datos relacional

Analítica en lotes
-Plataforma Map-Reduce
-Base de datos NoSQL 

Tabla 1. Taxonomía de tecnologías de big data aplicables al procesamiento de imágenes

Clases de bases de datos NoSQL Ejemplos

Almacenamiento clave-valor en cache Memcached, Repcached, Coherence

Almacenamiento clave-valor KeySpace, Flare, Schema Fre

Almacenamiento clave-valor eventualmente consistente Dynamo, Voldemort, Dynomite

Almacenamiento clave-valor ordenado LightCloud, MemCacheDB, Tokyo TIrant

Servidores de estructuras de datos Redis

Bases de datos de objetos SopeDB, DB40, Shoal

Repositorio de documentos Couch DB, Mongo DB, Scalaris

Repositorio de columnas BIgtable, Hbase, Cassandra DB, Hipertable

Tabla 2. Clasificación de bases de datos NoSQL y productos existentes

Las tecnologías de mayor relevancia 
para imágenes son las bases de datos 
NoSQL y los modelos de programación 
Map-Reduce para el procesamiento de 
datos en lotes, y CEP e IMDG para el pro-
cesamiento en tiempo real
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mawat, 2008). En la primera se distribuyen los datos por 
los nodos del clúster en forma de pares clave-valor y en la 
segunda se recogen aquellos pares clave-valor que cumplan 
los criterios del resultado deseado (figura 1).

Uno de los sistemas que ha popularizado esta metodología 
de trabajo ha sido Hadoop, un framework de código abier-
to para desarrollar y ejecutar aplicaciones distribuidas que 
procesen una gran cantidad de datos. Su simplicidad y fácil 
acceso le proporcionan una ventaja en el desarrollo y ejecu-
ción de grandes programas distribuidos. La forma de trabajo 
de Hadoop consiste en que los clientes envían sus trabajos 
a la nube, formada por el clúster de máquinas y es esta la 
que se encarga de su ejecución mediante el modelo Map-
Reduce siendo transparente para el usuario la forma en que 
se haga. Es de un mecanismo muy utilizado en tareas que 
implican trabajos con grandes volúmenes de datos, como 
pueden ser el razonamiento de información (Urbani et al., 
2009) o la extracción de información de las imágenes (Yan; 
Huang, 2014).

3.3. Tiempo real

En este grupo se enmarcan aquellas soluciones capaces de 
cumplir con los requisitos de temporalidad del análisis de 
datos. El resultado del análisis debe de ser inmediato, en 
tiempo real, para que no pierda su valor y quede obsoleto. 
Aquí se encuentran dos opciones: los CEP (complex event 
processing) y los IMDG (in-memory data grids).

Los CEP son una tecnología de red emergente, que permi-
te adquirir información a partir de sistemas distribuidos 
de mensajes, bases de datos o aplicaciones, todo ello en 
tiempo real. Permiten a las organizaciones definir, manejar 
y predecir eventos y condiciones en una red compleja y he-
terogénea de actores e informantes. Se centran en el proce-

samiento de eventos como un 
método para rastrear y analizar 
grandes volúmenes de infor-
mación sobre diferentes fenó-
menos y acciones producidas 
en un contexto.

En los últimos tiempos ha sur-
gido un nuevo concepto de-
nominado IMDG, con el que 
se denomina a las tecnologías 
capaces de procesar grandes 
conjuntos de datos con baja 
latencia en un contexto de 
tiempo real. Para ello, estas 
tecnologías paralelizan el al-
macenamiento de los datos 

gracias a su alojamiento particionado en memoria principal 
(haciendo que los datos estén cerca de la aplicación que los 
consume).

En este nuevo contexto se combinan técnicas de cacheo 
distribuido con potentes herramientas de análisis y gestión, 
para ofrecer una solución completa que permita gestionar 
grandes cantidades de datos de naturaleza volátil mediante 
un clúster de ordenadores.

En la tabla 3 se muestran una serie de productos, así como 
su fabricante y el lenguaje de programación que aceptan.

Esto ofrece grandes posibilidades a los usuarios, ya que la 
toma de decisiones será en tiempo real, mejorando la pro-
ductividad y experiencia de uso.

4. Propuesta de uso de tecnologías de big data 
aplicadas a imagen
Una vez vistas las tecnologías que se pueden emplear, en 
este apartado se propone una arquitectura software para 
construir sistemas más complejos y completos de análisis 
web en base a imágenes. El objetivo de esta propuesta es 
doble:

- aliviar la carga computacional y ser capaces de realizar 
búsquedas rápidas sobre grandes colecciones de imáge-
nes;

- demostrar que el uso de tecnologías genéricas big data no 
requiere disponer de grandes infraestructuras de compu-
tación para el procesamiento y recuperación de grandes 
cantidades de imágenes, eliminando la barrera de entra-
da de numerosos investigadores a este tipo de estudios.

Figura 1. Diagrama de funcionamiento del modelo Map-Reduce

Para un sistema de visión artificial, lo 
realmente importante es la represen-
tación de la imagen en base a un des-
criptor visual que sea lo más compacto 
posible, solventando el problema del al-
macenamiento

Producto Lenguaje Empresa

Oracle Coherence Java Oracle

Ehcache BigMemory Java Terracota

GemFire Java VMware

JBoss Infinispan Java RedHat

Ncache .net AlaChisoft

WebSphere eXtreme Java IBM

Tabla 3. Ejemplos de sistemas in-memory data grids (IMDG)

http://terracotta.org/products/bigmemory
http://www.jboss.org/infinispan
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A continuación se definirá 
el flujo de trabajo mínimo 
para el análisis del con-
tenido de una imagen, se 
describirá la arquitectura 
propuesta para la búsque-
da de imágenes a escala 
web y se mostrará cómo la 
propuesta puede ser con-
siderada como base para 
siguientes trabajos en este 
ámbito ya que mejora en 
gran medida los sistemas 
básicos actuales.

4.1. Análisis de imagen, 
almacenamiento y recu-
peración

Una imagen se descri-
be como un conjunto de píxeles en formato matricial que 
contiene información sobre la escena que representa. Este 
conjunto de píxeles en crudo no permite a los sistemas de 
computación conocer el contenido, sino que es necesario 
generar descriptores visuales de la imagen.

Un descriptor visual se puede definir como la representa-
ción matemática del contenido de la imagen. Así, el des-
criptor visual más básico es un histograma de color, donde 
en un conjunto limitado de valores representa estadística-
mente el número de píxeles contabilizados de cada color en 
una imagen. Además de este, existen múltiples descriptores 
que tratan de representar una información de mayor nivel 
semántico como los bordes presentes (Lowe, 2004) o las 
formas básicas que aparecen en la imagen (Ferrari; Jurie; 
Schmid, 2010).

Para un sistema de visión artificial, lo realmente importante 
es la representación de la imagen en base a un descriptor 
visual que sea lo más compacto y representativo posible. En 
este punto entra en juego el concepto de almacenamiento. 
Si bien una imagen puede ocupar unos cientos o miles de 
kilobytes, un descriptor apenas ocupa unas decenas. El pro-
blema relacionado con big data es que en grandes bibliote-
cas de imágenes (como puede ser la propia web), existirán 
millones de estos descriptores que representan las imáge-
nes y por ello el espacio de almacenamiento requerido será 
inmenso. En este punto es donde las tecnologías big data 
son de gran utilidad.

Una vez se tiene toda la información almacenada, la clave 
es el acceso a la misma. En el caso que se está analizando 
el objetivo es recuperar las imágenes por su contenido y, 
específicamente, se desea recuperar las que sean lo más si-
milares visualmente a una imagen dada (figura 2).

Para poder realizar esta búsqueda, el procedimiento directo 
es comparar los descriptores visuales con una métrica que 
mida el grado de similitud por su contenido visual. Estas mé-
tricas no son más que distancias computadas para cada uno 
de los dos vectores x e y a comparar y algunas de las más 
utilizadas se presentan en la tabla 3.

El problema de esta aproximación es claro: si se tienen mi-

llones de imágenes, comparar y calcular una distancia para 
cada vector de forma directa es una tarea que llevará una 
cantidad excesiva de tiempo.

Debido a estos dos principales problemas derivados de los 
datos y comunes a cualquier sistema big data, es necesario 
utilizar tecnologías adaptadas al uso de grandes cantidades 
de datos.

4.2. Arquitectura software de recuperación rápida de 
imágenes similares

En el apartado anterior se ha mostrado que la aproximación 
directa de la recuperación de imágenes similares no es algo 
factible cuando se trata de bibliotecas de un gran volumen 
como pueden ser las relacionadas con el análisis web. Para 
poder hacer este tipo de análisis y recuperación, se propone 
la utilización de tecnologías big data que permitan un acce-
so eficiente a toda la información disponible en imágenes. 
La propuesta se puede resumir en la figura 3.

El primer problema es el almacenamiento eficiente de las 
imágenes de entrada. Estas imágenes pueden entrar al sis-
tema de diferentes formas, en función del análisis al que 
se esté dedicando esta arquitectura. En el caso de análisis 
de imágenes web, la entrada sería por un robot automático 
que obtuviese las imágenes de las páginas web. En el caso 

Figura 2. Ejemplo de uso en el que se quiere buscar las páginas web con una fotografía de Fernando Alonso para 
analizar su aparición en internet

Distancia Fórmula

Euclídea

Coseno

Chi Cuadrado

Tabla 4. Distancias utilizadas para medida de similitud entre descriptores 
visuales de imágenes
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de búsqueda de una imagen concreta, se dispondría de una 
base de datos de imágenes y habría que introducir manual-
mente la nueva imagen de consulta.

En cualquier caso el problema principal consiste en almace-
nar las imágenes y, además de la propia imagen, es crucial 
almacenar sus descriptores visuales. Ya que esta no es una 
información estática y es dependiente del análisis o búsque-
da a realizar, es necesario disponer de un almacén de datos 
lo suficientemente flexible. Además se debe poder guardar 
una gran colección de datos, como son el origen de las imá-
genes (web, fecha de acceso, etc.), anotaciones manuales o 
comentarios. Para ello, cualquier base de datos NoSQL de 
las presentadas en la tabla 1 es una opción válida ya que 
en general permiten disponer de un esquema flexible y son 
capaces de tener réplicas o nodos distribuidos. Esta última 
característica la hace ideal para el análisis de imágenes web 
en cualquier punto geográfico, ya que permite replicaciones 
distribuidas en todo el mundo.

Sobre este almacén de datos NoSQL es necesario construir 
el sistema de recuperación de figuras. No es factible compu-
tar para cada imagen de la colección la distancia a la imagen 
de consulta. Por ello es fundamental utilizar algún sistema 
de búsqueda aproximada de las más cercanas.

El algoritmo más utilizado en el campo del análisis de imá-
genes (Kulis; Grauman, 2009) es locality-sensitive hashing 
(LSH) (Slaney; Casey, 2008), por lo que éste será el algorit-
mo base para la recuperación de figuras. Este algoritmo 
permite generar una firma numérica (o hash) para cada 
descriptor o conjunto de descriptores de imagen, de tal 
forma que aquellos vectores que tengan una distancia eu-
clídea muy baja, y por tanto sean vectores muy similares, 
posean la misma firma numérica. Este tipo de algoritmos es 

muy útil para encontrar entra-
das similares dentro de grandes 
colecciones de datos, por ejem-
plo buscando páginas web simi-
lares (Slaney; Casey, 2008), por 
lo que es lógica su aplicación a 
los descriptores visuales de imá-
genes.

Una vez se tienen las firmas 
para todas las imágenes de la 
colección, la búsqueda de las 
similares es sencilla: dada una 
imagen de consulta, se generará 
su hash. Con cada firma se bus-
cará en toda la base de datos las 
que posean la misma firma y to-

das ellas serán las imágenes más similares.

Para hacer esta comparación, se puede pensar en que existe 
el mismo problema de búsqueda que antes, pero nada más 
lejos de la realidad. Las bases de datos NoSQL actuales para 
big data, disponen de técnicas de indexación y búsqueda 
rápida de un número único, como puede ser el algoritmo 
de búsqueda en árbol binario de la base de datos NoSQL 
MongoDB o el uso de cualquier tecnología IMDG de las pro-
puestas. Por ello la búsqueda ya no se circunscribe a calcular 
una distancia entre vectores sino a usar una arquitectura de 
índices para encontrar un número concreto.

Tras este paso ya se dispone de un conjunto de imágenes 
de la biblioteca similares a la de la entrada. En función de 
la analítica web que se esté ejecutando, quizá conocer este 
número es suficiente. En muchos casos la recuperación de 
figuras tiene como objetivo aquella que más se parece a la 
de entrada. En este caso, es obligatorio calcular la distancia 
concreta, pero ya que se ha obtenido un conjunto de imáge-
nes parecidas, se puede calcular la distancia sobre ese con-
junto de unas decenas de imágenes similares en unos pocos 
segundos, en vez de sobre el total de la biblioteca.

Para este último paso, también se va a aprovechar el alma-
cén de datos NoSQL distribuido propuesto en el inicio. Ya 
que las figuras pueden estar almacenadas en localizaciones 
diferentes y que cada cálculo de la distancia entre la imagen 
de consulta y la similar es independiente, es posible usar 
el paradigma Map-Reduce expuesto con anterioridad. Este 
modelo permitirá en la función Map el cálculo de la distan-
cia entre cada imagen similar y la de consulta, ejecutándose 
en cada nodo de la red distribuida de almacenamiento. Por 
otro lado, el método Reduce se encargará de ordenar todas 
las distancias y podrá generar el ranking final de imágenes 
similares útiles para la analítica.

5. Resultados y conclusiones
En este artículo se ha mostrado cómo es necesario aplicar 
tecnologías de big data cuando se trata del almacenamien-
to y acceso de grandes volúmenes de imágenes, como es 
el caso del análisis de imágenes en la web. Se han expues-
to un conjunto de tecnologías que potencialmente pueden 
ser aplicables a este campo y también se ha realizado una 
propuesta de arquitectura software que puede ser utiliza-

Figura 3. Fases de la arquitectura propuesta para la recuperación de imágenes similares a gran escala

Para un sistema de búsqueda por simi-
litud no es factible computar para cada 
imagen de la colección la distancia a la 
imagen de consulta; es fundamental uti-
lizar algún sistema de búsqueda aproxi-
mada de las más similares
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da en cualquier análisis web 
que requiera conocer imáge-
nes presentes en las páginas 
web.

Para comprobar si esta ar-
quitectura es la más ade-
cuada, se ha realizado un 
experimento comparativo de 
diferentes métodos de recu-
peración de imágenes simila-
res del estado del arte. Para 
ello, se ha utilizado la base 
de datos ImageNet (Deng 
et al., 2009), que posee más 
de 14 millones de imáge-
nes. De ellas se han genera-
do diferentes subconjuntos 
aleatorios, en los que se han 
agrupado las imágenes de 
cada una de las 7 pruebas 
realizadas. En cada prueba el 
tamaño del conjunto de imágenes que conformaba la base 
de datos ha sido incremental: empezando con 100, cada 
prueba ha añadido 200.000 adicionales hasta 1,2 millones. 
Con estas bases de datos se han ejecutado 10 búsquedas de 
imágenes similares y se ha medido el tiempo (en segundos) 
que se ha tardado en computar la distancia a todos los do-
cumentos, almacenando el valor del tiempo medio en esas 
10 imágenes. Todas las pruebas se han realizado en un único 
PC, con 16 núcleos de computación a 3GHz, con 32GB de 
memoria RAM.

Esta operación de búsqueda se ha realizado para cuatro al-
goritmos, tres propuestos en el estado del arte, y el cuarto 
es la propuesta realizada: 

- el primer algoritmo es el utilizado por la mayor parte de 
los trabajos, y trata de cargar en memoria RAM todas las 
imágenes y computar la distancia de forma exhaustiva 
(Saratxaga et al., 2014); 

- el segundo trabajo es computar la distancia exhaustiva 
utilizando el algoritmo Map-Reduce (Bajcsy et al., 2013) 
donde cada nodo es un núcleo de procesamiento del PC; 

- el tercero es utilizar la aproximación LSH de forma directa 
con los hashes cargados en memoria RAM (Slaney; Casey, 
2008); 

- la propuesta que realizamos es utilizar LSH para represen-
tar las imágenes, un Binary Tree para hacer una búsqueda 
aproximada y posteriormente Map-Reduce para obtener 
de forma precisa un subconjunto de distancias. 

En todos ellos se ha comprobado cómo el resultado de las 
10 imágenes más similares de la base de datos es el mismo, 
por lo que sólo varía el tiempo de ejecución, no la precisión 
de la búsqueda.

En la figura 4 se muestra cómo el uso de la aproximación 
propuesta es muy útil cuando aumenta el número de imá-
genes.

En el eje horizontal, se ven diferentes números de imágenes 
que se han introducido en la bases de datos de validación. 
En el eje vertical se ve el tiempo en segundos que se ha tar-

dado de media en buscar una única imagen similar dentro 
de la biblioteca de validación.

El resultado muestra que el tiempo de búsqueda en las téc-
nicas de búsqueda exacta aumenta de forma exponencial 
con el número de figuras almacenado, mientras que en las 
búsquedas aproximadas usando LSH el aumento es lineal. 
Como es de esperar, el acceso a memoria es mucho más 
rápido que el uso de árboles de indexación distribuidos, por 
ello la aproximación de LSH en memoria (Slaney; Casey, 
2008) es la que menos tiempo tarda. Aun así, esto no es efi-
ciente para los análisis web distribuidos, ya que la multitud 
de nodos hace que no sea viable mantener todo en memo-
ria. Por ello, la aproximación distribuida propuesta es la más 
útil para este tipo de analíticas. 

La conclusión de este artículo está claramente alineada 
con el impulso de la utilización de tecnologías big data en 
el campo del análisis de las imágenes para recuperación 
a escala web. La motivación principal es que cada vez 
existen más datos en forma de imágenes y videos, y su 
investigación y análisis se monopoliza en los grandes grupos 
de investigación con grandes infraestructuras dedicadas al 
manejo de estos datos. En este artículo se muestra cómo 
las tecnologías big data más populares se pueden aplicar 
a la búsqueda de documentos en formato de imagen. Por 
tanto el uso de herramientas estándar, principalmente de 
código abierto, y optimizaciones de las mismas generan que 
sea posible utilizar sistemas de computación clásicos, y no 
necesariamente grandes clústeres de computación, para la 
analítica de estos datos.
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Resumen
En la sociedad de la información, donde el volumen de datos crece de forma exponencial, la eclosión del big data ha im-
pactado en ámbitos diversos. La popularidad del término ha desdibujado las fronteras de un concepto que no sólo incide 
en la dimensión sino también en el valor de los datos recopilados y procesados. Los social media, caracterizados por su 
rápida expansión y por la variedad de interacciones y de contenidos que en ellos circulan, se han incorporado al estudio del 
big data al convertirse en fuente de datos útiles para investigadores, entidades y empresas. Se observan las singularidades 
propias del análisis de los medios sociales dentro del big data y, tras escrutar recursos de medición existentes, se reflexiona 
sobre la oportunidad y necesidad de una solución que permita examinar tendencias y el impacto de perfiles que configuran 
amplias redes de usuarios.
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Abstract
In the information society where the volume of data grows exponentially, the blossoming of the big data has had an impact 
on several fields. The popularity of the expression has blurred the outlines of the concept that not only insists on the size 
but also on the value of the collected and processed data. Social media, which are characterized by a rapid expansion and by 
the diversity of interactions and contents that circulate in them, have been incorporated to the big data studies to become 
resource of useful data for researchers, organizations and companies. This paper observes the typical singularities of the 
social media analysis inside the big data and, after scrutinizing existing measuring tools, reflects on the opportunity and the 
necessity of a solution to examine trends and the impact of the profiles that get to set extensive networks.
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1. Introducción: definición, alcance e impacto 
del big data
El volumen de datos generados crece exponencialmente. 
Sólo en los dos últimos años la cifra mundial ha aumentado 
un 92% (West, 2013). La sociedad asiste a la eclosión de la 
era del big data (Villars; Olofson; Eastwood, 2011) con la 
generación de colecciones de datos estructurados y no es-
tructurados en tiempo real o diferido (Bowden, 2014). Este 
fenómeno no se caracteriza sólo por la magnitud o el tama-
ño del conjunto de datos disponible sino que posee otros 
atributos. Russom (2011) identifica tres elementos que sin-
tetiza bajo la expresión de las tres V’s: volumen, velocidad 
(por la frecuencia o inmediatez con la que se generan datos 
actuales o atemporales) y variedad, que hace referencia a la 
diversidad de tipos de datos que se manejan. Algunos au-
tores añadirían una cuarta V para incluir el valor de los da-
tos, pues de ellos se debe poder extraer información valiosa 
(Zaslasvsky; Perera; Georgakopoulos, 2012).

Los datos por sí mismos pueden no aportar nada o incluso 
generar ruido, especialmente si se encuentran en volúme-
nes elevados, por lo que su procesado se hace indispensa-
ble. Éste consiste en su extracción y análisis para “adquirir 
o descubrir conocimiento” (De-la-Rosa-Troyano; Martínez-
Gasca, 2007, p. 7). Ésta es una idea que remite a la pirámi-
de informacional (figura 1) que se puede presentar, según 
señala García-Marco (2011, p. 14), como un modelo válido, 
una metáfora fértil aplicable a campos transdisciplinares 
que aborden “los sistemas de información en un sentido 
amplio”. 

Esta metáfora visual lleva a una reflexión más amplia que 
pone de relieve que el impacto del big data se mide en tér-
minos cuantitativos y también cualitativos. Mayer-Schön-
berger y Cukier (2013, pp. 22-26) subrayan los cambios que 
introduce en la forma de comprender la sociedad ya que 
permite el acercamiento a lo granular, ganar en percepción 
macro y descubrir tendencias, pautas y correlaciones que 
permiten hacer predicciones en sectores tan variados como 
los negocios o la salud.

La explotación de los datos puede suponer un aumento de la 
innovación, la eficiencia y la productividad (Tene; Polonet-
sky, 2013, p. 29). La tecnología ha avanzado en los últimos 

años en capacidad y abaratamiento de costes permitiendo y 
mejorando las posibilidades de almacenamiento, recupera-
ción, análisis y visualización pero todavía se enfrenta a algu-
nos retos en su aplicación a distintas disciplinas y ámbitos. 
Uno de ellos es el análisis de las redes sociales (Magnusson, 
2012, p. 53).

2. Los medios sociales como objeto del big data
Con la web 2.0 y el mayor protagonismo que adquiere el 
usuario, aumenta el número de sujetos activos en el inter-
cambio de opiniones e informaciones. En este contexto los 
medios sociales han tenido un espectacular incremento en 
los últimos años y han marcado una revolución en los hábi-
tos y posibilidades de comunicación, intercambio y publica-
ción de contenidos. Algunas cifras permiten medir la mag-
nitud de tal crecimiento: Según ComScore, de 2007 a 2011 
la audiencia mundial en sitios sociales registra un aumento 
del 174% y en junio de 2012 sumaban 1.258 millones de 
usuarios (Foldes, 2013). Los datos por plataformas también 
resultan espectaculares por su dimensión. Por ejemplo, en 
marzo de 2014 Facebook (2014a) contaba con 802 millones 
de usuarios activos al día, y la comunidad de profesionales 
que se conectan a través de LinkedIn (2014) sumaba en abril 
de ese año, más de 300 millones de miembros. Atendiendo 
al intercambio de contenidos destacan los 500 millones de 
tweets al día que registra Twitter (s. f.), las 100 horas de ví-
deo que cada minuto se suben a YouTube (s. f.) y los 25 mil 
millones de ‘pins’ que se contabilizan en Pinterest (s. f.). 

Las consecuencias de este incremento de usuarios y de flujo 
comunicativo inciden de forma directa en la forma de rela-
cionarnos y acceder a contenidos: “Por primera vez pode-
mos seguir los pensamientos, opiniones, ideas y sentimien-
tos de cientos de millones de personas. Podemos ver las 
imágenes y los vídeos que crean y comentar, monitorizar las 
conversaciones que mantienen, leer sus blogs y tweets, na-
vegar por sus mapas, escuchar sus listas de música, y seguir 
sus movimientos en el espacio físico” (Manovich, 2011).

El individuo como ser social experimenta la necesidad de 
contar y narrar sus vivencias y ahora esa necesidad se trasla-
da a internet gracias a las posibilidades que brindan los me-
dios sociales. La comunicación se intensifica ante grandes 
acontecimientos de distinta naturaleza, como se ha podido 
registrar en el uso que se hizo de Twitter tras el terremoto 
de Japón en 2011 (Watters, 2011) o en el Mundial de fútbol 
2014, pues sólo en 18 días de torneo ya se habían alcanza-
do los mil millones de mensajes en Facebook (2014b) rela-
cionados con la competición. Además de los comentarios 
publicados, se genera otra información muy valiosa gracias 
al uso de nuevos dispositivos que facilitan datos de localiza-
ción geográfica y otra serie de metadatos en el propio con-
tenido generado (Smith et al., 2013). Se trata del fenómeno 
que Manovich llama big social data (Burgess; Bruns, 2012) Figura 1. Pirámide informacional. Fuente: Ponjuán (1998)

El impacto del big data no sólo se mide 
en términos cuantitativos sino también 
cualitativos
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y que pone de relieve los puntos en común que las platafor-
mas de medios sociales tienen con el big data en tanto que 
éstas se presentan como nodo del intercambio de conteni-
do y persiguen no sólo obtener un mayor flujo comunicativo 
sino también ser capaces de aprovechar el volumen de da-
tos generados (Barrera, 2013). 

Así, los atributos del big data (volumen, velocidad, variedad, 
valor) se presentan como un eje y foco de atención para el 
estudio, tratamiento y procesado de los datos de medios so-
ciales (figura 2).

El valor del análisis del social media data se observa no sólo 
en la inversión que se está asignando a su investigación sino 
también en su utilidad para, entre otras cuestiones, com-
prender el pensamiento y actuación de las personas, mejo-
rar los procesos que llevan a la toma de decisiones y dirigir 
de forma eficaz productos y servicios (Hobbs, 2014).

3. Características y singularidades del social 
media data
La información y los mensajes que se intercambian en los 
social media circulan en una dimensión semipública de la 
comunicación pues, aunque algunos perfiles y plataformas 
permiten al usuario regular la privacidad de los contenidos 
que comparte, estos quedan expuestos, cuando menos, al 
resto de participantes o miembros de su red de contactos 
(Oboler; Welsh; Cruz, 2012). Asimismo algunos social media 
facilitan interfaces de programación de aplicaciones (APIs) 
que permiten acceso gratuito a los datos procedentes de los 
contenidos públicos e incluso las compañías transfieren da-
tos a terceros de cuentas privadas si los usuarios han dado 
su consentimiento o si éstos se amparan bajo la cobertura 
del anonimato (Hobbs, 2014). Ello ha abierto el debate so-
bre el respeto al derecho a la intimidad y explica la presencia 
de voces que reivindican mayor protección en este tipo de 
plataformas (Tene; Polonetsky, 2012, p. 65). La discusión se 
complica si entra en juego el derecho al olvido, “el derecho 
de las personas físicas a hacer que se borre la información 
sobre ellas después de un período de tiempo determinado” 
(De-Terwangne, 2012, p. 54), y las propias limitaciones que 
incorpora la normativa, como por ejemplo la incluida en la 
Directiva europea 95/46/CE (Unión Europea, 1995) que ad-
mite, tal y como se recoge en su artículo 6, “el tratamiento 
posterior de datos con fines históricos, estadísticos o cien-
tíficos” aunque inicialmente no fueran recogidos con ese 
propósito.

Dado el valor de los datos que se pueden recopilar sobre los 
usuarios de social media y su interés para los propios usua-
rios, investigadores, empresas y gobiernos, “el dominio de 
las redes sociales en internet alberga detrás innumerables 
cuestiones relacionadas con el poder” (Segovia, 2013). Ello 
justifica no sólo los movimientos de expansión vertical de 
algunas compañías, que multiplican así su presencia en pla-
taformas sociales accediendo a más parcelas de vida social 
de los usuarios, sino también que entre las APIs se encuen-
tren restricciones en el volumen de datos transferidos. Esta 
evolución actualiza a su vez la reflexión sobre la neutralidad 
de la Red (Cullell-March, 2012) y la gobernanza de internet 
(Pérez; Olmos, 2009).

La datificación en social media se relaciona entre otros con 
los mensajes y contenidos publicados y/o compartidos, los 
estados de ánimo o gustos expresados (a través de los boto-
nes “me gusta” o “favorito”), la descripción de los perfiles, 
los sentimientos, experiencias profesionales y aspectos apa-
rentemente imperceptibles recogidos en forma de metada-
tos (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013, p. 166). Pero su ob-
jeto también son las relaciones o las propias interacciones 
producidas. En la comunidad o red, no obstante, no todos 
los nodos o perfiles tienen el mismo valor, especialmente 
en un contexto en el que, siguiendo a Goldhaber (1997), se 
asiste a una economía de la atención. Esta se presenta como 
un recurso fundamental ante el volumen de intercambio de 
contenidos. La intermediación en un entorno de confianza 
se convierte en valor agregado y dota a los sujetos que la 
ejercen de mejor posición o crédito dentro de una comuni-
dad o red (Velázquez; Rey-Marín, 2007; Boyd, 2009).

De este modo, a pesar del potencial que internet ofrece para 
el desarrollo de una comunicación horizontal, en los social 
media el concepto de “influencia” se redimensiona. En el 
entorno digital se actualizan, adquiriendo características 
propias, teorías clásicas sobre los efectos de la comunica-
ción que señalaban la importancia de los líderes de opinión 
(Katz; Lazarsfeld, 1955) o la relevancia de los canales inter-
personales para la difusión que el modelo en “J” de Green-
berg1 reconocía. Además, ahora nuevas personas distintas 
a las que ejercen influencia en la comunicación cara a cara, 
pueden alcanzar un estatus destacado en la Red (González-
García, 2010). 

Es un reto identificar a los denominados influencers, así 
como medir o evaluar el impacto que, por su posición estra-
tégica, pueden ejercer en distintos sectores, incluyendo el 
del negocio (Roy, 2014). Reflexiones como la publicada por 
Adi Avnit (2009) con el título The million followers fallacy o 
estudios como los realizados en el Max Planck Institute for 
Software Systems en el marco del Twitter Project (Cha et al., 
2010) desmienten algunos falsos mitos sobre el papel que 
ejercen de forma aislada en la influencia aspectos como la 
popularidad, el número de seguidores o fans, y ponen de re-
lieve la necesidad de combinar varios criterios para medirla.

Figura 2. Representación de los datos procedentes de medios sociales 
dentro del fenómeno big data
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4. Medición, monitorización y análisis del social 
media data 
El análisis de los datos generados en los medios sociales 
se presenta como un nuevo campo de estudio en el que 
se hace necesaria la aplicación de nuevos métodos y tec-
nologías. Han surgido algunos productos que sin embargo 
presentan sesgos o bien ofrecen soluciones parciales, por 
lo que los analistas necesitan utilizar varios y combinarlos 
según el tipo y características de cada plataforma. 

Existen programas de gestión de social media como Twee-
tdeck, que trabaja sobre Twitter, o Hootsuite, que opera con 
distintos medios sociales. También hay sistemas para moni-
torización y rastreo de temas, marcas, palabras clave o perfi-
les, pudiendo en algún caso recopilar información sobre los 
sentimientos que se asocian a determinados contenidos. Se 
encuentran aquí productos como Radian6, Socialmention y 
el sistema Truthly que, aunque en su origen se diseñó para 
identificar campañas de desinformación en Twitter (Mc-
Kelvey et al., 2012), permite agrupar tweets en función de 
mensajes o contenidos relacionados. Asimismo hay siste-
mas de medición y analítica como las estadísticas de Face-
book Insights o Google Analytics, que incluye una sección de 
medios sociales que se centra en las referencias, actividades 
e interacciones. También se debe citar Socialbro, que ofrece 
servicios de analítica para Twitter y que incorpora Kred, uno 
de los recursos que, como Klout, miden la influencia de per-
files en medios sociales a partir de algoritmos y la puntúan 
(figuras 3 y 4). 

Por un lado, según Scarfi (2012), no existe un sistema que 
permita dar sentido a los datos de los medios sociales a 
través de herramientas analíticas; por otro, los sistemas de 
análisis están limitados a aquellos capaces de dar cabida a 
grandes cantidades de datos y que sacrifican, según el caso, 
la complejidad del cálculo o la actualización en tiempo real. 
Como consecuencia, existen muchos interrogantes sobre 
la gestión y generación de conocimiento a partir del social 
media data (Sandoval-Almazán; Gómez-Díaz, 2012) y se 
necesitan soluciones para mejorar las técnicas no supervi-
sadas de detección e identificación de líderes de opinión. 

En este sentido, para identificar nodos-
hiperconectados de valor, se propone2 la 
utilización de metodologías de cálculo y 
tecnologías para la detección y el análisis 
de tendencias, junto al análisis de emocio-
nes y la apertura a recursos externos. 

La detección de tendencias requiere po-
tentes herramientas capaces de gestionar 
casi de forma automática datos generados 
en los social media y, aunque se estudian 
soluciones que permitan el análisis com-
parativo de tendencias en distintos perío-
dos (Shih; Liu; Hsu, 2010; Kim; Suh; Park, 
2008), desde la perspectiva de la investi-
gación se trata de adaptar y aprovechar 
metodologías, algoritmos y funciones exis-
tentes para el análisis. 

Además, se requiere el uso combinado de 
grafos para detectar relaciones y perfiles 

similares y contenidos afines. Esto permite el cálculo de re-
laciones de la red social a partir de métricas que incluyen 
entre otros el análisis de authorities y de hubs3 que estable-
cen la importancia de los nodos y su relevancia respecto al 
resto de nodos. 

A ello se deben sumar otras métricas para registrar deter-
minados aspectos en la red como: closeness (cercanía), bet-
weenness (intermediación), degree centrality (centralidad), 
eigenvalue, page rank y community (comunidad). Las técni-
cas de análisis de redes sociales (SNA o ARS) que permiten 
el estudio estructural (Sanz-Menéndez, 2003) o reticular, 
contribuyen a generar información sobre algunas de estas 
cuestiones si bien el componente estático de las descripcio-
nes resultantes representa una limitación.

Para gestionar el cálculo en tiempo real, el big data se pre-
senta como la solución idónea al permitir trabajar con bases 
de datos caracterizadas por los bajos tiempos de latencia de 
respuesta, la posibilidad de ser escalable y asegurar la con-
sistencia y recuperación ante fallos del sistema. 

5. Conclusiones
Los social media, caracterizados por su rápida expansión 
(West, 2013) y por la variedad de interacciones y de con-
tenidos que en ellos circulan, se han incorporado al estudio 
del big data al convertirse en fuente de datos útiles para 
investigadores, entidades y empresas. A pesar de compartir 
los atributos del fenómeno big data, que se sintetizan en las 
tres V’s identificadas por Russom (2011) a las que se debe 
sumar el valor de la información, el big social data presenta 
una particular complejidad derivada de la propia naturale-
za de las interacciones y del distinto valor que alcanzan los 

A pesar del potencial que internet ofre-
ce para la comunicación horizontal, en 
los social media el concepto de ‘influen-
cia’ se redimensiona

Figura 3. http://kred.com
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nodos o del interés que despierta el peso 
que pueden ejercer los denominados in-
fluencers. Con todo existen muchos inte-
rrogantes sobre la gestión y generación 
de conocimiento a partir del social media 
data y las herramientas o soluciones de 
analítica y medición existentes son par-
ciales y no están exentas de sesgos.

La oportunidad se presenta en la genera-
ción de aplicaciones que no sólo permi-
tan recabar los datos generados en esos 
entornos sino también analizarlos de ma-
nera que los resultados puedan ofrecer 
nuevas soluciones para optimizar los re-
cursos y convertirse en una herramienta 
más para la toma de decisiones.

La combinación de algoritmos que permi-
tan el análisis de tendencias, métricas que 
faciliten entre otros el estudio de hubs y 
authorities, y la aplicación de bases de da-
tos cuyas propiedades encajen en el para-
digma big data, permitirán identificar nodos hiperconectados 
y diseñar estrategias para la difusión selectiva de contenidos, 
valorar modelos económicos de la Red, gestionar perfiles que 
consigan configurar amplias redes de usuarios y mejorar el 
retorno de la inversión en la comunicación en social media.

Notas
1. El modelo en J de Greenberg explica las posibilidades de 
difusión del mensaje y es considerada una de las teorías 
clásicas de comunicación que estudian los efectos a largo 
plazo. Este modelo, cuya representación corresponde a una 
curva en forma de J (de ahí su nombre), valora ante aconte-
cimientos con distinto grado de relevancia o de implicación, 
el volumen de personas que conocen el hecho y las fuentes 
por las que se informaron (más allá de los medios de comu-
nicación).

2. Propuesta recogida en el proyecto Social engagement. 
Solución linked big data para el establecimiento de mode-
los económicos en la Red. Referencia RTC-2014-2178-7 de 
la Convocatoria Retos-colaboración 2014 del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España.

3. El análisis de authorities y de hubs permite determinar el 
valor de los nodos en función de los enlaces de entrada que 
reciben o de salida que contienen respectivamente.
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Resumen
Las políticas actuales para el aumento de la transparencia, la implantación del gobierno abierto o de las ciudades inteligen-
tes tienen en la publicación de información uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, la disponibilidad de mecanis-
mos de evaluación del uso y valor de esta información es limitada. Se presenta una nueva métrica, Meloda, que permite 
calificar la información y evaluar su grado de reutilización. Se describen las cuatro dimensiones de la métrica: estándares 
técnicos, acceso, legal, y modelo de datos, y se explica su proceso de evaluación.
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Abstract
Current policies demanding an increase in transparency, open government and smart cities share open data publication as 
one of their basic pillars. However, there is a limited availability of mechanisms to assess the use and value of this informa-
tion. The goal of this paper is to present a new metric, Meloda, that qualifies the information and helps to assess its reu-
sability. Meloda’s four dimensions are described: technical standards, access, legal considerations, and data model. Finally 
Meloda’s assessment process is explained.
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1. Introducción
La alianza para el gobierno abierto, nacida en 2011 y que in-
cluye a 60 países (España desde abril de 2012), es una prue-
ba del interés que el open government o gobierno abierto 
está suscitando en todo el mundo (Ramírez-Alujas; Dassen, 
2014). Se trata de “una forma de comunicación abierta, 
permanente y bidireccional entre la administración y sus 
administrados, ciudadanos, empresas y sociedad civil” (Ho-
fmann; Ramírez-Alujas; Bojórquez-Pereznieto, 2012). Los 
tres pilares que lo definen son participación, colaboración y 
rendición de cuentas (publicación de información). 

Las instituciones europeas están dando impulso a las políticas 
de reutilización de información como dinamizadoras de la eco-
nomía digital y como base de la transparencia democrática.

Dentro del movimiento open data, que promueve la libera-
ción de datos (Peset; Ferrer-Sapena; Subirats-Coll, 2011), 
se aboga porque las administraciones públicas pongan a 
disposición de la sociedad la información pública que tie-
nen en su poder, a lo que se denomina open government 
data, para que cualquier persona u organización pueda, a 
partir de la misma, crear nuevas informaciones y servicios 
(Marcos-Martín; Soriano-Maldonado, 2011; Weiskopf; 
Weng, 2013). La apertura de la información del sector pú-
blico permite establecer mecanismos de transparencia y fa-
vorece la colaboración ciudadana; aunque algunos autores 
apuntan a que la política de puesta a disposición de los da-
tos no implica necesariamente que haya transparencia, ya 
que para lograrla es necesario que los datos estén tratados y 
presentados de tal forma que puedan reutilizarse para crear 
estudios, servicios de valor añadido o generar conocimien-
to para la sociedad (Porter; Millar, 1985; Shapiro; Varian, 
1998; Ferrer-Sapena; Peset; Aleixandre-Benavent, 2011). 

Reutilizando esta información se pueden ofrecer nuevos 
productos y servicios digitales, lo cual dinamiza la actividad 
económica y empresarial. Pueden crearse nuevas empresas 
que con pocos recursos propios lleven a cabo modelos de 
negocio basados en la reelaboración de dicha información, 
tratándola y añadiéndole valor (Marcos-Martín; Soriano-
Maldonado, 2011).

España está entrando en una dinámica activa en la liberación 
de datos públicos con la apertura de numerosos portales. El 
localizador de datos abiertos a nivel mundial de la web de la 
Fundación CTIC ofrece un mapa de la situación en el que se 
incluyen 267 portales con conjuntos de datos públicos, de 
los cuales 32 son españoles. Sin embargo, hemos realizado 
una revisión de los portales locales, regionales y nacionales 
y hemos observado que esta cifra es superior a 50.
http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted

Hoy en día las ciudades inteligentes1 ofrecen una gran can-
tidad de información pública a través de sus portales. Esta 
información está recogida en catálogos que facilitan el acce-
so a las fuentes de información y que pueden ser utilizados 

Abella, Alberto; Ortiz-de-Urbina-Criado, Marta; De-Pablos-Heredero, Carmen (2014). “Meloda, métrica para evaluar la 
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para la creación de nuevos servicios por parte del sector pri-
vado, siendo, además, fuentes valiosas para los negocios de 
big data (LaValle et al., 2011; Kitchin, 2014).

La actualización de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reu-
tilización de la información del sector público en la Unión 
Europea, de junio de 2013 (Comisión Europea, 2013), confir-
ma la importancia otorgada a este tema desde las más altas 
instancias políticas europeas. La puesta a disposición de in-
formación pública en España está regulada principalmente 
por la Ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre reutilización 
de información (España, 2007), que tiene como objetivo 
“armonizar la explotación comercial de la información del 
sector público y la publicación de todos los documentos de 
libre disposición que obran en su poder, al considerar que 
son un instrumento esencial para el desarrollo del derecho 
al conocimiento, que constituye un principio básico de la 
democracia”. Esta ley se complementa con el Esquema na-
cional de interoperabilidad (RD 4/2010, de 8 de enero) (Es-
paña, 2010), así como por la reciente Ley de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno (Ley 19/2013, de 9 
de diciembre) (España, 2013). Si bien otras normas, tanto 
nacionales como autonómicas y locales, condicionan aspec-
tos o ámbitos de esta publicación.

La liberación de los datos supone un cambio organizativo, 
estructural y en la forma de trabajar de las administraciones, 
que tienen que establecer unas políticas de uso y privacidad 
sobre los que vayan a liberar, a cambio de ahorrar ciertos 
costes en la elaboración de los informes por parte de ter-
ceros (Ferrer-Sapena; Peset; Aleixandre-Benavent, 2011; 
LaValle et al., 2011). Sin embargo en muchos casos el sector 
público no tiene establecidas, o no es el objeto de su activi-
dad, las rutinas organizativas que le permitan desarrollar la 
capacidad para extraer todo el valor del open data. Y es aquí 
donde las empresas pueden intervenir creando servicios de 
valor añadido que hagan la información más comprensible 
y asequible (Ferrer-Sapena; Peset; Aleixandre-Benavent, 
2011; Lee; Kwak 2012). 

Son todavía muy pocos los gobiernos o entidades públicas 
que puedan asegurar, o al menos estimar cuantitativamente 
los beneficios de sus políticas de apertura de datos públicos. 
En la mayoría de los casos sus estrategias de reutilización 
de datos se basan más en principios como el apoyo a las li-
bertades ciudadanas, el cumplimiento de legislaciones pro-
pias, o declaraciones públicas de transparencia (Huijboom; 
Van-den-Broek, 2011). En España los informes elaborados 

Las políticas para el aumento de la trans-
parencia, la implantación del gobierno 
abierto o de las ciudades inteligentes 
tienen en el open data uno de sus pilares 
fundamentales
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por la administración pública a través de la entidad pública 
empresarial Red.es (Red.es, 2011; 2012) analizan el impacto 
del sector económico que reutiliza la información aunque 
no establecen una relación causal con sus políticas de publi-
cación de datos.

Casi todas las iniciativas analizadas presentan una carencia 
de métricas tanto cuantitativas como cualitativas que pue-
dan estimar adecuadamente su impacto. Fournier-Tombs 
(2011) explica que es técnicamente complicado el análisis 
del impacto general de los sitios de publicación de datos. 
Hace una revisión de los trabajos que han estudiado la in-
fluencia de los portales sobre la comunidad de usuarios y 
observa que los métodos basados en la medición del uso 
(encuestas sobre los reutilizadores y usuarios) son de utili-
dad limitada porque no se pueden obtener muestras esta-
dísticamente significativas.

Por tanto se presenta como una necesidad estratégica dis-
poner de métricas que evalúen la reutilización. Estas métri-
cas pueden facilitar el uso eficiente de recursos de las admi-
nistraciones públicas y servir a las empresas para conocer 
qué informaciones pueden tener un mayor potencial econó-
mico para la creación de negocios innovadores. El objetivo 
de este trabajo es explicar el desarrollo y utilidad de una 
nueva métrica que permite evaluar el grado de reutilización 
de esta información.

2. Reutilización de datos
La definición de reutilización según la RAE es “utilizar algo, 
bien con la función que desempeñaba anteriormente o con 
otros fines”. La importancia de la reutilización de la informa-
ción ya ha sido estudiada en otros muchos campos, desde 
el ámbito financiero (Chan; Greenbaum; Thakor, 1986), la 
medicina clínica (Kim, 2005) o la información científica (Fa-
niel; Jacobsen, 2010).

La Ley 37/2007 (España, 2007) define la reutilización de la 
información del sector público como “el uso de documentos 
que obran en poder de las administraciones y organismos 
del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines 
comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no 
constituya una actividad administrativa pública”. Se estable-
cen 4 condiciones generales de reutilización: 
- el contenido de la información no debe ser alterado; 
- no se debe desnaturalizar el sentido de la información; 
- se debe citar la fuente;
- se debe mencionar la fecha de la última actualización.

En este trabajo definiremos información reutilizable como 
aquella que cumple 4 condiciones mínimas que facilitan su uso: 

1) no existencia de barreras técnicas a la reutilización;

2) posibilidad de acceso automatizado a la información 
(Eaves, 2010); 

3) existencia de un esquema legal que permita su uso 
(Eaves, 2010);

4) acceso al conocimiento de la estructura de la información 
publicada.

Algunos autores han propuesto clasificaciones y formas de 
evaluar la calidad de la información pero no su reutilización. 

Por ejemplo, la clasificación en cinco estrellas de Berners-
Lee2 está orientada a evaluar si los datos están preparados 
para ser conectados (linked data) con otros conjuntos de 
datos. La métrica de Pipino, Lee y Wang (2002), que cuenta 
con 16 dimensiones de análisis, evalúa la calidad de la in-
formación, pero no sus posibilidades de reutilización. Ren y 
Glissmann (2012) analizan la arquitectura de datos de la or-
ganización para generar la publicación de datos abiertos con 
la mayor calidad de la información posible. Para ello presen-
tan un proceso con 5 etapas para identificar la información 
relevante, comprobar su estado y diseñar los mecanismos 
de publicación. Sin embargo en su propuesta no se incluye 
la evaluación de la reutilización de esa información.

3. Meloda
Nació en 2011 como reacción a la falta de homogeneidad 
en los conjuntos de datos que se publicaban en los portales 
open data, para analizar el grado de reutilización de la infor-
mación. Para la elaboración de esta métrica se han conside-
rado las tres leyes del open government data (Eaves, 2010): 

- ser accesible por internet; 
- ser legible por máquinas; 
- que el marco legal permita usos distintos de los originales, 

así como los principios del open government data (tabla 
1) (Lessig, 2007). 

En las primeras versiones estables se consideraron tres di-
mensiones: 

- Estándares técnicos. Trata de reflejar la importancia que 
tiene que la información sea almacenada en un estándar 
que no sea privativo (non-proprietary). 

- Acceso a toda la información legible de forma automatiza-
da, con el mayor detalle posible y para el mayor número de 
usos (complete, machine procesable, primary y accessible). 

Complete Acceso a toda la información

Primary No se accede a los datos de forma agregada 

Timely Datos disponibles lo antes posible

Accessible Datos accesibles para todos los propósitos y 
tipos de usuarios 

Machine processable Procesamiento de datos de forma automá-
tica

Non-discriminatory Datos disponibles para todos los usuarios 
sin necesidad de registro

Non-proprietary Datos almacenados en un estándar abierto

License-free Datos no sujetos a restricciones en su uso 

Tabla 1. Principios del open government data
http://opengovdata.org

La métrica Meloda permite calificar la 
información y evaluar su grado de reu-
tilización
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- Legal. Importancia del marco legal en el uso de la informa-
ción, y sin barreras legales para su uso, independientemen-
te del respeto a la privacidad y a la seguridad (license-free).

Las primeras aplicaciones de la métrica se realizaron sobre 
200 conjuntos de datos provenientes de portales de open 
data regionales, locales y nacionales de España. Se observó 
que era necesario incluir una cuarta dimensión que tuvie-
ra en cuenta el modelo de datos a publicar, que reflejara 
la importancia que tiene la estructura de datos para poder 
procesar la información (machine processable). La última 
versión, Meloda 3.10, incluye las cuatro dimensiones. 
http://bit.ly/meloda301

3.1. Dimensiones de Meloda

Las cuatro dimensiones que analiza son:

1) Estándares técnicos o estructura técnica en que se ofrece 
el dato. Califica las informaciones en tres niveles (tabla 2): 

- 1: la información se ofrece en estándares privativos que 
incluyen restricciones de propiedad intelectual para su 
uso; 

- 2: se alcanza cuando los datos están almacenados en for-
matos que no tienen restricciones para su utilización; 

- 3: se alcanza cuando además del segundo nivel se incluye 
para cada dato un esquema de metadatos. 

2) Acceso a la información o mecanismo por el cual se hace 
posible la descarga o conexión con la información. Presenta 
cinco niveles (tabla 2): 

- 1: conjunto de datos que, o bien no tienen acceso web, o 
bien requieren una petición manual; 

- 2: acceso mediante interacción manual del usuario o ne-
cesidad de registro; 

- 3: url que sólo permite descargar el conjunto completo de 
datos; 

- 4: al url se pueden añadir parámetros con los que no es 
necesario descargar o acceder a todo el conjunto de datos; 

- 5: incluye aquellos conjuntos de datos que ofrecen la po-
sibilidad de realizar consultas sobre los datos y cruzarlos 
con fuentes externas. 

3) Marco legal: licencia que se asigna al conjunto de datos. 
Tiene cinco niveles (tabla 2): 

- 1: el uso de la información se restringe completamente 
sin permiso explícito del autor; 

- 2: se permite el uso de la información con fines particulares; 
- 3: se permite el uso con fines no lucrativos; 
- 4: se permite el uso comercial; 
- 5: se permite un uso no limitado y la creación de deriva-

dos, siempre y cuando se reconozca la autoría.

4) Modelos de datos: modelo utilizado para publicar la in-
formación y la cantidad de veces que es utilizado en otras 
fuentes de datos. Tiene cinco niveles (tabla 2). 

- 1: no se tiene un modelo publicado; 
- 2: se identifican los campos de los datos; 
- 3: se detallan y se publican las especificaciones de los 

campos que componen el modelo, aunque sea propio; 
- 4: se usa un modelo externo normalizado, aunque esté 

poco extendido; 
- 5: se usa un modelo generalizado.

La tabla 3 muestra la relación entre los niveles de las dimen-
siones de Meloda y la definición de open data (niveles en 
verde). Se puede observar que, aunque Meloda está centra-

Estándares técnicos Acceso Legal Modelo de datos

1. Estándar privativo
Ej.: .xls, .shp, .doc

1. Sin acceso
Ej.: mail no automático o acceso 
en persona

1. Copyright
Ej.: copyright

1. Sin modelo publicado
Ej.: tabla de datos sin descripción de los campos

2. Estándar abierto
Ej.: .csv, .ods, wms

2. Acceso vía web con registro
Ej.: formulario manual

2. Uso privado 
Ej.: copyright permitiendo 
uso personal

2. Modelo con campos de datos
Ej.: tabla de datos con descripción de los campos

3. Estándar abierto con 
metadatos
Ej.: rdf, rss, json

3. Acceso directo vía web
Ej.: url único

3. Uso no comercial
Ej.: CC BY-NC 4.0

3. Modelo con especificaciones de campos
Ej.: vocabularios disponibles

4. Acceso vía web con paráme-
tros
Ej.: url con parámetros

4. Uso comercial
Ej.: CC BY-SA 4.0

4. Modelo externo normalizado
Ej.: vocabularios disponibles aceptados por 
organización de normalización

5. Acceso completo (API)
Ej.: punto de acceso Sparql

5. Uso no limitado con 
autoría
Ej.: CC BY 4.0

5. Modelo externo y generalizado
Ej.: vocabularios disponibles aceptados por 
organización de normalización y reconocidos

Tabla 2. Meloda: dimensiones y niveles

Legal Acceso Estándares técnicos Modelo datos

5 5
3

5

4 4 4

23 3 3

2 2 2

1
1 1 1

Tabla 3. Relación entre dimensiones Meloda y open data

La última versión, Meloda 3.10, incluye 
cuatro dimensiones: estándares técni-
cos, acceso a la información, marco legal 
y modelos de datos
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da en información open data, incluye también informacio-
nes que no cumplen con la definición y la métrica puede ser 
de utilidad también en otros ámbitos.

3.2. Proceso de evaluación de Meloda

A continuación se describe el proceso de evaluación (figura 1). 
La tabla 4 describe los pesos que se asignan a cada uno de los 
niveles.

La puntuación final se calcula como la raíz cuarta del pro-
ducto de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión, ya 
que esta fórmula permite obtener una distribución más uni-
forme de los resultados. Además se puede analizar el efecto 
que tiene un cambio en la puntuación de una o más dimen-
siones sobre el grado de reutilización3.

La tabla 5 presenta los rangos de reutilización, entre 0 y 100, 
que se proponen tras realizar una primera evaluación de los 
resultados con datos reales. 

A continuación se incluye un ejemplo de una evaluación 
realizada para un conjunto de datos con Meloda. La institu-
ción A publica un conjunto de datos como linked data pero 
con un modelo de datos publicado propio, con licencia de 
uso comercial, y con un mecanismo por el cual se puede uti-
lizar un recurso Sparql para interrogar al conjunto de datos. 
Los niveles que tiene en cada dimensión son los siguientes:

Estándares técnicos Nivel 3 (RDF con metadatos) 100%
Acceso Nivel 5 (Interrogable vía Sparql) 100%
Legal Nivel 4 (comercial) 90%
Modelo de datos Nivel 2 (modelo de datos ad hoc) 30%

# Legal Acceso # Estándares técnicos # Modelo datos

5 100 100
3 100

5 100

4 90 90 4 90

2 603 25 25 3 50

2 10 10 2 10

1 20
1 0 0 1 0

Tabla 4. Ponderación de la métrica Meloda (%)

Rangos Calificación

75-100 Reutilización avanzada

50-75 Reutilización avanzada con alguna característica 
mejorable

25-50 Reutilización básica

0-25 Inadecuado para reutilización

Tabla 5. Rangos de reutilización

Se observa que el conjunto de datos está en el rango de 
reutilización apta pero con alguna característica mejorable 
(tabla 5).

4. Conclusiones
En este trabajo se ha descrito una nueva métrica que carac-
teriza la reutilización a través de cuatro dimensiones y propo-
ne una forma cuantitativa para evaluarla. La última versión 

(Meloda 3.10) se encuentra 
en proceso de mejora y ac-
tualización. Para el desarrollo 
de nuevas versiones se está 
considerando la inclusión 
de la dimensión temporal y 
geográfica y el ajuste de las 
ponderaciones de los distin-
tos niveles. 

Esta métrica tiene interés 
para todas las organizacio-
nes que publican datos, 
públicas y privadas, y para 
todas las entidades, con o 
sin ánimo de lucro, que ela-
boran productos y servicios 
basados en ellas. Un tema 
interesante para futuros tra-
bajos es el análisis del uso 
de la información que hacen 
las organizaciones (públicas, 
privadas, con ánimo de lucro 
o no), para identificar cuáles 
son las que crean más valor 
gracias a la reutilización.
Los estudios previos sobre Figura 1. Proceso de evaluación de Meloda
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gobierno abierto suelen analizar las políticas gubernamen-
tales y la creación de valor social (transparencia y colabo-
ración ciudadana). Por otra parte, la literatura sobre reuti-
lización de la información centra su atención en el uso de 
la información y en el análisis del valor económico que se 
puede crear mediante el uso eficiente de los recursos pú-
blicos –eficiencia- y/o de la creación de nuevos productos 
y servicios –innovación- (Jetzek; Avital; Bjørn-Andersen, 
2013; 2014). Sin embargo, hay pocos trabajos que demues-
tren empíricamente el impacto económico de la reutiliza-
ción de la información. Por ello, la investigación futura ana-
lizará, utilizando esta métrica, el valor económico que tiene 
la reutilización de la información.

Notas
1. Las ciudades inteligentes son un ecosistema público-
privado que con uso intensivo de la tecnología proporciona 
servicios a los ciudadanos y a sus organizaciones.

2. Las cinco estrellas son: licencia abierta, datos estructu-
rados, estándares abiertos, disponer de un identificador de 
recursos uniforme (URI) y fuentes conectadas. 
http://5stardata.info

3. En las primeras versiones de la métrica se comprobó que 
la función suma de las dimensiones daba resultados incohe-
rentes, y que la distribución uniforme de la puntuación de 
los niveles no permitía identificar bien los rangos de reuti-
lización.
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Abstract
During the 1990s, one of us developed a series of freeware routines (http://www.leydesdorff.net/indicators) that enable the 
user to organize downloads from the Web of Science (Thomson Reuters) into a relational database, and then to export ma-
trices for further analysis in various formats (for example, for co-author analysis). The basic format of the matrices displays 
each document as a case in a row that can be attributed different variables in the columns. One limitation to this approach 
was hitherto that relational databases typically have an upper limit for the number of variables, such as 256 or 1024. In this 
brief communication we report on a way to circumvent this limitation by using txt2Pajek.exe, available as freeware from 
http://www.pfeffer.at/txt2pajek

Keywords
Web of Science, Bibliometric network, Pajek, txt2Pajek.

Título: Generación de grandes redes a partir de datos de la Web of Science

Resumen
Durante la década de 1990, uno de nosotros desarrolló una serie de rutinas de software gratuito (http://www.leydesdorff.
net/indicators) que permiten organizar las descargas desde la Web of Science (Thomson Reuters) en una base de datos rela-
cional, y luego exportar matrices para su posterior análisis en varios formatos (por ejemplo, para el análisis de co-autores). 
El formato básico de las matrices muestra cada documento en una fila al que se le pueden atribuir diferentes variables en 
las columnas. Una limitación que entonces tenía este enfoque era que las bases de datos relacionales suelen tener un límite 
superior en el número de variables, por ejemplo, 256 o 1.024 En esta breve comunicación se presenta una forma de eludir 
esta limitación utilizando txt2Pajek.exe, disponible como freeware en el url http://www.pfeffer.at/txt2pajek

Keywords
Web of Science, Redes bibliométricas, Pajek, txt2Pajek.  
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Introduction

In recent decades, one of us has developed a series of soft-
ware routines that enables the user to organize downloads 
from the Web of Science (Thomson Reuters) into a relational 
database, and then to export matrices for further analysis in 
various formats; for example, for co-author analysis, co-cita-
tion analysis, bibliographic coupling, etc. (Cobo et al., 2011). 
The basic format of each matrix shows each document as a 
case in a row that can be attributed with different variables 
in the columns. Variables can be author names, institutio-
nal addresses, cited references, etc. One can also combine 
types of variables such as authors, title words, and institu-
tional addresses (Leydesdorff, 2014; Vlieger; Leydesdorff, 
2011). Multiplication of the asymmetrical word/document 
matrix with its transposed leads to a co-word matrix; and 
this operation can be done mutatis mutandis for other (sets 
of) variables attributable to documents.
http://www.leydesdorff.net/indicators

One limitation to this approach was hitherto that relatio-
nal databases typically have an upper limit for the number 
of variables, such as 256 or 1024, whereas the number of 
cases (documents) is limited only by considerations of disk 
space1. In this brief communication, we report on a way to 
circumvent this limitation easily by using txt2Pajek.exe (Pfe-
ffer; Mrvar; Bagagelj, 2013). Txt2Pajek enables the user to 
generate a 2-mode (asymmetrical) matrix of cases (docu-
ments) and variables in the Pajek format for an unlimited 

number of variables from a text file. Within Pajek (De-Nooy; 
Mrvar; Batagelj, 2011) the newly generated 2-mode file can 
be further transformed into a 1-mode network file that can 
also be used in other software programs for network analy-
sis and visualization such as Gephi, UCINet, or VOSViewer. 
http://www.pfeffer.at/txt2pajek

Data
One of us (GFK) encountered the systems limitation of 1024 
variables when generating a co-author network at the level 
of institutional addresses using instcoll.exe for analysis and 
visualization. Using the eight journals listed in the so-called 
Senior Scholars’ Basket of the Association for Information 
Systems (AIS) that were used for the ranking, 3,587 docu-
ments were downloaded for the period 1995-2014 (table 
1). The set contains 7,397 institutional addresses, of which 
4,617 are unique (Khan, in preparation). The author wished 
to pursue a network analysis using these names of institu-
tions as nodes and had already organized the data down-
load in a relational database using isi.exe2.
http://www.leydesdorff.net/software/instcoll/index.htm
http://www.leydesdorff.net/software/isi

Analysis
The institutional names are organized by isi.exe in a separa-
te table (named cs.dbf) that contains the document num-
bers for relational database management and the address 
information. Using Excel or a similar program, one can open 
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this table and save it as a comma-separated-variables (.csv) 
file or as tab-delimited. A program entitled dbf2csv.exe has 
additionally been made available at this url for a direct 
transformation: 
http://www.leydesdorff.net/software/dbf2csv/dbf2csv.exe

The comma-separated files can be read as text files into 
txt2Pajek.exe and are transformed in 2-mode Pajek files.

One can further refine the address information by using 
functions of Excel. For example, the first address in the 
file was “Unist, Sch Technol Management, Ulsan, South 
Korea” in cell B2. Using 
the function “=left(B2, 
find(“,”,B2)-1)”, one ob-
tains the institutional 
name “Unist” in another 
cell (e.g., C2). Since insti-
tutional names are now 
considerably standardized 
in WoS, one can drag the 
function along the column 
in Excel and thus obtain a 
field with only institutio-
nal names. There are 1,364 
unique institutional names 
in the set based on 3,564 
(of the 3,578) documents. 
Similarly, one can extract 
country names on the right 
side of the string using 
more composed functions 
or by writing a routine3.

The .csv file should be re-
named with the extension 
“.txt” and one should take 
care that the content is 
either lower or upper case 
(or capitalized case) becau-
se the default cases were 
changed in WoS during the 
1990s. The transformation 

by txt2Pajek is straightforward and provides a file with the 
same name, but with the extension “.net” in the Pajek for-
mat. This file can be read into Pajek or another network-
analysis program that is able to read this format. The Pajek 
format is nowadays increasingly the standard currency for 
exchanges among network analysis and visualization pro-
grams.

Network analysis in Pajek
When the 2-mode network generated by txt2pajek.exe is 
read into Pajek (v.3), it can be transformed into a 1-mode 
network (in this case of institutes) under Network > 2-Mode 
Network > 2-Mode to 1-Mode > Columns. The option “mul-
tiple lines” should be set ON. Thereafter the multiple lines 
have to be summed under Network > Create New Network 
> Transform > Remove > Multiple Lines > Sum Values. The 
lines of the network (edges) can now be visualized with 
different widths. Similarly, one can size the nodes using 
“weighted degrees” for the number of occurrences under 
Network > Create Vector > Centrality > Weighted Degree > 
All. Using the Draw-menu now visualizes the network (Draw 
> Network + First Partition + First Vector; Bruun, 2009).

As would be expected, institutional collaboration networks 
contain lots of isolates, dyads, triads, etc. These small net-
works are not necessarily connected among themselves. 
The network under study thus contains 153 components 
with a largest component of 1,171 (85.9% of the 1,364) no-
des. Figure 1 shows this largest component as a heat map 
after exporting to VOSViewer (Van-Eck; Waltman, 2010). 

Journals N

European journal of information systems 613

Information systems journal 341

Information systems research 549

Journal of information technology 447

Journal of management information systems 534

Journal of strategic information systems 331

Journal of the Association for Information Systems 239

MIS quarterly 533

 Total 3,587

Table 1: The data of 3,587 documents in the eight journals (1995-2014) 
in the basket used by the Association for Information Systems (AIS) for 
ranking.

Figure 1. Heat map of the largest component (N = 1,171) of the network of institutional collaborations in the 
AIS-basket of 8 journals in “information systems”.
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The second largest component contains only nine institutes.

Figure 2 shows the network of 67 countries named in the 
institutional addresses of the 3,563 (99.6%) documents that 
provide such information. Note that in WoS, “England” is 
counted separately from the other countries of the UK.

Conclusions and summary
Using this pathway, one can visualize both smaller and very 
large networks, for example, of authors in large consortia (such 
as at CERN; Milojević, 2010). The routines isi.exe and txt2pajek.
exe have no systems limitations except disk sizes. Bringing the 
files into network analysis and visualization programs, one can 
study degree distributions, clustering coefficients, modularity, 
etc., and visualize subsets accordingly. An alternative route for 
achieving this is provided by Wos2Pajek, but in this case the 
data is not organized relationally into databases. We have dem-
onstrated the possibilities for analysis and visualization of col-
laborations in the specialty of “information systems” both at 
the institutional and international levels.
http://pajek.imfm.si/doku.php?id=wos2pajek

Notes
1. In a 32-bit operating environment, file sizes are limited to 
2 GB, but this limitation is removed in the environment of a 
64-bit operating system.

2. One can use scopus.exe at http://www.leydesdorff.net/
scopus for transforming data from Scopus into this format.

3. The table cs.dbf already contains country names as a se-
parate (third) field.

Figure 2. Network of international collaborations in the AIS basket; 67 countries; 3,563 documents. Kamada & Kawai (1989) used for the mapping.
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Resumen

Se presentan las conclusiones de una investigación sobre la evolución del museo social o museo 2.0 y la comunicación entre 
visitantes virtuales y dichas organizaciones. Se han estudiado los perfiles en medios sociales de los principales museos y 
centros de arte de San Francisco, Londres y Madrid. El seguimiento y monitorización de estos perfiles se realizó durante un 
año desde diciembre de 2012 a diciembre de 2013. En esta investigación no sólo es importante el número de seguidores 
o de perfiles usados en la comunicación online, sino también las estrategias comunicativas y curatoriales que los centros 
llevan adelante. Se analiza el posible desarrollo de espacios de diálogo, interacción, participación y creación que conducen 
hacia el museo virtual y social pleno.
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Title: Social museums: social media profiles in Twitter and Facebook 2012-2013

Abstract

The results of a study on the development of a museum-2.0 or social museums and the communication between these 
organizations and their virtual visitors are presented. We based it on an analysis of the social media profiles of major mu-
seums and art centers in San Francisco, London and Madrid. Tracking and monitoring of these profiles was performed from 
December 2012 to December 2013. In this study, not only is it important how many followers or how many profiles are used 
in online media communication, but also the communication and curatorial strategies that these institutions apply. We ex-
plore the possible development of dialogue spaces, interaction, participation and creation that move toward the idea of a 
complete virtual and social museum.
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Twitter, Facebook, Museum, Social museum, Communication, Audience, Cooperation, Participation, Internet, Social net-
works, Social media, Web 2.0, Strategies, Digital influence, Klout, Visitors, Online.
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1. Introducción
Pocas instituciones han experimentado una evolución tan 
grande como los museos en las últimas décadas. Si bien 
desde principios del siglo XX su función era ya cuestiona-
da por futuristas y dadaístas, no es hasta finales del siglo 
cuando los centros de arte se transforman en una rémora 
para los creadores y los visitantes más inquietos. Ejemplo de 
esta actitud la representa Isidoro Valcárcel-Medina que se 
negó a exponer en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Mncars) y declaró que “los museos son mausoleos, 
siempre se ha dicho, pero hoy, los museos son cementerios, 
simplemente” (Valcárcel-Medina, 2003).

La museología crítica comenzó hace 30 años a “replantear 
la función y el espacio del museo y lucha por convertirlos 
en espacios de debate, reflexión y negociación” (Martínez-
Sanz, 2012). Estos lugares tuvieron que cuestionarse el mar-
keting y la “comunicación hacia y con los visitantes” (Kot-
ler; Kotler; Kotler, 2008). Los museos, las filmotecas y los 
lugares de exhibición derivaron en espacios de arte y expe-
rimentación donde se pretende generar el debate y se acep-
tan, al menos en sus programas, otras formas y opiniones, 
incluso a aquellas que cuestionan a la propia institución. Sir-
va de ejemplo, la aportación de Manuel Borja-Villel, direc-
tor del Mncars, que logró la elaboración de una exposición 
de Valcárcel-Medina en dicho centro en 2009.

La ruptura de la comunicación dominante de los museos y 
la apertura al diálogo y a la negociación con los visitantes 
se convierte en un tema clave en los inicios del siglo XXI. Es 
precisamente en esos años cuando surgen los medios socia-
les (Facebook en 2004 y Twitter en 2006). La web 2.0 supone 
un reto para los centros museísticos: una oportunidad y una 
condena al mismo tiempo. Como indica Del-Río-Castro, la 
implantación de las redes sociales “encuentra reticencias, al 
ser espacios poco serios o que afectan a la percepción pro-
fesional del museo” (Del-Río-Castro, 2011) y son criticadas 
desde los sectores más conservadores de las colecciones.

Sin embargo, los representantes de la museología crítica 
creen que internet y las redes sociales, además de “alzar y 
expandir el mensaje del museo, son un excelente canal de 
escucha que permite la bidireccionalidad y en consecuencia 
un feedback” (Martínez-Sanz, 2012). Las redes sociales se 
plantean como un vehículo para consolidar la promoción 
del museo e iniciar una nueva etapa de “participación equi-

Claes, Florencia; Deltell, Luis (2014). “Museos sociales. Perfiles museísticos en Twitter y Facebook 2012-2013”. El pro-
fesional de la información, v. 23, n. 6, noviembre-diciembre, pp. 594-602.
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tativa” entre centro y visitante (Viñarás-Abad; Cabezuelo-
Lorenzo, 2012). 

Ahora bien, algunos investigadores consideran que este 
diálogo no se produce en la actualidad. Muy especialmen-
te el uso de internet muestra cómo no se materializa una 
“participación equitativa”. Así, desde la implantación de las 
primeras webs de los museos se observa cierta incoherencia 
en las estrategias de comunicación y participación (Sabin, 
1997). Incluso en fechas recientes, algunos analistas deta-
llan cómo los espacios museísticos “están en una fase em-
brionaria de adopción de un nuevo modelo de gestión de 
sus públicos” aunque ya poseen una “tendencia a ampliar 
su gestión” (Oliveira; Capriotti, 2013). En similar línea se en-
cuentran las nuevas teorías del marketing y la comunicación 
museística, que observan un cambio de planteamiento más 
participativo, pero que no acaba de fraguarse en la realidad 
diaria (Gürel; Kavak, 2010). 

El último aspecto interesante es la desubicación virtual del 
museo. Internet posibilita la existencia no sólo de un visitante 
físico, sino también de un visitante virtual. “El espacio físico 
de la institución deja de ser la única vía para acceder al cen-
tro y empiezan a generarse nuevos caminos para conocer las 
colecciones museísticas. La evolución de este último modelo 
y la intervención directa del público como elemento activo en 
la construcción de la idea de museo han dado lugar a que ac-
tualmente no sólo exista un museo abierto, sino que empiece 
a hablarse ya de un museo social” (Gómez-Vílchez, 2012). 

Este “museo social”, o “museo 2.0” (Simon, 2010), incluye el 
uso de las redes sociales y las teorías de la museología crítica 
de finales del siglo XX y pretende expandir la experiencia de 
los visitantes más allá del espacio físico (Sookhanaphibarn; 
Chatuporn, 2013). El “museo social o 2.0” encaja plena-
mente en el universo de una “autocomunicación de masas” 
formulado por Manuel Castells (2009) donde los individuos 
ejercen una resistencia (y en consecuencia un poder) que 
los equilibra con el poder de las instituciones, en este caso 
los museos. Como indica Nina Simon, el museo 2.0 deberá 
ser una plataforma de creación, debate y negociación entre 
centro, comisarios, artistas y visitantes.

2. Objetivos e hipótesis
Nuestra investigación utiliza y se fundamenta en una rica bi-
bliografía científica existente en torno a los museos y las re-
des sociales. Estos trabajos precedentes configuran un cor-
pus joven pero valioso. El experimento concluyó en enero 
de 2014 y pretende monitorizar la actividad de los “museos 
sociales” para valorar su grado de participación y de diálogo 
en internet (feedback). Se recurrió a la monitorización du-
rante un año (diciembre de 2012 a diciembre de 2013) de 
los perfiles en medios sociales de los principales museos de 
arte y filmotecas (o salas de reposición) de las ciudades de 
San Francisco, Londres y Madrid. 

La creación de un museo social globali-
zado no se materializa. El número de se-
guidores está relacionado directamente 
con el territorio próximo al espacio físico 
de la institución
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La selección se debe a los siguien-
tes criterios: 

a. Se han escogido tres países en 
los que los usuarios de internet 
superan el 70% de su población 
(Banco Mundial). 
http://www.worldbank.org

b. Londres y Madrid son las ca-
pitales de sus respectivos países 
con un elevado número de turis-
tas, mientras que San Francisco, 
a pesar de ser una ciudad de segunda magnitud político-
administrativa, alberga en su área metropolitana las princi-
pales universidades, centros de investigación, sedes de los 
medios sociales, como Facebook y Twitter y en las cercanías 
la matriz de Google.

c. Se encuentran entre las cincuenta urbes más visitadas del 
mundo (Hedrick-Wong; Choog, 2013).

d. Las tres presentan museos internacionales de primera 
categoría en arte contemporáneo, arte tradicional, europeo 
y no europeo. Los principales centros de dichas ciudades re-
ciben más de un millón de visitas físicas anuales (INE, Office 
for National Statistics y California Department of Finance).
http://www.ine.es
http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
http://www.dof.ca.gov

Así hemos escogido las siguientes organizaciones: 

1) San Francisco
- Asian Art Museum
- De Young Museum
- San Francisco Museum of Modern Art (Sfmoma).

2) Londres
- The British Museum
- The National Gallery
- Tate.

3) Madrid 
- Museo Nacional del Prado
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars)
- Museo Thyssen Bornemisza. 

Además, se han monitorizado los perfiles de otros espacios 
como medición de control. Aunque éstos no cumplían todos 
los parámetros de la muestra nos resultan interesantes para 
explicar algunos procesos: 
- Legion of Honor
- Saatchi Gallery
- Design Museum
- Victoria and Albert Museum
- La Casa Encendida
- Caixa Forum Madrid
- Museo Nacional del Romanticismo. 

Especial interés aportan los datos de las instituciones cultu-
rales menores como las filmotecas y cines de reposición, rep 
theater o repertory theater: 
- Castro Theatre

- British Film Institute
- Filmoteca Española (Cine Doré). 

Estos usuarios muestran la tendencia virtual entre las orga-
nizaciones con menos presupuesto y actividad.

Objetivos del experimento:

a. Monitorización del número total de amigos y seguidores 
de los perfiles de los museos en las redes sociales y en Twit-
ter durante doce meses.

b. Medir y registrar el impacto de los museos en la Red, flujo 
de actividad y factor Klout durante el período del experimento.

c. Monitorizar la actividad y participación de los perfiles de 
los museos. Cuantificar la interacción entre los visitantes, 
seguidores y organizaciones.

d. Utilizar los datos obtenidos y contrastarlos con las estra-
tegias comunicativas de los centros.

e. Comparar estos datos con las actividades y las propuestas 
curatoriales de los museos.

Nuestra hipótesis de trabajo es que los medios y las redes 
sociales han supuesto un profundo cambio en el plantea-
miento de los espacios museísticos y que éstos han comen-
zado una transformación de local a global. Es decir, de la 
dedicación exclusiva a un público físico-presencial se deriva 
a una dedicación compartida con el público virtual. 

3. Metodología
Este estudio se basa en una monitorización de datos cuanti-
tativa y en un posterior análisis cualitativo de los resultados. 
El corpus lo forman los perfiles de los museos y centros de 
arte más importantes de las mencionadas ciudades. En la 
tabla 2 se muestran los datos del experimento.

Para la confección de nuestras tablas hemos utilizado las si-
guientes herramientas online: 

- Museum Analytics es el referente internacional básico 
para la medición de la actividad de los perfiles museísticos 
en Facebook y Twitter. Los resultados de esta web, que 
aún se encuentra en su versión beta, son cuantitativos. 

 http://www.museum-analytics.org 

Año 2012 San Francisco Londres Madrid

Población 825.111 9.787.426 3.207.247

Densidad hab/km2 6.818 5.285 5.295

Población metropolitana 4.203.898 15.010.295 6.369.162

Turistas totales que pasan la noche 2.300.000 16.900.000 9.700.000

Visitantes totales a los 3 museos estudiados 2.408.170 16.318.688 6.532.860

Usuarios de internet en el país (por cada 100 
habitantes) 81 87 72

Tabla 1. Datos básicos de las ciudades

Todos los grandes museos han creado 
un gran sistema de medios sociales
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- Twitalyzer
 http://www.twitalyzer.com 

- Hootsuite 
 http://www.hootsuite.com

- Klout 
 http://www.klout.com 

- los buscadores avanzados de los 8 me-
dios sociales investigados y muy espe-
cialmente el sistema universitario de 
monitorización de Twitter T-Hoarder.

 http://www.t-hoarder.com 

- SocialWin 
 http://www.socialwinapp.com

- LikeAlyzer 
 http://www.likealyzer.com

Estas cifras resultan valiosas y sirven para 
contrastar nuestra propia captura de infor-
mación. Sin embargo, como indica Elena 
Villaespesa “el mero hecho de contar nú-
meros no tiene valor en sí mismo, a no ser 
que los relacionemos con los objetivos del 
museo” (Villaespesa, 2013).

Se ha monitorizado el comportamiento de los perfiles de los 
usuarios de los museos escogidos pero, a la vez, se ha lleva-
do a cabo un seguimiento de las exposiciones, de los even-
tos que dichos centros han realizado a lo largo de un año y 
de las propuestas interactivas dentro del ámbito físico. Es 
decir, pretendemos investigar todo el “ecosistema digital y 
social del museo que se compone básicamente de la web, 
canales en redes sociales y la incorporación de las tecnolo-
gías en el museo” (Villaespesa, 2013), y los datos obtenidos 
son comparados con las estrategias curatoriales comunica-
tivas de estas instituciones. No se trata sólo de obtener o 
“contar números” sino de entender la “plataforma comple-
ta” que se crea en el ámbito físico y virtual entre museo y 
espectador-autor (Simon, 2013). 

Uno de los aspectos fundamentales para mostrar el lide-
razgo y el impacto de los perfiles de los museos en Twitter 
es seguir el factor Klout, como recomienda Soler-Herreros 
(2013), pero también el número de seguidores y el alcance 
de sus tuits por medio de los retuits y menciones (Deltell; 
Claes; Osteso, 2013). Por ello estudiamos centros monito-
rizando los seguidores y la evolución del factor Klout, que 
es un baremo de la influencia de un usuario en varias redes 
sociales (Serrano-Puche, 2012).

La utilización de Twitter, y el volumen del flujo de tuits para 
predecir el comportamiento social es algo extendido y suele 
recurrirse a él para mediciones sociales diversas, predicción 
de taquillas cinematográficas (Ishii et al., 2012), elecciones 
políticas (Tumasjan et al., 2010) –investigación fuertemente 
rebatida en la actualidad- o audiencias televisivas (Congosto 
et al., 2013). No es de extrañar que también se haya pro-
puesto en el entorno museístico. Este trabajo atiende tam-
bién a la posible relación entre el flujo de tuits y el número 
total de visitantes físicos.
http://www.museumnerd.org

4. Resultados y discusión
Esta investigación confirma que los responsables de los mu-
seos construyen entornos virtuales y pretenden favorecer 
espacios de intercambio con los visitantes online. Sin em-
bargo, como se detalla en la bibliografía científica desde 
1997, con el estudio de las webs museísticas (Sabin, 1997), 
hasta las más recientes publicaciones (Oliveira; Capriotti, 
2013) se observa que las organizaciones se encuentran des-
orientadas y que sus intervenciones no siempre favorecen 
el establecimiento de un museo social pleno. Así todas las 
instituciones han creado usuarios en los medios sociales 
más relevantes (tabla 3).

Al comparar las cifras de los museos principales con las de 
las instituciones menores se descubren datos interesantes. 
La primera característica es que los espacios con menos re-
cursos (filmotecas y centros pequeños, es decir, las institu-
ciones de control en nuestro experimento) presentan unas 
estrategias comunicativas más elementales e, incluso, a ve-
ces nulas. Por ejemplo, la Filmoteca Española (Cine Doré) 
carece de web propia, espacio en Facebook y cuenta oficial 
en Twitter. Estas carencias, a veces, son suplidas por los 
usuarios más activos que crean fakes o perfiles falsos sobre 
las organizaciones (sería el caso de @cineDore que durante 
un año operó como la cuenta oficial sin serlo). Los encarga-
dos de comunicación de los centros menores reconocen la 
importancia de internet, pero al mismo tiempo carecen de 
los recursos necesarios para llevar a cabo sus planes. Esta 
actitud la confirman los responsables de la web del Museo 

Espacios museísticos de 
referencia

Asian Art Museum, De Young Museum, San Francisco 
Museum of Modern Art.
The British Museum, The National Gallery, Tate.
Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza.

Espacios museísticos de control
Legion of Honor, Saatchi Gallery, Design Museum, Vic-
toria and Albert Museum, La Casa Encendida, Caixa 
Forum Madrid, Museo Nacional Romántico

Filmotecas Castro Theatre, British Film Institute, Cine Doré

Total de seguidores en medios 
sociales

Google+ 3.556.689

Facebook 2.190.406

Instagram 124.326

Pinterest 46.522

YouTube 41.121

Flickr (nº fotos) 24.189

Storify 1.008

Tumblr no cuantificable

Fechas de control Diciembre 2012 Diciembre 2013

Total seguidores Twitter 1.797.171 2.583.550

Tabla 2. Datos del experimento

Para la consolidación de un museo social 
no sólo es importante el número de se-
guidores, sino la participación de éstos
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Nacional del Romanticismo que si bien son conscientes del 
valor de internet no disponen de presupuesto, lo que les 
obliga a utilizar las versiones gratuitas de Facebook y otras 
redes.

El ejemplo de Museo Nacional del Romanticismo es inte-
resante como indican Cabrera-Bravo y Cabrejas-Almena, 
que han colaborado en los departamentos de difusión de 
varios museos (incluido éste), el centro era “absolutamente 
consciente de la importancia” de los medios sociales (Ca-
brera-Bravo; Cabrejas-Almena, 2013, p. 89). Así el museo 
ha desarrollado una atractiva actividad en Facebook, Insta-

Institución Visitantes 
físicos 2013 Facebook Google

plus Pinterest
Flickr

(nº 
fotos)

Instagram Tumblr YouTube Storify

San 
Francisco

Asian Art Museum 200.458
(2012) 23.986 3 1.944 9.463 4.615 Sí 3.587 53

De Young Museum 1.588.654
(2012) 53.328 1.073.858 1.039 no 6.230 Sí 591 No

San Francisco Mu-
seum of Modern Art

562.676
(2012) 110.145 1.143.303 27.258 8.877 70.549 Sí 3.346 282

Londres

The British Museum 5.800.000 476.805 14.943 5.998 1.907 10.523 Sí 4.203 170

The National 
Gallery 5.400.00 288.456 1.947 1.603 No 102 No 2.554 No

Tate 5.318.688
(2012) 635.794 853.239 5.449 605 31.395 Sí 23.418 214

Madrid

Museo Nacional del 
Prado 2.306.966 319.686 466.858 1.594 No No No 3.422 170

Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía

3.184.640 201.279 44 No 3.122 No No 756 4

Museo Thyssen-
Bornemisza 944.827 80.927 553 1.637 215 912 Sí 463 115

Tabla 3. Perfiles museísticos en medios sociales (sin Twitter) en 2013

gram, Slideshare, Twitter y otros. Pero no tienen recursos 
económicos para crear apps y juegos propios. Incluso, en 
2013, como indican las autoras citadas, ni siquiera dispo-
nían de “una persona especializada y formada a priori en 
esos temas, ni que tenga dedicación plena a los mismos, de 
modo que las personas encargadas de la web 2.0 se han ido 
formando, en muchas ocasiones, de manera autodidacta y 
a medida que iban realizando estas funciones” (Cabrera-
Bravo; Cabrejas-Almena, 2013, p. 90).  

Por el contrario los centros con mayores recursos (Museo 
Nacional del Prado, British Museum, Tate y Sfmoma) son 

los que disponen de mejores espacios on-
line y mayor impacto en la Red. Todos ellos 
se esfuerzan en realizar una comunicación 
amplia y más equitativa con el visitante; 
un ejemplo de ello es la principal pinaco-
teca matritense. Hasta hace algo más de 
un año mantenía una estrategia clásica de 
información: “se monopoliza rígidamente 
la dirección y toma la batuta de la orques-
ta en el discurso digital. Sólo se habla de lo 
que el museo propone y es el museo quien 
elige los temas” (Viñarás-Abad; Cabezuelo-
Lorenzo, 2012). Ahora el museo establece 
conversaciones con los visitantes virtuales y 
participa activamente en debates no gene-
rados por la propia organización.

Sin embargo existen museos pequeños que 
han logrado un excelente resultado en las 
redes sociales. El caso más destacado es 
el de Saatchi Gallery. Los perfiles de este 
centro, tanto en Facebook como en Twitter, 
gozan de un gran número de seguidores. 
Varias son las estrategias comunicativas y 
curatoriales que permiten este éxito: Página del Museo del Romanticismo en Facebook

https://www.facebook.com/pages/Museo-del-Romanticismo/311260926718
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- un diseño y una gran agilidad en los contenidos (que emu-
la a las mejores campañas publicitarias de Saatchi & Saat-
chi); 

- el carácter gratuito de sus exposiciones; 
- el centrar su estrategia curatorial en exposiciones tempo-

rales. 

El éxito online del espacio creado por Charles Saatchi tam-
bién se repite en los visitantes físicos: cuatro de las siete 
exposiciones más vistas en 2012 en Londres fueron de dicho 
centro.
http://www.museum-analytics.org 
http://www.theartnewspaper.com

Otra estrategia curatorial que comparten algunos de los 
grandes museos es la gamificación o ludificación. Así des-
de hace una década cuando en la sede central de Tate se 
instalaron los grandes toboganes del artista belga Carsten 
Höller, el centro británico ha apostado por el juego y por la 
gamificación ofreciendo al espectador actividades lúdicas. 
Esta estrategia curatorial se ha reforzado con las redes so-
ciales. Las sedes de Tate ofrecen juegos y aplicaciones en 
red (hasta un total de 16 en diciembre de 2013). Incluso los 
museos de contenidos de arte no contemporáneo también 
se han sumado a la gamificación, como el Metropolitan con 
“Murder at the Met” o el Museo Nacional del Prado que ha 
creado toda una sección de “juegos” en su web (Dosdoce.
com; EndeComunicación, 2013, p. 8).

En el caso del Mncars resulta interesante su 
estrategia curatorial. Su actitud como museo 
físico es claramente de puertas abiertas y de 
negociación con visitantes y artistas. Duran-
te el curso 2012-2013 ha realizado invitacio-
nes a asociaciones vecinales, propuestas de 
residencia y actividades de intercambio con 
centros menores. Sin embargo, su web y sus 
perfiles en Facebook y Twitter muestran una 
actitud dominante y vertical, opuesta a su 
ideario curatorial. El museo virtual no parti-
cipa en los debates y no genera conversacio-
nes equitativas con sus visitantes virtuales. A 
pesar de esta actitud existe un considerable 
aumento de visitantes físicos y de seguidores 
en los medios sociales. Pero este crecimiento 
se debe únicamente a la celebración de una 
exposición tradicional dedicada al pintor Sal-
vador Dalí (Koch, 2013).

Una de las preguntas centrales de esta inves-
tigación es si los museos interactúan con los 
usuarios, es decir, si mantienen un feedback 
con ellos. Todos los perfiles museísticos tan-
to en Facebook como en Twitter responden y 
comentan algunos de los tuits de los usuarios 

aunque en ningún caso se trata de un diálogo igualitario. 
Sólo dos museos (tabla 4) mantienen un feedback mínimo o 
casi inexistente en estas redes sociales.

Uno de los datos más reveladores de nuestra muestra es el 
comportamiento en Twitter de los perfiles museísticos más 
importantes en los años 2012 y 2013 (tabla 4).

La tabla 4 muestra que todos los perfiles crecen en núme-
ro de seguidores durante el período del experimento. No 
obstante, el aumento es significativamente distinto en las 
diversas ciudades. En San Francisco se percibe un freno en 
el incremento, incluso dos de sus museos llegan a perder 
puntos en su factor Klout. Esta cifra es importante ya que en 
dicha área metropolitana se encuentran las sedes de Twitter 
y Facebook y estos museos fueron los primeros en apostar 
de forma significativa por los medios sociales. 

Página de Tate en Twitter
https://twitter.com/tate

Toboganes de Carsten Höller en la Tate Modern, Londres

El crecimiento de visitantes físicos no 
equivale, de forma directa, al aumento 
en el número de visitantes virtuales
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La disminución en el ritmo del crecimiento en Twitter se 
pude deber a diversos motivos: 
- La situación catastrofista que auguran para Facebook al-

gunos profesores de Princeton University; según esta teo-
ría, la red social perderá el 80% de sus usuarios antes del 
2016 (Cannarella; Spechler, 2014). Sin embargo, excede 
a nuestra investigación comprobar su negación o acepta-
ción. 

- Que en San Francisco se haya alcanzado el máximo de 
usuarios potenciales. Es decir, en ese ámbito geográfico 
todos los internautas interesados ya seguirían a los per-
files museísticos. Esto podría justificarse con los datos de 
la tabla 1. El límite poblacional-región supondría una ex-
plicación plausible para esta tendencia al estancamiento 
pero, a la vez, mostraría el fracaso del museo global como 
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Visitantes 2012 187.000 1.588.654 632.516 5.600.000 5.400.000 5.318.688 2.711.651 2.565.000 1.256.209

Visitantes 2013 ---- ---- ---- 5.800.000 5.400.000 ---- 2.306.966 3.184.640 944.827

Apertura perfil 03/12/08 13/12/08 30/09/08 16/01/09 27/04/10 19/04/07 03/10/08 01/02/09 06/04/09

Total días en activo (23 dic 
2013) 1.846 1.836 1.910 1.802 1.336 2.440 1.907 1.786 1.722

Seguidores 2012 155.024 114.760 366.665 130.441 54.199 771.417 139.341 37.151 28.173

Seguidores 2013 214.849 148.912 422.597 244.545 175.492 998.926 215.430 92.859 69.939

Seguidores adquiridos en 
2013 59.825 34.152 55.932 114.104 121.293 227.509 76.089 55.708 41.766

Nuevos seguidores diarios 
hasta 2012 105 78 237 91 56 372 90 26 21

Nuevos seguidores diarios 
en 2013 164 94 153 313 332 623 208 153 114

Seguidos 2012 1.053 1.057 244.270 677 2.781 893 321 729 2.963

Seguidos 2013 1.477 1.205 240.191 14.016 3.184 1.001 615 884 1.743

Actualizaciones (hasta 2012) 3.025 4.507 5.926 3.778 4.131 4.700 7.223 2.037 2.177

Actualizaciones (hasta 2013) 3.763 6.674 8.849 6.639 6.445 7.300 14.255 4.214 8.129

Actualizaciones en 2013 738 2.167 2.923 2.861 2.314 2.600 7.032 2.177 5.952

Publicaciones diarias hasta 
2012 2 3 4 3 4 2 5 1 2

Publicaciones diarias en 
2013 2 6 8 8 6 7 19 6 16

Seguidores nuevos por tuit 
en 2013 81 16 19 40 52 88 11 26 7

Factor Klout 2012 68 63 82 90 67 87 86 64 63

Factor Klout 2013 63 63 80 92 66 87 89 65 68

¿Interactúan con los usua-
rios? Mínimo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Mínimo Sí

Generan hashtags Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tabla 4. Comparación Twitter años 2012 y 2013

un espacio virtual sin fronteras. Ya que el museo virtual 
sólo sería seguido mayoritariamente por aquellos usua-
rios que viviesen en la proximidad del centro, por ello la 
creación de un museo global no se materializaría. 

Existe una excepción en nuestro experimento a esta des-
orientación generalizada que observamos entre los museos. 
Es el caso Tate, que ofrece un comportamiento casi pleno de 
museo social. La propia estrategia curatorial del museo ya re-
velaba la transformación de este espacio en un museo 2.0: 

“Lo digital solía ser la preocupación de sólo un departamen-
to en la Tate, pero pronto impregnó todas las áreas de traba-
jo del museo. Esta transición requerirá el nivel adecuado de 
dotación de recursos, implicación de la dirección y el com-
promiso de toda la organización” (Stack, 2013).
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Es cierto que, a parte de la estrategia curato-
rial, el posicionamiento de Tate como orga-
nización virtual lo favorecen muchos factores: 
una ciudad con una gran población, un volu-
men elevadísimo de turistas y la gratuidad de 
la mayoría de las exposiciones. A estos facto-
res se debe añadir su excelente uso de los me-
dios sociales, su presencia en casi la totalidad 
de los mismos y una brillante estrategia de 
comunicación (Villaespesa, 2013). Ya en 2010 
sentaron las bases de Tate online strategy y 
para alcanzar sus objetivos expusieron que 
la web y el uso de los medios sociales com-
ponían “la quinta galería Tate” (Stack, 2010). 
La tabla 5 muestra los datos de Tate en los 
medios.

Huelga indicar que los contenidos de Tate no 
son similares a los de los otros museos. Este 
centro parece beneficiarse no sólo de una es-
trategia más abierta, sino también de un pú-
blico más receptivo a esta nueva comunicación 
(museo-visitantes). Como observa Nina Simon, 
el nuevo museo lo formarán la institución y, 
también, los visitantes físicos y virtuales. 

5. Conclusiones
Se muestra cómo todos los museos y centros 
de arte estudiados evidencian un gran interés 
en los medios sociales. Sin embargo los resul-
tados de la monitorización de los perfiles de 
estas organizaciones son muy distintos.

Los centros menores, estudiados como ca-
sos de control, presentan estrategias de comunicación más 
sencillas. En la mayoría de ellos sus proyectos virtuales 
son ambiguos y contradictorios y no reflejan claramente el 
ideario curatorial. Al contrario, los grandes museos realizan 
una gran actividad en los medios sociales, aunque no todos 
muestran una estrategia coherente con sus idearios.

El análisis de los perfiles museísticos entre 2012 y 2013 re-
vela su gran crecimiento en la casi totalidad de las organiza-
ciones. El aumento en el factor Klout y el número de segui-
dores manifiestan un mayor impacto social. 

Sin embargo, este aumento parece alcanzar un estanca-
miento en San Francisco, donde se puede intuir que se ha 
llegado al listón máximo de seguidores. Por ello parece que 
actualmente estos museos no consolidan la estrategia de 
un museo social y global. El impacto online de estas orga-
nizaciones se debe relacionar directamente con el territorio 
donde se ubican. 

De todos los perfiles museísticos estudiados destaca el de 
Tate, que está logrando un museo virtual y social pleno. No 
sólo por el elevado número de seguidores sino, sobre todo, 

por la interacción, la participación, la negociación y la crea-
ción que se genera entre visitantes virtuales e institución.
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Abstract
The evolution of libraries through three stages –modernization, automation and digitization- is analysed. A formula is pre-
sented to evaluate the importance of libraries to our society, and it is applied both retrospectively and futuristically, extra-
polating a 2030 scenario. The conclusion is that if the current generation of librarians does not introduce radical changes in 
the role of libraries, their future is seriously threatened.
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Resumen
Se analiza la evolución de las bibliotecas en sus tres etapas de modernización, automatización y digitalización. Se presenta 
una fórmula para evaluar el grado de interés que las bibliotecas tienen para la sociedad, y se aplica tanto retrospectivamen-
te como para extrapolar el posible escenario del año 2030. Se concluye que si la generación actual de bibliotecarios no es 
capaz de introducir cambios radicales en el papel de las bibliotecas, su continuidad está seriamente amenazada.
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1. Introduction1 

Sustainability is the capacity to endure over time. Libraries 
are among the institutions with the greatest longevity in our 
society, but the great technological changes that have affec-
ted them, especially since the advent of the internet and 
the digitization of information, have led many researchers 
to wonder about the future of libraries and whether such 
institutions continue to make sense. Recent studies include 

Nota: Este artículo puede leerse traducido al español en:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/nov/07_esp.pdf

Blumenthal (2014), Kamat and Pujar (2014), Inouye (2013), 
Lewis (2013), Rasmus (2013), Cassi (2012), Coffman (2012), 
Dempsey (2012b), Laudano et al. (2012), Lynch, Greifeneder 
and Seadle (2012), Varela-Prado and Baiget (2012), Powell 
(2010), Dillon (2008). The professional community began 
to worry when several studies (Housewright et al., 2013) 
showed that users are now much more autonomous than be-
fore to seek information on their own, allowing them to dis-
pense with using the library to meet their information needs. 
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The sustainability of libraries can be evaluated according 
to the relationship established between the values added 
and their costs. Their physical persistence has been associa-
ted with physical documents, and particularly with printed 
books (Gauder, 2010), but our society is rapidly moving to 
an environment in which the information will be –or already 
is– primarily digital, probably more fragmented and flowing 
freely in the Network (Dempsey, 2012; Dillon, 2008). In an 
environment in which the object perceived as most associa-
ted with libraries –the printed book- tends to disappear, will 
the libraries that have preserved and made available those 
printed books to whoever wanted to use them also disap-
pear? 

This paper aims to present a reflective exercise on the fac-
tors that make libraries interesting and attractive to the so-
ciety that funds and sustains them. The first version of these 
ideas was presented at the Bobcatsss conference (Anglada, 
2014). In the following sections, a mathematical formu-
la is proposed that reveals the sustainability of libraries in 
various historical periods based on the values assigned to 
its variables. The formula –which has explanatory and re-
flective, but not scientific, pretensions-, makes it possible 
to determine, depending on the historical stage, if libraries 
are sustainable, i.e. if their social value exceeds their cost. 
The final result is highly correlated with the perception of 
the library as an institution, and we can conclude that the 
sustainability of the library lies in the ability of librarians to 
show that the library provides values not limited to printed 
books or to physical documents. 

2. Methodology: the sustainability formula
The proposed formula for the sustainability of libraries is 
the following: 

               Value         Use – Dysfunctions + (2 * Perception)
Sustainability = ----------- = ---------------------------------------------------
              Cost      Cost

Or, in an abbreviated form: S = (U - D + 2P) / C 

Of course, this formula is not intended to be an expression 
of an exact law such as those of physics; it is rather a pre-
text, an intellectual exercise or an academic amusement 
(whatever you want to call it), which helps us to make a se-
rious analysis of the role of libraries in society. While we can 
easily understand the use (U) of libraries, we must specify 
what we mean by dysfunctions (D): we can define them as 
unfulfilled expectations, a contrast between expectations 
and reality (E - R). In the proposed exercise, variables can 
be assigned values between 1 and 5, in the most objective 
way possible considering each stage or historical moment. 
Inevitably, the assignment of values to variables always has 

a significant degree of subjectivity, but here we have based 
these values on facts and actual situations, duly reported in 
the professional literature. 

Another methodological note before continuing. A division 
of the recent history of libraries into three major phases 
over the past 50 years is proposed: 

- Mechanization, a period characterized by the construc-
tion of new buildings and mechanization of processes; 

- Automation, in which networks of libraries were created, 
OPAC was introduced and union catalogues were created; 
and 

- Digitization, in which electronic journals and books ap-
peared and documents stored in libraries have been digi-
tized (Buckland, 1992)2. 

We set off from the hypothesis that the same stages and 
library events have taken place in all countries and in all 
library types, but not at the same time. Therefore, the di-
fferent phases that libraries passed through to become au-
tomated are similar in each country, but they occurred in 
different years (Anglada, 2006). 

3. Recent values assigned to the library 
sustainability formula 
3.1. Mechanization stage 

The action program for the phase that we have named Me-
chanization was relatively simple: to contain many books 
and modern furnishings in a renovated or new building 
and to use “mechanical” rather than “manual” technolo-
gy (although in truth the technologies were electrical and 
electronic). The library incorporated new media (music re-
cords and cassettes, audio books, audiovisual materials for 
teaching, etc.), microformats were used to increase collec-
tions with reproductions of documents previously not held, 
and technological innovations helped to modernize services 
(photocopiers for document delivery, telex and later fax to 
send interlibrary loan requests). 

The Mechanization phase of library modernization that de-
veloped in Europe during the ’60s –but did not reach Spain 
until the end of the ’70s– assumed generally that libraries 
were the only place where everyone could find information 
(and besides for free). Public perception was highly positive 
and the operating cost was relatively low. In these circum-
stances, we estimate the values of the variables in the for-
mula as follows: fairly high usage (U = 4), no dysfunctions 
because no one expected anything specific from libraries (D 
= 0), very good user perception (P = 4) and relatively low 
cost to funders (C = 3). The result of applying the sustaina-
bility formula (S = 4) argues that the sustainability of the 
modern (1970) mechanized library was high: 

S (1970) = (U - D + 2P) / C = (4 - 0 + 2*4) / 3 = 12/3 = 4 

3.2. Automation stage

This stage, which could also be called the computerization 
stage, is defined by the use of computers in libraries, which 
occurred experimentally in the early ’70s and was definiti-
vely introduced in the ’80s (Anglada, 2006). Libraries crea-
ted networks (like OCLC) or cooperatives (PICA in Holland, 

The sustainability of libraries can be eva-
luated from the relationship established 
between the values added and their 
costs
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Scolcap in Scotland...) or national 
centres (Bibsys in Norway) to sha-
re the high costs of computers 
at the time. National or regional 
union catalogues were created, 
interlibrary loan agreements 
were put in place, and eventua-
lly commercial programs for in-
tegrated management (integra-
ted library systems, ILS) became 
available. Thus libraries began 
to offer online access to databa-
ses (Baiget, 1998), online public 
access catalogues (OPACs) were 
launched, and CD-ROMs were in-
troduced. 

In this stage, librarians were the 
protagonists –30 or 40 years ago 
they were young people applying 
“new technologies” to library 
services at all times: electric ty-
pewriters to duplicate catalogue 
cards or CD-ROMs to provide ac-
cess to bibliographic information. 
If, as it has been said, the main steps of library automation 
occurred in the 70s and 80s in the developed world, in a 
Spain that was coming out of the Franco era the change oc-
curred about 10 years later. 

In the ’90s, libraries were still the only place to find free in-
formation, and although their operating costs had increa-
sed, they were still not overly expensive institutions. Today 
we can say that the library automation programs –a dream 
that once seemed far-off in the future– are virtually ubiqui-
tous in university libraries, and most other libraries as well 
(Hernández-Sánchez; Arroyo-Vázquez, 2012). 

Let’s assign values to the formula for this period: fairly high 
usage (U = 4), some dysfunctions due to technological limi-
tations (D = 1) as, for example, online searches of remote 
databases incurred costs associated with connection time, 
as well as expensive and complicated telephone connec-
tions (Baiget, 1998). User perception was still good (P = 4) 
as they experienced improvements, but the cost was consi-
derably higher due to the essential computer technology (C 
= 4). The result of applying the formula to the automated 
library of this stage still yields an acceptably high value (S = 
2.75), although lower than that of the preceding stage. 

S (1990) = (U - D + 2P) / C = (4 - 1 + 2*4) = 11/4 = 2.75 

3.3. Digitization stage 

The third stage began its development between the late 20th 
and early 21st century. The digitization stage, like all others, 
is characterized on the one hand by a disruptive innovation 
(Internet) and, on the other, by the developments of the 
preceding stage. It is redundant and obvious to point out 
that the Internet has caused and still is causing major chan-
ges in the way society is organized and people interact, but 
perhaps it is less evident that these changes are so recent 
that we cannot yet know how they will be consolidated. 

As in the past, librarians have been proactive in the face of 
change and have been able to create new uses for libraries. 
At the same time, the speed of change has been so great 
that dysfunctions (previously defined as the difference bet-
ween expectations and realities) have continued to increa-
se. Let’s look at this in a little more detail. 

We can start with the positive aspects, the legacy that our 
generation has been able to build. Starting with moderni-
zed/mechanized and computerized/automated libraries, 
librarians have explored new uses for library buildings and 
new roles for the profession. It is never easy to recreate the 
functionality of a space that has well-established applica-
tions, and even less easy to do so when these spaces are 
newly created. Perhaps the most intense changes have oc-
curred in the public libraries, which were created as places 
for quiet, lonely, individual work and study, and today are 
offered as meeting places for socializing and sharing and ac-
tive learning. Libraries are changing from being a space to 
store, locate and use books to places where people interact 
and socialize. This should transform the perception that citi-
zens have of their libraries, seeing them as places to ‘change 
lives by giving people the tools they need to succeed’3. 

Recent professional literature has shown that the contribu-
tions of the public library are not limited to lending books. 
In economic crises, libraries emphasize their role in helping 
people (Gauder, 2010), fighting the digital divide by offe-
ring culture, entertainment and Internet connectivity for 

Figure 1. Less space for books and more for people (Amsterdam Public Library)

Libraries are changing from being a spa-
ce to store, locate and use books to pla-
ces where people interact and socialize
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all (Vinjamuri, 2014; Fleck, 2013, Houghton et al., 2014.; 
Goedekena, 2014), or contributing to the creation of social 
cohesion and impartial public spaces (Jochumsen et al., 
2012; Vårheim et al., 2008). 

The fact that libraries carry out functions of assistance and 
intermediation that do not produce final results impose on 
them a permanent invisibility; this is very negative because 
they depend on public funding, and their future depends on 
the perception or mental image of libraries held by adminis-
trators and policy makers who allocate budgets (Varela-Pra-
do; Baiget, 2012). Therefore, the efforts that libraries made 
in the past to show statistical data on resources (“holdings”) 
and usage (“circulation data”) must now show the value that 
libraries have for the entities that support them financially 
(Oakleaf, 2012; Gómez-Yáñez, 2014, Paños-Paños, 2011) 
and for the citizens who use them (Vakkari; Serola, 2012; 
Huysmans; Hillebrink, 2008). 

University libraries, meanwhile, have seen that their moder-
nized buildings and computerized collections are not suffi-
cient to continue to attract users and to be useful to their 
institutions. This has led, on the one hand, to the physical 
transformation of the space but also to changes in the ways 
they support research. Traditionally this was done by buil-
ding collections, but changes in scientific communication 
(both in methods and in practice) have required libraries to 
reorganize services and more actively support researchers. 
Librarians have created new fields of professional activity by 
promoting Open Access, maintaining institutional reposito-
ries, helping researchers to make their work more visible 
on the Internet, facilitating the adoption of identifiers for 
authors and for documents, etc. Other areas in which the 
profession has created new activities include information 
literacy, digitization of resources and the creation of digital 
libraries (such as Memòria Digital de Catalunya) and portals 
(such as Europeana or DART-Europe) using a federated dis-
tribution of tasks and the adoption of standards... 

We have tried to show that the problem of libraries is not 
immobility, as they have resilience and ability to adapt 
to new environments. At a time of profound change they 
have known how to reorient and to propose new options 
that create new uses. But the emergence of new roles for 
libraries does not mean that all library services have evolved 
over time. 

Previously we defined dysfunctions as unfulfilled expecta-
tions, as the difference between the expected and the rea-
lity.4 We have accumulated too many dysfunctions. Some 
are economic and make libraries less competitive (Coffman, 
2012; Dempsey, 2012, Lewis, 2007); others are related to 
service design and make them less useful. I will not dwell 
too much on these dysfunctions but will mention three 
examples: 

- How many times is the same book catalogued? More than 
once is too many. Librarians spent decades developing 
common cataloguing standards and practices, and stan-
dards for data transmission, but this has not prevented 
the same document from being catalogued by several 
people in different ways. While the former “only” has eco-
nomic impact, the latter generates duplications in catalo-
gues, resulting in system recovery failures. 

- Library catalogues and automated systems were innova-
tive in the ’80s, but have been stuck in outmoded prac-
tices. Users have adapted quickly to the ‘googlization’ of 
information and do not understand why they should have 
to look in different places to get a unique solution to an 
information need. 

- Finally, despite the many social changes in recent deca-
des, libraries have not sufficiently adapted their services 
to new expectations. Library hours should better respond 
to citizens’ nonwage and festive days, as well as adapting 
to this new form of communication that is social networ-
king. 

Given these considerations, we can assign values to the 
present moment. The usage is still quite high (U = 4) even 
though the library is no longer seen as the only place to find 
(free) information. As we have seen, dysfunctions increased 
(D = 2) and also increased the technology promises that can-
not be met in the library at an everyday level. Perception is 
also good, in part because of past image (P = 3). Costs have 
increased but libraries have been able to increase producti-
vity and savings thanks to cooperation and library consortia; 
we are doing more with less money, but what we do costs 
more (C = 4). The result of applying the formula to the Digi-
tized library (S = 2) shows a clear downward trend: 

S (2010) = (U - D + 2P) / C = (4 - 2 + 2*3) / 4 = 8/4 = 2 

4. Two key elements for future library 
sustainability: perception and adaptation to a 
new paradigm
Two of the elements involved in the formula –costs and use- 
are fairly intuitive, but we have to justify the introduction of 
the element of ‘perception’ and the importance we assig-
ned to it. Daniel Kahneman received the 2002 Nobel Prize in 
economics for showing, along with Amos Tversky, that many 
of the decisions people take are not based on probability 
calculation or reason but on cognitive biases or prejudices. 
These biases or stereotypes construct perceptions that are 
not always grounded in reality. In the words of Kahneman 
(2011, ch. 16, p. 223):

“When the categories are social, these representations 
are called stereotypes. Some stereotypes are perniciously 
wrong, and hostile stereotyping can have dreadful conse-
quences. But the psychological facts cannot be avoided: 
stereotypes, both correct and false, are how we think of 
categories.”

The contributions of cognitive psychology indicate that peo-
ple make decisions motivated by mental frames (Lakoff, 
2004) or perceptions, and not only by the facts or reality. 
This is also apparent in an OCLC study (De-Rosa; Johnson, 
2008; Anglada, 2008) showing that the predisposition to 

The fact that libraries carry out functions 
of assistance and intermediation that 
do not produce final results impose on 
them a permanent invisibility
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vote for taxes to create libraries has little to do with their 
actual use: 

“Significantly and surprisingly, library funding support 
is not driven by demographics, i.e., income, age, gender, 
race, political affiliation, etc. 

[…] Library support is more about a mindset or an attitu-
de than a traditional demographic profile”.

However, the general public mental image (perception) of 
libraries was forged over decades and, although they have 
pioneered ample use of new technologies, the image of li-
braries remains attached to the printed book. In 2005, 69% 
of Americans had this perception (De-Rosa, Cantrell, OCLC, 
2005), and it had increased to 75% in 2010 (Gauder, 2010, 
p. 39). 

In the past, this perception of the libraries gave them a high 
social value because the printed book was the only means 
of disseminating information and recording culture, and the 
library –a books warehouse- received the same value asso-
ciated to information and culture.5 The development of the 
Internet has established a dissociation between the informa-
tion itself and its supporting document. Information flows in 
the Network independent of its support, and its access cost 
(in user time and money) does nothing but decrease.

In the print world (which we are leaving) the public percep-
tion equating libraries with books was positive for libraries 
because books, or rather access to them, were limited (and 
the user’s time to access the information was abundant) 
(Dempsey, 2012). The change in the digital world is not in 
the carrier, but in the huge, nearly free flows of information 
in the Network. The information is displayed to the public 
as plentiful, and abundant things tend to be considered less 
valuable, less important. Libraries may end up being seen 
as useful only to preserve the past, ie the printed book, and 
consequently of little use to handle digital information. In 
the new environment, some traditional strengths of libra-
ries are weakening. 

The library has been steadily declining in importance in 
university budgets. According to the annual reports of 40 
members of the American Research Libraries (ARL), the per-
centage of university spending in libraries decreased from 

3.7% in 1984 to slightly less than 2% in 2009 (Davis, 2012). 
Surely, many libraries never had such a large university bud-
get share as the ARL members, but surely they also are ex-
periencing decreased spending as a trend. 

At the same time, some classic library services are expe-
riencing significant declines. Annual statistics from the As-
sociation of College and Research Libraries (ACRL) show a 
decrease of more than 30% in loan transactions between 
1998 and 2008. In the same period, the decline was signi-
ficantly greater in reference inquiries made to librarians, a 
service traditionally associated with the university library 
(University Leadership Council, 2011). 

Several studies have indicated a displacement of the star-
ting point for literature searches. While the physical library 
or its catalogue were the classical mode, between 2003 and 
2012 both lost importance in comparison with beginning 
searches in Internet search engines or specialized databa-
ses (Housewright, 2013). A recent survey of teachers and 
researchers from the universities of Catalonia showed that 
half of the respondents went first to a specialized databa-
se to start a literature search; the second option was Inter-
net search engines (30%), followed by the library catalogue 
(17%) and the option of physically visiting the library, a resi-
dual 3% (Borrego, 2014). 

Figure 3. OCLC. Perceptions of libraries: context and community, p. 39.
http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_
singlepage.pdf

Internet has consolidated the dissocia-
tion between the information itself and 
its supporting document

Figure 2. Daniel Kahneman: People’s decisions are motivated by perceptions 
and not only by the reality

http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_singlepage.pdf
http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_singlepage.pdf
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We can summarize the current situation as a complex fra-
mework in which libraries have been able to play new ro-
les, although they could not prevent the existence of dys-
functions. The key element, however, is the perception that 
libraries are associated with the print world, giving rise to 
a mental image that assigns less value to the library and its 
services. 

5. Are libraries sustainable in a world of free, 
networked, digital information? 

Let’s imagine that 15 years have elapsed and we are making 
a trip to a library in 2030. We ask one of the librarians to 
calculate the S value for 2020. 

That librarian of the future will probably tell us that in 2020 
a large part of the professional and scientific journals were 
already available for free in digital format, there was a lot 
of quality information on the Internet, services provided 
through the Net were better than those provided by libra-
ries, and libraries were becoming marginal resources with 
very high costs. The values of the variables could be: U = 
3, D = 2, P = 2, C = 4, with a result of S = 1.25 –namely, low 
sustainability. 

S (2020) = (U - D + 2P) / C = (3 -  2 + 2*2) = 5/4 = 1.25 

What if we asked our librarian to tell us about the situa-
tion in 2030? Perhaps we would hear that open access is a 
complete reality in the scientific world, that many services 
provide access to scientific, literary, promotional and leisure 
works for a clearly acceptable flat fee, and that Google’s suc-
cessor finds needed documents with almost no margin of 

error... In this situation, the library stands 
as a resource with relatively high marginal 
costs. Let’s assign values: uses declining (U 
= 2), a similar degree of dysfunction (D = 2), 
low perception of usefulness (P = 1), and 
costs remain stable (C = 4). The value of S 
–less than one– indicates that libraries are 
unsustainable. 

S (2030) = (U - D + 2P) / C = (2 - 2 + 2*1) = 
2/4 = 0.5 

Examining our recent past more closely, we 
can see that libraries have had some abi-
lity to reinvent themselves (participating 
in open access or information literacy, for 
example), attracting new uses. Costs have 
been contained by creating networks and 
consortia, and making joint purchases. 
They have had less influence in changing 
how society perceives them. It is difficult to 
accept the paradox that, while the public 
is fully immersed in the Information So-

ciety, the information professional is ignored. The name of 
the profession -’librarian’- inevitably confines it to what its 
name suggests: the four walls of the library6. 

The generation that started the modernization and auto-
mation stages of libraries made (ie, we made) the mistake 
of trying to raise our profile by emphasizing objects, the 
containers of information and data. We thought we were 
indispensable and dreamed of new names for a profession 
empowered by a time of change: information scientist, in-
formation architect, knowledge manager... We forgot that 
our true role is modest, that we are little more than ‘hel-
pers’7 in Infoland, a world of abundant and free-flowing 
information in which our role is not major, but secondary, 
although still important. 

Rephrasing the title question: Who sustains libraries and 
why? Libraries are sustained by people through institutions 
and society in general because they believe, feel, intuit or 
think that libraries are important to them, because they 
have a positive perception of them. With the aforementio-
ned studies seeking to show the added value of libraries, we 
can influence the rational thinking of citizens but changing 
their perception of libraries requires that we address their 
emotions. 

But, are libraries really important to people? And how about 
the professionals who work in and out of them? Yes, we re-
present a unique point of view regarding information. We 
are not interested in the results (to get information), but 
in the process (to help people to find and use it). We do 
not want just any information (the most used) or only some 
users (those who can best use it): a library (the organization, 
not the building) seeks to collect and preserve all informa-
tion for all and forever (Gorman, 2007). The library is closer 
to the people than to the document, because it seeks to put 
information at the service of people by providing tools and 
skills to be citizens (not lackeys) in a world where access to 
and use of information can be key elements of success or 
social exclusion. 

Figure 4. Library expenditure as % of total university expenditure (average of 40 US institutions 
reporting since 1982). Association of Research Libraries.

Libraries have been able to play new ro-
les, although they could not prevent the 
existence of dysfunctions
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We believe that society (still) needs the functions perfor-
med by libraries (and librarians), but does this make them 
immediately sustainable? The answer is no. And it will re-
main so unless we can soon establish a new stereotype of 
‘library’ in people’s minds, one that is not based on the phy-
sicality of the buildings or books, but focuses on the role of 
support and assistance in the difficult process of using in-
formation and transforming it into knowledge. The creation 
of perceptions of a library and librarian that are associated 
with assistance regarding information is a contribution that 
has not yet been made. 

The creation of this new perception certainly cannot be 
done by the players who participated in the modernization 
and automation of the libraries of the late 20th century. It re-
mains to be performed by the current generation of young 
librarians, those who are inheriting renovated libraries but 
also a mental image that is associated with becoming less 
powerful for society. This is the challenge and responsibi-
lity for young librarians: to create a new perception of our 
profession. 
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Notes 
1. This article is a transcript and expansion of the inaugural 
lecture delivered by the author at the 22nd Bobcatsss con-
ference in Barcelona, 29-31 January 2014, which had the 
motto of Library (r)evolution: Promoting sustainable infor-
mation practices. Bobcatsss is organized by Library and In-
formation Science students, and this paper was addressed 
to them. 

2. Buckland terminology is ‘paper library’, ‘automated li-
brary’, and ‘electronic library’. 

3. ‘Libraries: a place that changes lives by giving people the 
tools they need to succeed’, John Szabo, director of Los An-
geles Public Library, in: Libraries as a resource in the digital 
age, post Citizens of culture, Sept. 17th 2014. 
http://citizensofculture.com/2014/09/17/libraries-as-a-
resource-in-the-digital-age

4. Perhaps this definition of “dysfunction” is insufficient. 

Cristóbal Urbano proposed the term “friction differential”, 
which would be the difference in the costs of obtaining a 
piece of information in a library and getting the same in-
formation from other agents in the document chain. Thus, 
D (friction differential) would increase over time in relative 
terms, not absolute terms: libraries have improved acces-
sibility, availability, etc., but at the same time other agents 
in the information chain (both commercial and social and 
collaborative on the Internet) have offered shortcuts and 
greater flexibility.

5. See, for example, “The one place where books have been 
free is libraries, whose existence is instructive in another 
way: We’ve had libraries for centuries and fund them with 
public dollars because we view books not just as entertain-
ments, but as repositories of culture and knowledge.” Hug-
hes, Evan. “Books don’t want to be free: How publishing 
escaped the cruel fate of other culture industries”. New re-
public, October 8th, 2013.
http://www.newrepublic.com/article/115010/publishing-
industry-thriving?utm_content=bufferad667&utm_
source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer 

6. “No one can understand that a ‘librarian’ can act outsi-
de the library, and while this is repeated again and again, 
stubbornly librarians do not want to leave that label that 
will marginalize them for life, preventing them, for example, 
from working in companies that have no library.” Conversa-
tion with Tomàs Baiget, 2014. 

7. I do not know what other word to use to refer to those 
professionals (like the librarian, or whatever one chooses 
to call them) whose function is to help others to achieve 
a given result. The library should be the organization that 
allows the citizen to be self-sufficient in information use. A 
seemingly paradoxical role of the librarian is to become un-
necessary, to empower people to be autonomous in their 
search for the information they need.
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Resumen

Se proponen los criterios documentales que, a juicio de investigadores y profesionales, resultan esenciales para la evalua-
ción de fuentes de información en internet y la aplicación de las mismas en los centros de documentación periodística. Se 
muestran los resultados de una investigación realizada en 2013 mediante un estudio Delphi con ocho expertos en documen-
tación informativa y una encuesta a 81 documentalistas de medios de comunicación generalistas españoles. Se analiza el 
impacto de los recursos digitales en estos servicios, la frecuencia de uso, el tipo de recurso consultado y las consecuencias 
en las rutinas laborales de los profesionales. El 86,4% de los encuestados utiliza internet cada día para buscar información. 
Los centros de documentación periodísticos españoles de medios generalistas y con difusión nacional no han establecido 
una política para la selección de fuentes de información en la Red.
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Abstract

The documentary criteria that researchers and professionals think are essential for assessing Internet information sources 
and for implementing these sources in news libraries are presented. Results of a Delphi study conducted in 2013 with eight 
experts in news librarianship and a survey of 81 news librarians working in Spanish media are discussed. Aspects such as 
the impact of digital sources on news libraries, their frequency of use, the type of resource searched, and the consequen-
ces for professional routines in these centres are analyzed. 86.4% of respondents use the Internet every day to search for 
information. Documentation centres of the Spanish mainstream media have not established a policy for the selection of 
information sources on the Web.
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1. Introducción
El volumen ingente de información presente en internet de-
bido a la facilidad de edición e inmediatez en la publicación, 
junto con la falta de garantías sobre la autoría y calidad de 
los contenidos junto con los problemas de localización, exi-
gen la aplicación de criterios de evaluación y selección de 
fuentes.

La evaluación de la información no depende de los soportes 
en los que está contenida, aunque las características de al-
gunos de ellos, como los digitales, influyen en su valoración. 
“Criterios tradicionales como la exactitud, la posibilidad de 
verificación o la vigencia del contenido son aplicables a cual-
quier entorno o tipo de formato. Sin embargo, los que se 
refieren al formato, la forma o el diseño son los que más 
pueden influir en un determinado medio. Ahora bien, la 
Web y los documentos electrónicos, debido a sus propias 
características, acentúan la importancia de determinados 
aspectos como la interactividad o la rápida puesta al día” 
(Jiménez-Piano; Ortiz-Repiso-Jiménez, 2007). 

Se ha realizado1 un estudio descriptivo (criterios de evalua-
ción de fuentes digitales) y correlacional (vinculación y con-
secuencias para los centros de documentación) basado en 
el conocimiento de docentes investigadores y documenta-
listas de medios de comunicación generalistas con el fin de 
conocer el impacto de las fuentes digitales en los servicios 
de documentación periodística españoles en la era Google 
y las rutinas de las unidades de información en este nuevo 
contexto. 

2. Objetivos y metodología
El objetivo principal es determinar los criterios de selección 
documental en fuentes de información online, concreta-
mente en webs, blogs y redes sociales, en el ámbito perio-
dístico. 

Los objetivos específicos son: 

- Descubrir qué tipo de fuentes digitales consultan los do-
cumentalistas de los medios para satisfacer las demandas 
informativas de las redacciones.

- Conocer la frecuencia de acceso a internet para la bús-
queda de información en los servicios de documentación 
periodística.

- Detectar si en los centros existen políticas de tratamiento 
documental de las fuentes disponibles en la Red.

- Enumerar los cambios que está produciendo el uso de los 
recursos digitales en las rutinas y perfil profesional de los 
documentalistas. 

- Indagar la opinión de expertos y profesionales de los me-
dios sobre las consecuencias de la abundancia de recursos 
y facilidad de acceso a los contenidos de la Red para el 
periodismo.

Los estudios previos que se han tenido en cuenta son los de 

metodología de análisis y evaluación de recursos digitales 
de Codina (2000; 2006a; 2006b) y los criterios de calidad 
web propuestos por Jiménez-Piano y Ortiz-Repiso-Jiménez 
(2007). En el ámbito periodístico cabe señalar el trabajo de 
Abadal y Guallar (2010) sobre los parámetros para la eva-
luación de prensa digital; el método de análisis y evaluación 
de hemerotecas en prensa digital de Guallar, Abadal y Codi-
na (2012), revisado sucesivamente desde 2007; y la evalua-
ción de la calidad en cibermedios de Rodríguez-Martínez, 
Codina y Pedraza-Jiménez (2012).

Respecto a los análisis sobre las consecuencias de las fuen-
tes de información en internet en las rutinas y perfiles 
profesionales en los centros de documentación periodís-
tica destacan especialmente Rubio-Lacoba (2007 y 2010), 
Rubio-Lacoba y Blanco-García (2010) y Micó-Sanz, Masip 
y García-Avilés (2007 y 2009). También han abordado el 
uso de las fuentes digitales y la selección de material en 
estos servicios Cebrián-Enrique (1998 y 2012), Castillo-
Blasco (2002), Meso-Ayerdi (2006), Giménez-Rayo (2007), 
Marcos-Recio (2008), López-de-Quintana-Sáenz (2010) y 
Rodríguez-Mateos (2011).

La metodología de la investigación es cualitativa y cuantitati-
va. La parte cualitativa del estudio fue un panel de expertos 
mediante técnica Delphi como fase preliminar para definir 
y justificar las variables. El tipo de panelista requerido para 
la investigación fue el de especialista en documentación in-
formativa con publicaciones en evaluación y/o selección de 
fuentes, recursos informativos en internet y servicios de do-
cumentación en el periodismo digital.

La selección de expertos concluyó en el mes de febrero de 
2013 con ocho especialistas que aceptaron participar en la 
dinámica Delphi: Lourdes Castillo-Blasco, Lluís Codina, Eu-
làlia Fuentes-Pujol, Gabriel Galdón, Mabel Giménez-Rayo, 
Javier Guallar, Tony Hernández-Pérez y María Rubio-Lacoba. 
El panel finalizó en junio de 2013 después de tres rondas de 
preguntas, al lograr el consenso de los participantes y ob-
tener un informe final con las conclusiones que sirvió para 
preparar la parte cuantitativa del estudio: una encuesta au-
toadministrada por internet a documentalistas de medios 
de comunicación españoles. 

El universo de la encuesta lo constituyen los documenta-
listas de medios de comunicación de información general 
y con cobertura nacional. En este punto cabe realizar una 

Los rasgos considerados esenciales en 
las fuentes digitales son autoría, actuali-
zación, objetividad, exactitud, pertinen-
cia, coherencia del contenido y calidad 
de los enlaces
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aclaración esencial: el universo lo forman los profesionales 
que trabajan en esos medios y no las cabeceras y emisoras. 
Es decir, no todos los medios de comunicación generalistas 
españoles con difusión nacional disponen de un centro de 
documentación. Para determinar el universo, se contactó 
con diversos medios y se comprobó la existencia del servi-
cio en trece de ellos, de prensa: ABC, El mundo, El país, La 
razón y La vanguardia; de televisión: Antena 3, TVE, Cuatro, 
La sexta y Telecinco; y de radio: Cadena COPE, Cadena SER y 
RNE. Quedaron descartados por la ausencia de documenta-
listas otros medios contactados como la emisora Onda cero, 
o diarios digitales que no editan en papel. 

Una vez determinados los medios, en abril de 2013 se soli-
citó la colaboración de los responsables o antiguos respon-
sables de los centros para distribuir el url de la encuesta. 
Todos los medios aceptaron participar en la investigación 
excepto el diario La vanguardia, que como consecuencia de 
la reducción de personal ha optado por restringir las peti-
ciones externas. 

Colaboraron los siguientes profesionales: Ángeles Afuera 
(Cadena SER), Concha Algarra (Antena 3), Federico Ayala 
(ABC), María-Carmen Bernal (Cadena COPE), Juan-Carlos 
Blanco (El país), Beatriz Cardoso (La razón), Ana García-de-
Viedma (El mundo), Daniel García-Hernández (La sexta), 
Mónica Pérez-Carabías (RNE), José-Ángel Renedo (TVE) y 
Javier Solano (Mediaset).

Los datos proporcionados por los medios permiten concluir 
que el tamaño de la población o universo es de 189 profe-
sionales2. La muestra la conforman los 81 documentalistas 
que contestaron a la encuesta. El nivel de confianza es de 
95,5% (2 sigmas), p=q=0,5 y un error muestral atribuible de 
10,5% (Mateu; Casal, 2003). El tipo de encuesta fue autoad-
ministrada en la web en los meses de junio y julio de 2013.

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la 
investigación en los apartados siguientes.

3. Criterios de evaluación de fuentes digitales
Desde el punto de vista específico de la documentación 
informativa, los criterios tradicionales de evaluación docu-
mental de fuentes siguen vigentes para internet puesto que 
son independientes del soporte o modo de edición, según 

todos los expertos del Delphi y el 60,5% de los documenta-
listas encuestados. Las características propias de la Red (ac-
ceso libre, amplificador de pseudofuentes, heterogeneidad 
caótica, desinformación, etc.) provocan que la valoración 
documental tenga que preservarse si cabe con más rigor. 

Autoría, actualización, objetividad, exactitud, pertinencia 
y coherencia del contenido junto con la calidad de las re-
ferencias siguen considerándose esenciales para las tareas 
de los documentalistas de medios (búsquedas directas, re-
comendaciones a usuarios, filtrado, etc.). Otros aspectos a 
tener cuenta son: grado de reelaboración de la información, 
cobertura, lenguaje y derechos de uso.

Por su parte, los expertos participantes en el Delphi enume-
ran nuevos criterios documentales para valorar las fuentes 
de información online: accesibilidad, aprovechamiento de la 
dimensión hipermedia, acceso a la información de archivo 
(búsqueda por interrogación, por navegación, etc.), usabili-
dad, organización de la información en el sitio web (arqui-
tectura de la información) y visibilidad de la fuente en los 
motores de búsqueda.

En el caso de los documentalistas de los medios, los criterios 
que citan como fundamentales para valorar las fuentes de 
información de internet según orden de preferencia son:

- Webs: objetividad, exactitud, pertinencia y coherencia del 
contenido (79% de los encuestados); actualización (79%); 
autoría (69%); calidad de referencias y enlaces (60%); y 
organización de la información en la web/arquitectura de 
la información (51%). El resto de items propuestos no lo-
gra alcanzar un resultado mayoritario (lenguaje, acceso a 
la información de archivo, claridad de los objetivos y pro-
pósitos, usabilidad, grado de reelaboración de la informa-
ción, visibilidad, derechos de uso y diseño web). 

- Blogs: autoría (69%), actualización (62%), coherencia del 
contenido con sus partes (43%), lenguaje (35%) y organi-
zación de la información web/arquitectura de la informa-
ción (33%).

- Cuentas de Twitter: autoría (64%), calidad de los enlaces y 
recursos adjuntos (49%), coherencia de las informaciones 
(44%), comportamiento de la cuenta a lo largo del tiempo 
(37%) e interacción con los usuarios (24%).

Número de respuestas %

Sí 49 60,5

No 22 27,2

No sabe 9 11,1

No contesta 1 1,2

Tabla 1. Vigencia de los criterios de evaluación de fuentes de información 
tradicionales

Internet y las fuentes de elaboración 
propia son los recursos más consultados 
por los documentalistas de los medios

Soporte de la fuente Respuestas

Fuentes de elaboración propia 63

Internet 67

Fuentes en papel 26

No sabe 0

No contesta 0

Otro 7

Tabla 2. Soporte de la fuente consultada

Las fuentes más utilizadas son webs de 
medios, páginas institucionales, busca-
dores y hemerotecas digitales
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Si se comparan los cinco primeros criterios de evaluación 
obtenidos para cada tipo de fuente, se observa una coinci-
dencia en la autoría y la objetividad, exhaustividad, perti-
nencia y coherencia del contenido. En el caso de las webs 
y los blogs existe aún una mayor similitud al coexistir la ac-
tualización y la organización de la información. Webs y blogs 
comparten cuatro de los cinco primeros rasgos considera-
dos necesarios para evaluar las fuentes online. 

4. Tipo y frecuencia de fuentes consultadas 
Pervive la función de intermediación del documentalista en 
las búsquedas de información para los periodistas. Las fuen-
tes digitales online junto con las de elaboración propia son 
las más consultadas por los documentalistas para responder 
a estas consultas, aunque se observa una tendencia a priori-
zar los recursos de internet.

Los documentalistas consultan diariamente la Red para res-
ponder a las demandas de los periodistas. El 86,4% de los 
encuestados dice que utiliza internet cada día para buscar 
información. Las webs de organismos oficiales e institucio-
nes junto con las de medios de comunicación son las fuen-
tes más consultadas.

La búsqueda de contenidos en redes sociales es muy baja. 
Sólo el 17% de los encuestados dice que las utiliza para re-
solver las peticiones de los periodistas. Las dos más consul-
tadas y en una proporción idéntica son Facebook y Twitter. 
El uso de estas fuentes no está relacionado con la edad del 
profesional.

5. Políticas de selección y cambio en las rutinas 
y perfiles profesionales
A pesar del acceso masivo a internet y de la saturación infor-
mativa por la enorme cantidad de recursos disponibles, los 
centros de documentación de medios generalistas españo-
les y con difusión nacional no han establecido una política 
para la selección de fuentes de información en la Red.

El 63% de los documentalistas que ha contestado a la en-
cuesta ha reconocido que no existen políticas y estrategias 
de selección de fuentes digitales en sus centros. Sin embar-
go, esta cuestión requiere un análisis más detallado para de-
terminar la situación en cada uno de los medios. 

 La comparativa de las variables de política de selección y 
centro de procedencia de los profesionales permite concluir 
que no existen estrategias para las fuentes informativas 
digitales online en 6 de los 11 centros. El 100% de los 
documentalistas que han respondido a la encuesta y que 
trabajan en estos medios lo ha confirmado. 

En el resto de los medios no se ha obtenido unanimidad en 
las respuestas en uno u otro sentido, lo que impide confir-

Tipo de fuente Respuestas

Webs de medios de comunicación 69

Webs institucionales 69

Buscadores 62

Hemerotecas digitales 53

Bases de datos 43

Blogs 11

Redes sociales 11

No sabe 0

No contesta 0

Otro 0

Tabla 3. Fuente online específica

mar con certeza la existencia de este tipo de políticas. Sin 
embargo, de los porcentajes elevados de respuestas afirma-
tivas en dos casos (medio 10 y 11) se deduce que sí que 
deben de existir estrategias o al menos algún tipo de pauta. 
En el caso contrario, de la mayoría de respuestas negativas 
del medio 7 se deduce que no existen tales recomendacio-
nes. Resulta imposible determinar la presencia o ausencia 
de normas de selección en otros dos centros (medio 8 y 9).

Expertos y documentalistas consideran que las fuentes digi-
tales han mejorado la calidad del servicio de las unidades de 
información por el crecimiento exponencial de los recursos 
y la rapidez en la respuesta de las consultas. Sin embargo, se 
confirma que el uso de internet en las redacciones ha pro-
vocado también una pérdida de control de los documenta-
listas sobre las búsquedas de los usuarios. Se ha producido 
una situación crítica para los profesionales que ven su función 
tanto valorizada (la abundancia de fuentes y la buena forma-
ción en competencias informacionales hace que puedan se-
guir ofreciendo servicios de calidad) como desvalorizada (los 
periodistas pueden acceder a las fuentes sin necesidad de in-
termediarios). Por ello, se propone un reciclaje profesional a 
causa de la gran cantidad de nuevas herramientas 2.0 (social 
media, sistemas de monitorización, RSS, buscadores...) que 
aparecen constantemente, ya que para responder a las de-
mandas informativas se hace necesario combinar el uso de 
fuentes clásicas con fuentes digitales. 

Sí No Ns Nc

Medio 1 0 100 0 0

Medio 2 0 100 0 0

Medio 3 0 100 0 0

Medio 4 0 100 0 0

Medio 5 0 100 0 0

Medio 6 0 100 0 0

Medio 7 28,5 71,5 0 0

Medio 8 20,0 50,0 20,0 10,0

Medio 9 33,3 33,3 33,3 0

Medio 10 62,5 12,5 12,5 12,5

Medio 11 50,0 25,0 0 25,0

Tabla 4. Porcentaje de respuestas sobre políticas de selección por medios

Los centros de documentación perio-
dística de medios generalistas y con di-
fusión nacional no han establecido una 
política para la selección de fuentes de 
internet
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6. Periodismo documentado 
Finalmente, los expertos participantes en la dinámica Del-
phi apuntan que la abundancia y facilidad de acceso a las 
fuentes de internet debería contribuir a un periodismo más 
documentado, pero eso está condicionado por el grado de 
profesionalidad de los periodistas. En el caso de los docu-
mentalistas, la proporción similar de respuestas (43% sí, 
39% no) impide determinar si las fuentes digitales está favo-
reciéndolo o no. Entre aquellos que opinan que los recursos 
digitales no están ayudando, se enumeran las razones que 
siguen:

- Hay un contraste entre las posibilidades potenciales de la 
información digital y el uso real en la práctica periodística 
mayoritaria en nuestro país.

- Se considera que el periodismo actual es de mucha inme-
diatez, pero de poca documentación, verificación e inter-
pretación.

- En algunos medios, teniéndose a mano buenos servicios y 
fondos, siguen sin utilizarse adecuadamente.

- Internet ha provocado el acceso directo a las fuentes por 
parte de los periodistas sin la colaboración de los docu-
mentalistas y aquellos no dedican el tiempo necesario a 
la búsqueda en internet, con lo que no se quedan con la 
mejor información, sino con la primera que encuentran.

- La falta de periodismo documentado también se explica, 
según expertos y profesionales, por la situación actual de 
crisis de las empresas periodísticas y la reducción de las 
plantillas en los medios.

7. Conclusiones
Los documentalistas de medios de comunicación consultan 
diariamente la Red para responder a las demandas de los 
periodistas. El 86,4% de los encuestados dice que utiliza in-
ternet cada día para buscar información. Se observa la ten-
dencia a priorizar los recursos de internet, siendo las webs 
de medios, las páginas institucionales, los buscadores y las 
hemerotecas digitales las fuentes más utilizadas. La consul-
ta de información en redes sociales es muy baja. Las más 
utilizadas y en una proporción idéntica son Facebook y Twit-
ter. El uso de estas fuentes no está relacionado con la edad 
del profesional.

Los criterios principales para evaluar los recursos y otras 
fuentes en internet siguen siendo los específicos de la 
ciencia documental (autoría, actualización, pertinencia y 
exhaustividad del contenido, etc.). Nos encontramos pues 
ante otra oportunidad para subrayar la importancia del do-
cumentalista en su tarea de ayudar al periodista a descubrir, 
identificar y evaluar los recursos más valiosos, a pesar de 
que los profesionales encuestados reconocen que los perio-
distas consultan las fuentes digitales sin la participación de 
los documentalistas y que se ha reducido la labor de inter-
mediario en el acceso a las fuentes.

A pesar de la saturación informativa, de la enorme cantidad 
de recursos de fácil acceso y del uso masivo de internet, los 
centros de documentación periodísticos españoles de me-
dios generalistas y con difusión nacional no han establecido 
una política para la selección de fuentes de información en 
la Red. En este sentido, sería recomendable que los servicios 
establecieran esas políticas y estrategias, que conducirán al 
mayor acercamiento y colaboración con los periodistas, a 
aprovechar las posibilidades potenciales de la información 
digital y, en último término, a un uso periodístico más eficaz.

Notas
1. Esta investigación se ha realizado en el marco del proyec-
to “Supervivencia del periodismo en la era post-digital”, del 
que es miembro el investigador Bernardino J. Cebrián-Enri-
que (referencia CSO2011- 29510-C03-03), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad de España.

2. El cuestionario se distribuyó a la totalidad de la plantilla 
de los servicios de documentación, excepto en el caso de 
TVE, RNE y Antena 3 que únicamente se envió a los profesio-
nales que trabajan en las áreas relacionadas con las fuentes 
digitales
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Abstract
This article explores factors that correlate with the perception of news overload and the extent to which Spaniards feel 
overloaded, or not, with the amount of news available. Specifically, this study explores the following factors: demographics 
(age, gender, and income), news interest, and consumer paying behavior for online news. The research method employs a 
quantitative, explorative approach with data collected from an online survey of 1,439 Spanish adults, 18 years and older, in 
January 2013. Finally, managerial and theoretical implications are discussed.
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Título: Sobrecarga informativa en España: el rol de variables demográficas, el interés en las noticias y el 
comportamiento de pago del consumidor

Resumen
La presente investigación explora factores noveles que presumiblemente afectan a la percepción de sobrecarga informativa, 
así como analiza su nivel de expansión en España. Particularmente, el estudio analiza el rol de diferentes variables demográ-
ficas (sexo, edad e ingresos), el interés por las noticias y el comportamiento de pago del consumidor por su periódico digital 
favorito. Para ello la investigación aplica una aproximación cuantitativa y exploratoria a través de una encuesta a 1.439 adul-
tos españoles realizada en enero de 2013. Por último, se discuten las implicaciones teóricas y gerenciales.
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Introduction

Over the last two decades the amount of information avai-
lable has dramatically increased (Serra, 2004). This trend 
has been exacerbated by the rise of the Internet; more spe-
cifically by the World Wide Web in the 1990s and later by 
the advent of social networking tools (Bawden; Robinson, 
2009). The large increase of available information is exem-
plified with a few statistics: everyday more than 3,000 books 
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are published worldwide; the number of documents on the 
Internet doubled from 400 million to 800 million from 1998 
to 2000; more information has been created in the past 30 
years than in the previous 5,000 years; and the weekly edi-
tion of the New York Times contains more information than 
an average person was likely to come across in his lifetime 
during the seventeenth-century in England (Bawden, 2001). 
This vast oversupply of information is increasingly causing 
psychological and physiological problems, ranging from 
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increased levels of stress when working through email in-
boxes to anxiety about keeping up with multiple social net-
working sites such as Facebook and Twitter (Swartz, 2011; 
Bregman, 2012).

The problems associated with information overload have 
been addressed in several disciplines including consumer 
behavior, information science, management information 
systems, marketing, and organizational communication. 
Communication scholars are now interested in informa-
tion overload; specifically how news consumption behavior 
might trigger or complement problems associated with in-
formation overload. Nordenson (2008) points out that some 
newspapers’ readers are suffering increased levels of news 
fatigue. A clear example of this trend is the US pattern of 
news consumption: despite the fact that the majority of the 
American adults get news content from multiple news out-
lets, an important segment of consumers report problems 
associated with an incapacity to process information and, 
even more surprisingly, with discerning between important 
and useless information. As a result, some scholars (Hermi-
da, 2010) have theorized that news consumption behavior 
could be described as “ambient news,” suggesting that news 
content is ubiquitous and omnipresent. 

News consumption of traditional media is on the decline 
while its digital counterpart is on the rise. Therefore, me-
dia managers are focusing their efforts on maintaining and 
increasing audiences while also monetizing the digital pro-
duct. Since the profitability and relevance of news organiza-
tions are being threatened by new —and practically free— 
content, studying how to reduce or decrease the actual or 
perceived level of news overload for online newspaper con-
sumers deserves an empirical examination. Previous empi-
rical research in this area has focused only on the analysis 
of information overload by consumers in the US. Therefore, 
we can only speculate about how the findings can be ge-
neralized to other populations such as those in European 
countries where the attitudes and news consumption pat-
terns are different. Thus, the main objective of the present 
research is to analyze news content as a form of information 
overload, examining the extent to which Spaniards feel over-
loaded with the amount of available news. Also, this study 
explores factors that correlate with the perception of news 
overload and the extent to which Spaniards feel overloaded, 
or not, with the amount of news available. Specifically, this 
study explores the following factors: demographics (age, 
gender, and income), news interest, and consumer paying 
behavior for online news. Theoretical and managerial impli-
cations are discussed. 

Theoretical framework
News consumption and delivery has dramatically changed 
since the arrival of the Internet. Now, more than ever, tra-

ditional media have been challenged by new digital media, 
from both inside and outside the journalism profession, as 
the main and central providers of information and entertain-
ment (Picard, 2003). This competition has created a satura-
tion of news content and platforms (Holton; Chyi, 2012) and 
can contribute to the psychological feeling of information 
overload. Despite the fact that there is no single generally 
accepted definition of information overload, the term usua-
lly represents a state of affairs where an individual’s efficien-
cy in using information is hampered by the large amount 
of relevant, and potentially useful, information available 
to them (Bawden; Robinson, 2009). According to Bawden, 
Hotman, and Courtney (1999), information overload occurs 
when the amount of available content becomes difficult to 
process, often causing negative feelings for the end user. In 
addition, some other psychological conditions have been 
associated with information overload, such as continuous 
partial attention (Stone, 2008), attention deficit (Hallowell, 
2005), cognitive overload (Kirsh, 2000), and technostress 
(Thornton, 2007).

The omnipresent nature of information in the current digital 
panorama is intensified by the popularity of different digital 
devices (tablets, smartphones, e-readers, etc.) that enable 
the user to continuously consume updated information. 
Some segments of the US population rely on multiple news 
media sources (Diddi; LaRose, 2006, Pew Research, 2010), 
and according to Pew Research (2014), 92 percent of Ame-
rican adults get news content from multiple platforms on a 
typical day—half of those using four to six platforms daily1. 
While news viewership and readership in traditional media 
are declining, when online and mobile consumption are in-
cluded, consumers actually spend more time with news pro-
ducts (Pew Research Center, 2010). Consumers may prefer 
to read the news online, but they continue to read the news 
(Chyi; Chadha, 2011). In this context, where the digital con-
tent is omnipresent and its access is at hand to any user by a 
simple click at anytime, the number of cases of people that 
suffer news overload is increasing.

Previous research studies have analyzed the impact of diffe-
rent news delivery platforms on news overload. For exam-
ple, Holton and Chyi (2012) found news access through 
platforms and outlets such as computers, e-readers, and 
Facebook had a positive association with overload, whereas 
other platforms such as television and the iPhone were ne-
gatively associated with overload. On the other hand, one 
demographic factor, gender (being female), was positively 
related to news overload whereas two other demographic 
factors, age and income, were negatively associated with 
news overload (Ji, Ha; Sypher, 2014). Personal preference, 
such as news interest, was a significant and negative pre-
dictor (Holton; Chyi, 2012), that is, people who enjoy kee-
ping up with news are less likely to suffer news overload. 

The problems associated with informa-
tion overload have been addressed in 
several disciplines

The main objective of the present re-
search is to analyze news content as a 
form of information overload
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In regards to perceived news overload, 141 (24.5 percent) 
of respondents in one study said they had never experien-
ced information overload; while 434 (75.5 percent) replied 
they had experienced some level of news overload (Ji, Ha; 
Sypher, 2014).

In spite of the theoretical and empirical contributions of 
these previous studies, there is a surprising lack of research 
focused on non-US samples. Therefore, we can only spe-
culate about how the findings can be generalized to other 
populations such as those in European countries where the 
attitudes and news consumption patterns are different. For 
example, in Spain various online media outlets are used for 
news consumption but are not as widespread as in the US 
(Reuters, 2013). Furthermore, tablet penetration in Spain is 
not as high as in the US, despite the fact that smartphone 
use for information consumption in Spain is one of the hig-
hest in the world. In this context, with the aim of measuring 
how Spaniards feel with the amount of news content now 
available and how demographic variables and news interest 
influence the perception of news overload, this study asked 
the following research questions: 

RQ1: To what extent do Spaniards feel overloaded with the 
amount of news available?

RQ2: How does news interest influence the perceived de-
gree of news overload?

In addition, this study aims to determine if there is a rela-
tionship between consumers’ paying behavior and news 
overload. This relationship has not been studied previously; 
however, the recent increase of digital paywalls in various 
news organizations allows us to empirically test whether 
there are significant differences between paid and non-paid 
readers with respect to the level of news overload. Accor-
ding to the Pew Research Center (2014), digital pay plans 
are being adopted at 450 US news outlets including major 
news organizations (such as The New York Times and Wall 
Street Journal) and also small and mid-sized papers (Mit-
chell, 2013). With regard to Spain, digital pay plans are ex-
ponentially increasing, although notable is the complete 
absence of the freemium and metered model (Goyanes; 
Dürremberg, 2014).

The exploratory analysis of this relationship is important 
for several reasons. First, because it will compare consumer 
behavior patterns between free vs. paid news consump-
tion with respect to news overload. Second, because the 
analysis may provide managerial insights that help reduce 
news overload among Spanish news consumers. Finally, the 
results may help managers choose appropriate business 
models and design effective revenue-generation methods. 
Therefore, this study includes a third research question:

RQ3: Are Spanish consumers who are paying for their favori-
te online newspaper more or less likely to suffer news over-
load when compared to those who consume free news?

Method
A randomly selected sample of 1,439 Spanish adults (18 
years and older) were administered an online survey bet-
ween January 14 and 17, 20132 to examine the perception 

of news overload in Spanish Internet users. The participants 
were recruited by snowball sampling (Atkinson; Flint, 2001). 
Snowball sampling may simply be defined as a technique for 
finding research subjects. One subject gives the researcher 
the name of another subject, who in turn provides the name 
of a third, and so on (Vogt; Johnson, 2001). This technique is 
a widely used method, especially for research with an explo-
ratory nature in which the descending methodologies (such 
as household surveys) can suffer a lack of responses from 
particular groups—usually young people and unemployed 
males (Atkinson; Flint, 2001). Ascending methodologies, 
such as the use of snowball techniques, can be used to work 
upwards and locate those on the ground who are needed to 
fill in the gaps in our knowledge on a variety of social con-
texts. In this sense, snowball sampling can be considered as 
an alternative or as a complementary strategy for attaining 
more comprehensive data on a particular research question 
(Atkinson; Flint, 2001).

The survey was distributed via web communities and social 
networking sites such as Twitter and Facebook. Personal 
networks of the researchers were employed and also the 
accounts and pages of Spanish newspapers. The sample size 
of 1,439 yielded a standard sampling error of ±3.1 percen-
tage points at the 95 percent confidence level. The sample 
included slightly more women (57.1 percent, N = 822) than 
men (42.9 percent, N = 617) with an age range between 18 
and 85. The survey took an average of five minutes to com-
plete. Each participant was asked to enter his or her account 
number and password before participating in the survey to 
ensure the sample included no duplications. The participa-
tion3 (or completion rate) was 70.45 percent. In this study, in 
terms of statistical power, the overall sample size (1,439 res-
pondents) contributes to the stability of statistical analysis 
since larger sample sizes tend to produce more reliable sam-
ple estimates. The survey sample of 1,439 was compared 
with the Internet population of Spain for control variables 
(i.e. age, gender, and income) to ensure representation. In 
this case, the survey sample overrepresented females and 
people with lower income. The survey sample was weighted 
to these two particular variables. The final weighted sample 
size was 1,445. In general, the weighted sample is compara-
ble to the population in terms of gender, age, and income 
but underrepresented those with an age between 24 and 
44 years old.

The survey focused on the factors that trigger the percep-
tion of news overload. A questionnaire was created by three 
university academics and then pilot-tested on four gradua-
te students and on six academics (one post-doctoral fellow, 
two assistant professors, one associate professor, and two 
full professors). Their comments on the content of the sur-
vey instrument, item wording, terminology, and clarity were 

In spite of the theoretical and empirical 
contributions of previous studies, there 
is a surprising lack of research focused 
on non-US samples
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incorporated into a revised instrument. Next, the refined 
instrument was piloted again on a larger sample of 50 uni-
versity students (which are not part of the sample), and final 
revisions were made.

The measurement of news overload was operationalized as-
king respondents the level of agreement with the following 
statement “I often feel overload with the amount of news 
available these days” on a four-point Likert scale with an-
chors ranging from 1 = Completely disagree; 4 = Completely 
agree. Despite being a construct measured by a single item, 
previous empirical research has employed the same ope-
rationalization (Chyi; Chadha, 2012; Ji, Ha; Sypher, 2013). 
News interest was measured by asking respondents: “In ge-
neral, how much do you enjoy keeping up with the news?” 
on a four-point Likert scale with anchors ranging from 1 = 
Not at all and 4 = A lot. This measurement was adopted 
from Pew Research Center as well as other empirical re-
search studies (Holton; Chyi, 2012; Goyanes, 2014). Consu-
mers’ paying behavior was measured asking respondents: 
“Are you currently paying for your favorite online newspa-
per?” 0 = No; 1 = Yes. Finally, controls (demographics: age, 
gender, and income) were collected by standard survey 
measurements.

The model constructed in this research is based on a hie-
rarchical multiple regression with the aim of predicting 
readers’ perceptions of news overload. Based on the theo-
retical framework developed, the predictor variables were 
entered in the equation in three different blocks: demogra-
phics (gender, age and, income), news interest, and finally 
consumers’ paying behavior. A multicollinearity test confir-
med that no independent variables were highly correlated 
with each other. 

Results
Regression analysis was conducted to answer the three re-
search questions posed in the theoretical framework. Only 
the RQ1 can be answered with a frequency analysis. The 
descriptive statistics and correlations of the quantitative va-
riables are presented in Table 1. From the total sample of 
1,439 Spanish adults, only 6.7 percent (N = 97) and 19.0 per-
cent4 (N = 273) of respondents indicated they completely or 
mostly disagreed with the statement “I often feel overload 

with the amount of news available these days”. Therefore, 
most of the respondents’ perceptions of news overload 
were very high. Most of the respondents mostly agree (44.1 
percent; N = 635) while 27.3 percent (N = 393) completely 
agree. The answers to the rest of the research questions 
(RQ2 and RQ3) are presented in table 2.

Hierarchical regression analysis was conducted to examine 
the relationship between demographics, news interest, and 
consumers’ paying behavior on news overload. All three 
models were statistically significant as well as the R2 change 
(p < 0.05). Demographics (age, gender, and income) were 
entered on the first step of the regression analysis. Only age 
had a significant and negative association with news over-
load (β = -0.008; p < 0.05). Therefore, younger people felt 
more overloaded with the news available today when com-
pared with older people. Both gender and income did not 
statistically influence the perception of news overload. This 
first model only accounted for 2 percent of the variance in 
news overload (R2 = 0.02). 

News interest was entered at the second step of the hie-
rarchical regression analysis. In addition to age (β = -0.007; 
p < 0.05), news interest was also a significant and negative 
predictor of news overload (β = -0.168; p < 0.05). Therefo-
re, the higher the users’ news interests were the lower the 
perception of news overload was. This second model ac-
counted for the 7 percent of the variance of news overload 
(R2 = 0.07). Finally, consumers’ paying behavior was entered 
on the fourth step of the hierarchical regression analysis. In 
addition to age (β = -0.009; p < 0.05) and news interest (β = 
-0.187; p < 0.05) consumers’ paying behavior was a signifi-
cant and negative predictor of news overload (β = -0.545; p 
< 0.05). Therefore, people who were paying for access to a 
favorite online newspaper suffered less news overload with 
respect to those readers who consumed free information. 
This fourth model accounted for 15 percent of the variance 
of news overload (R2 = 0.15).

M SD 1 2 3 4

Age 50.93 17.65  1.00 0.09** -0.14** -0.05*

Income  4.84 2.31  0.09** 1.00  0.09** -0.01

News interest 3.41 0.85 -0.14** 0.09**  1.00 -0.06*

Overload 2.95 0.86 -0.05* -0.01  -0.06*  1.00

Table 1. Descriptive statistics and correlations of quantitative variables. 
*p < 0.05; **p < 0.01

Block 1 Block 2 Block 4

Gender   0.063  0.067   0.018

Age -0.008** -0.007** -0.009**

Income  0.001  0.003  0.002

News interest -0.168* -0.187*

WTP -0.545**

F statistic  8.67**  7.85**  3.41**

R2  0.02  0.07  0.15

Adjusted R2  0.00  0.03  0.11

Table 2. Hierarchical regression analysis of predictors of news overload. 
*p < 0.05; **p < 0.01

The analysis revealed age as a significant 
and negative predictor of news overload

It might be the case that the relationship 
between news satisfaction and news 
overload is moderated by the fact that 
the reader is actually paying for content 
or not
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Discussion and conclusions
The research presented in this article explored factors that 
negatively or positively correlated with the perception of 
news overload and the extent to which Spaniards feel over-
loaded with the amount of news available. Specifically, the 
study explored the following factors: demographics (age, 
gender, and income), news interest, and consumer paying 
behavior. To that end, the research employed a quantitative, 
explorative approach with data collected from an online sur-
vey of 1,439 Spanish adults, 18 years and older, in January 
2013. Using a hierarchical multiple regression analysis, the 
results of the study indicate a perception of news overload 
among Spaniards and a significant and negative relationship 
between age, news interest, and consumers’ paying behavior. 

The results of this study point to several possible theoretical 
and managerial implications. First, the analysis revealed age 
as a significant and negative predictor of news overload in 
all three models. To a certain extent these results replicated 
Williamson and Eaker’s (2012), Honton and Chyi’s (2012), 
and Ji, Ha and Sypher’s (2014) findings that age negatively 
correlates with the perception of news overload; young 
adults are generally more likely to suffer news overload. 
However, this study is unlike the previous studies, which 
were conducted in the US, because it did not find gender 
(being female) or income (positive) as a significant predictor 
of news overload. 

What are some possible explanations for our findings? Cu-
rrently there are multiple sources from which people can 
obtain their information and communication(iPad, iPhone, 
PC, Netbook, etc.).

Younger generations, in both Spain and the US, have had 
considerable exposure to various information outlets (Pew 
Research Center, 2013), and can be expected to be more 
susceptible to news overload (Ji; Ha; Sypher, 2014). On the 
other hand, the data indicated a non-significant relations-
hip when correlating gender and income to news overload 
(which is surprising when compared to previous studies in 
the US). This finding and comparison with previous studies 
highlights the difficulty of generalizing research from one 
country’s population to another when they have differing 
cultural, economic, and social backgrounds. Future research 
should explore the cultural, gender, and socio-economic di-
fferences between countries as they relate to the feeling of 
news overload. 

This study also found news interest was a negative predic-
tor of news overload, suggesting that people who are in-
terested in news are actually less, not more, overloaded 
with the information available. The results are supported by 
previous empirical research (Holton; Chyi, 2012). A possible 
explanation for this result may be the readers’ consumption 

habits; perhaps people who are interested in news are ca-
pable of filtering exactly what they are looking for or want 
to consume (Savolainen, 2007) through different channels 
and time schedules and are, therefore, able to decrease the 
perception of news overload. In comparison, perhaps “spo-
radic” readers who do not particularly enjoy reading the 
news feel overloaded with the amount of information and 
consequently lost in decoding and processing complicated 
news stories (Thompson, 2009). To some extent, what this 
research indicates is that filtering (Shirky, 2008) and organi-
zing the news through different software programs and ac-
cording to ones’ personal capacity would lead to a decrease 
in the level of news overload. The personalization of infor-
mation delivery by news organizations would be, therefore, 
a suitable strategy in assisting consumers in avoiding the 
perception of news overload. 

This study also provides an empirical foundation for future 
research into news overload by analyzing a statistically sig-
nificant and negative predictor of news overload, consumer 
paying behavior. Readers who are currently paying for their 
favorite online newspaper are less likely to feel overloaded 
than those who do not pay and instead consume only free 
news. This finding suggests that online newspapers with 
paid content strategies serve as filters for the readers’ con-
sumption of digital information. The development of com-
puter software programs that personalize (and also interact 
and help to customize) the news to fit the needs and wants 
of the readers may help explain this finding. 

This result proposes a new research avenue for future re-
search since, it is more than probable that people who feel 
satisfied with the information provided by news organiza-
tions (no matter whether the organizations develop free 
or paid content strategies) also suffer more news overload 
than those who are not. However, in online newspapers 
with paid content strategies, despite the fact that it is more 
than probable also that the satisfaction with the informa-
tion provided is high, the news overload experimented (by 
the paid readers) is low. Maybe, users who have high desire 
and not paying for news subscription will feel greater news 
overload, as compared to those with high desire but paid for 
news subscription. Therefore, it might be the case that the 
relationship between news satisfaction and news overload 
is moderated by the fact that the reader is actually paying 
for content or not.

Future studies and limitations
This study has weaknesses that should be addressed in 
future research. Because there is no generally embraced 
operationalization of news overload and news interest, the 
present study used single-item measures for these two va-
riables, which may limit the construct validity of the study. 

Younger generations have considerable 
exposure to various information outlets, 
and can be expected to be more suscep-
tible to news overload

Filtering and organizing the news 
through software programs and accor-
ding to ones’ personal capacity would 
lead to a decrease in the level of news 
overload
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One consequence of the use of single items might be the 
low R2 showed in the hierarchical regression analysis, since 
only costumers’ paying behavior considerable increment 
the explained variance in news overload. However, in both 
cases (news overload and news interest) the measurement 
technique was adapted from previous empirical research 
(Holton; Chyi, 2012; Ji; Ha; Sypher, 2013). 

Future studies focused on the analysis of news overload 
should expand the selection of predictor variables used in 
the regression models, and more specifically, incorporate 
personal characteristics or personality factors that might 
explain a large percentage of variance in news overload. 
Also, researchers should empirically measure possible in-
teraction effects, since this would extend our knowledge 
of the phenomena and open new avenues of research (for 
example, the interaction between consumers’ satisfaction 
and paying behavior). Finally, the development of a more 
reliable scale to measure news overload that incorporates 
items such as the feeling of being overwhelmed, percei-
ved manageability of information, and so forth, would be 
highly beneficial. 

Notes
1. In Spain, various online media are used for news con-
sumption: 56 percent of Spanish adults access news via 
computer, 35 percent via smartphone and 13 percent via ta-
blets (Reuters, 2013; n = 979). Multiplatform use might not 
be as prevalent in Spain as in the US, but can reasonably be 
expected to grow.

2. Timing was not a factor to consider.

3. That is, the number of people who completed the survey 
divided by the number of people who responded to the sur-
vey invitation.

4. A total of 25.7 percent of respondents.
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Resumen
Uno de los principales retos en el trabajo de la lectura en los centros educativos es el cultivo de la lectura por placer en los 
niños. Se presenta un estudio de caso único realizado en un club de lectura escolar en España que ha logrado conseguir este 
objetivo y ha recibido una valoración muy positiva por parte de los participantes. Las razones de su éxito residen fundamen-
talmente en cuatro claves: planificación, lectura dialógica, formación crítica y educación en valores.
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1. Introducción

La educación lectora no sólo trata de formar personas para que 
sepan leer cada vez mejor, sino también para que, en lo po-
sible, quieran leer, estén motivadas hacia la lectura y puedan 
integrarla en su vida. A pesar de las interesantes propuestas 

didácticas, materiales formativos, portales digitales, cursos, se-
minarios, convocatorias de premios y publicaciones de buenas 
prácticas que se han elaborado durante los últimos años a ni-
vel autonómico y estatal, es mucho el camino que queda por 
recorrer tanto en políticas educativas como en el ámbito de la 
investigación e innovación en los centros educativos. 
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Las actividades literarias más tradicionales plantean tareas 
posteriores a la lectura habitualmente orientadas al análisis 
formal y estructural de los textos con preguntas de compren-
sión no siempre significativas, sin contemplar el comentario 
de las emociones o actitudes que suscitan los textos. 

Uno de los aspectos de las bibliotecas escolares más valo-
rados por la comunidad educativa es su capacidad para esti-
mular el gusto por la lectura (Baró; Mañà, 2013). Uno de los 
medios más adecuados para estimular la lectura por placer 
y las actividades de aprendizaje comunicativas son los clubs 
de lectura escolares (Arana-Palacios; Galindo-Lizaldre, 
2009; Jiménez-Fernández; Cremades-García, 2013). Un 
club de lectura es “una obra en movimiento que se recorre 
de la mano de un libro, un lector y un conductor” (Carreño, 
2012, p. 31); supone “una ocasión de leer con los demás, un 
deseo de compartir lecturas, un modo dialogal de extender 
la mirada y afinar los oídos” (Mata, 2008, p. 82). La interac-
ción del grupo y la escucha a los compañeros favorece la 
implicación personal de los participantes y discusiones que 
ayudan a conectar la literatura con la vida (Gritter, 2011). 
Los clubs de lectura escolares pueden favorecer una lectura 
crítica (Atwell, 2007; Cassany, 2008) y contribuir al desarro-
llo de niveles de alfabetización superior (Olson, 2009). Ade-
más, pueden potenciar la función transformadora que la bi-
blioteca debería desempeñar en la educación, al posibilitar 
la interacción y el aprendizaje dialógico (Gómez-Hernández, 
2013). A pesar de ello, la mayor parte de los centros educa-
tivos españoles carecen de clubs de lectura. 

Las sesiones de los clubs de lectura escolares siguen unas 
formas habituales: se selecciona un libro, se determina un 
tiempo para su lectura y se fija una reunión posterior para 
comentarlo. En estas reuniones suelen abordarse pasajes 
destacados del libro, se cuestionan comportamientos de 
los protagonistas, se plantean experiencias personales y se 
genera un intercambio rico en pensamientos y reflexiones. 

La formación de niños lectores puede investigarse siguien-
do numerosos enfoques metodológicos. En este artículo se 
presentan los resultados del estudio de caso de un club de 
lectura escolar en el marco de una investigación-acción. La 
relevancia de la investigación-acción radica en su interés 
por conocer y entender los problemas cotidianos reales 
que viven los docentes, con el objetivo de analizar la propia 
práctica para comprenderla y transformarla, favoreciendo 
el desarrollo profesional del profesorado, que se va eman-
cipando a medida que va llevando a efecto estos procesos 
(Whitehead, 2009).

El objetivo general de la investigación es analizar la contri-
bución de un club de lectura, organizado en la biblioteca 
del centro, al desarrollo de la lectura por placer del alumna-
do. La hipótesis de partida es que ello puede ocurrir como 
consecuencia de la interrelación que se establece entre las 
ideas del lector, las ideas que transmite la lectura de la obra 
en solitario y las ideas de los compañeros expuestas en las 
tertulias que se organizan. 

2. Método
2.1. Participantes y lecturas

En este estudio de caso participó un grupo de 24 estudiantes 
de tercer ciclo de educación primaria (10 niños y 15 niñas de 
11-12 años y clase social media-baja), que pertenecían al 
club de lectura escolar de un colegio público de educación 
infantil y primaria de Asturias, durante el curso 2009-2010. 

Los coordinadores fueron una profesora universitaria de la 
Facultad de Pedagogía externa al centro (que ya había par-
ticipado en dos ediciones anteriores del club de lectura) y 
un alumno de esa misma Facultad. Ellos seleccionaron cinco 
obras narrativas, motivados por su carácter eminentemente 
dialógico. Alzola (2007, p. 155), entre otros, defiende estas 
lecturas porque la narración “incorpora muchas voces dife-
rentes, que hablan unas con otras y con otras voces fuera 
del texto, los discursos de la cultura y de la sociedad en ge-
neral”. Seleccionaron los libros tomando como criterio su 
calidad literaria, el interés de sus temas, su valor formativo, 
la capacidad lectora de los alumnos y otros criterios asumi-
dos, en general, por la comunidad escolar y por la didáctica 
de la literatura: presencia de obras escritas por hombres y 
mujeres,  autores nacionales y extranjeros, contemporáneos 
y antiguos; obras infantiles y juveniles actuales, clásicos de 

Las sesiones de los clubs de lectura es-
colares siguen unas formas habituales: 
se selecciona un libro, se determina un 
tiempo para su lectura y se fija una reu-
nión posterior para comentarlo

Obra Síntesis

El no de Marina (Carmen Olaechea)
Marina es una niña muy tímida que va de vacaciones a un pueblo pequeño donde conoce a Andrés, un 
señor mucho más tímido que ella que, sin pretenderlo, le ayudará a vencer su problema, liberándose 
finalmente los dos del mismo.

¡No es tan fácil ser niño! (Pilar Lozano 
Carbayo)

Fernando es cambiado de clase a principios de curso y, en la nueva, Pedrito y sus seguidores le acosan 
incesantemente por el tamaño de sus orejas. Poco a poco, con la ayuda de nuevos amigos, logra superar 
esta situación.

Don Quijote (versión adaptada de 
Vicens-Vives)

El libro recorre con relativa fidelidad los principales pasajes que aparecen en El Quijote original.

Luna de Senegal (Agustín Fernández 
Paz)

Khoedi, una niña senegalesa, viaja a España a reencontrarse con su padre, de quien luego se descubre que 
ha sido inmigrante ilegal y las penurias por las que pasó.

Las brujas (Roald Dahl) El niño protagonista de la historia y su abuela luchan contra todas las temidas brujas del mundo, reunidas 
en un hotel para celebrar su convención anual, donde traman acabar con todos los niños del planeta.

Tabla 1. Obras leídas en el club de lectura
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la literatura universal adaptados a la competencia lectora 
de los alumnos y clásicos internacionales de la literatura in-
fantil y juvenil.

2.2. Instrumentos 

En el proceso de investigación se generaron diversos docu-
mentos, que constituyeron la base para el análisis de datos:

- Grabaciones en audio y en vídeo de las reuniones.
- Transcripciones de las sesiones y notas de campo elabora-

das durante y después de cada sesión.
- El blog del club de lectura, en el que se incluyó un aparta-

do para comentar los libros.
- Memoria exhaustiva de la experiencia, que incluye una 

revisión sistemática de las sesiones y de las fases del pro-
ceso de trabajo: planificación, acción, reflexión y metarre-
flexión. 

- Aplicación de un cuestionario de satisfacción al alumnado 
al final del curso. 

- Entrevistas semi-estructuradas realizadas a los participan-
tes, a sus familias y al profesorado. 

También se contó con observadores externos puntuales que 
reflexionaron sobre el diseño y evolución de la actividad. 
Con estos elementos se pudo obtener el máximo caudal de 
información y triangular y saturar los datos registrados en 
los diferentes soportes. 

Procedimiento

El presente estudio se ha planteado como un estudio de 
caso en el que se ha llevado a cabo un proceso de investi-
gación-acción. El objetivo último de los estudios de caso es 
conocer una unidad de análisis en profundidad con el inte-
rés de ofrecer ideas que contribuyan a mejorar esa realidad 
local y tomar decisiones informadas (Stake, 2005) que, a su 
vez, pueden ser de utilidad para otros casos más o menos 
afines (Gill, 2011). Para ello se elige una muestra pequeña, 
pero significativa y se profundiza en ella mediante técnicas 
de recogida de información variadas, que garanticen el rigor.

Se siguió un proceso de trabajo que constó de cuatro situa-
ciones: 

- planificación (previa a cada reunión); 
- acción (durante la sesión); 
- reflexión (durante y después de la reunión); 
- metarreflexión (después de la reunión).

Análisis 

Con posterioridad a la recogida de información, se proce-
dió a organizar y analizar los datos, siguiendo pautas pro-
pias del análisis de contenido para los datos cualitativos y 
calculando frecuencias, porcentajes, puntuaciones medias 
y desviaciones típicas para los datos cuantitativos. La mayor 
parte de los datos recogidos son de tipo cualitativo, dada la 
necesidad de conocer el punto de vista de los participantes 
respecto a su experiencia como miembros del club. 

Los resultados se han organizado sobre dos ejes: el modo 
de llevar a cabo las reuniones y el contenido de las mismas. 
En el primer caso, se han distinguido dos dimensiones de 
análisis: la planificación y desarrollo de las sesiones y la lec-
tura dialógica; es decir, la estrategia didáctica seguida en 

Figura 1. Proceso seguido en la sistematización de la investigación-acción

las tertulias literarias. Desde el punto de vista formativo o 
del contenido, se han planteado dos dimensiones más: la 
formación crítica, que se produce en la tertulia-debate y la 
educación en valores, que se trata de promover a través de 
las lecturas seleccionadas y su comentario oral.

3. Resultados
Los resultados de la investigación se presentan a continua-
ción articulados en torno a las cuatro categorías anterior-
mente citadas. 

3.1. Planificación y desarrollo de las sesiones

Una de las claves para que un club de lectura pueda cumplir 
con sus objetivos es contar con una buena planificación, a 
diferentes niveles. Varios son los aspectos destacados por 
los participantes que contribuyen al éxito del club y a facili-
tar los procesos de reflexión-acción: 

- preparación minuciosa de cada reunión por parte de los 
coordinadores; 

- estabilidad en la coordinación del club y la buena forma-
ción de sus responsables; 

- adecuada selección de libros; 
- existencia de normas de funcionamiento claras y asumi-

das por todos; 
- creación de un clima que estimula la participación; 
- utilización de un blog que permite hacer comentarios per-

sonales de las obras. 

3.2. Lectura dialógica

Desde el punto de vista formal, un aspecto especialmente 
significativo es la realización de prácticas de lectura dialó-
gica. Éstas suponen ir más allá de las prácticas tradicionales 
de lectura íntima y solitaria que merman la posibilidad de 

Ejes Dimensiones

Forma -Planificación y desarrollo de las sesiones
-Lectura dialógica

Contenido -Formación crítica
-Educación en valores

Tabla 2. Ejes y dimensiones de análisis de los datos
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discutir sobre las obras con otras personas. Así lo han expre-
sado algunos alumnos al responder qué es lo que más les 
gusta del club1: “Los comentarios, porque hablamos de los 
libros” (O2,11,C); “Las reuniones, porque me parecen inte-
resantes” (O9,11,C). Los casos de lectura dialógica son muy 
numerosos y están presentes en las tres fases principales de 
las sesiones.

Primera fase

Tras la apertura de la sesión por parte de los coordinado-
res, se daba la palabra al alumnado, que opinaba libremente 
sobre la obra leída: calidad literaria, agrado personal, ilus-
traciones, etc. Después de un primer momento en el que 
intervenían varios participantes ofreciendo sus reflexiones, 
los coordinadores animaban al resto a que expusieran tam-
bién su valoración de la obra. 

Segunda fase

Más tarde se pedía a los participantes que comentasen los 
momentos de la obra que les resultaron más interesantes 
o más llamativos, argumentando el por qué. Esto es muy 
importante, porque propicia una postura activa y curiosa en 
el lector:

Alumno: -Me causó mucha intriga cuando el protagonista estaba de-
trás del biombo y no sabía si lo iban a pillar, no se sabía si les iba a oler 
mal a las brujas… 
[Risas]
Coordinadora: -¿Tú querías que lo pillasen?
Alumno: -No. 
Coordinadora: -¿Por qué no querías que lo pillasen?
Alumno: -Porque me estaba gustando cómo era él y con su abuela y 
pensaba que si lo pillaban y lo convertían en ratón igual lo mataban o 
algo, o su abuela no lo podía distinguir. 

En este caso, con la lectura de Las brujas, un miembro del 
club pone de relieve el interés que le generó un momento 
de tensión del libro: tras identificarse con el protagonista, 
teme por la vida del personaje en una situación tensa. 

Tercera fase

En un momento posterior se pedía a los niños que expu-
sieran las enseñanzas para la vida que aportaba el libro. Es 
posible destacar gran número de situaciones ricas en for-
mación en valores y en educación crítica, pero, como guar-
dan estrecha relación con el contenido de las lecturas, serán 
abordadas posteriormente. 

3.3. Formación crítica

La lectura dialógica favorece el desarrollo del pensamiento 
propio y del pensamiento divergente del alumnado. El pri-
mero aparece en aquellas intervenciones de los niños en las 
que exponen libremente su opinión y la justifican a partir 
de la lectura, su experiencia, sus ideas o conocimientos pre-
vios. El pensamiento divergente se produce cuando los ni-
ños realizan reflexiones estimuladas por las aportaciones de 
otros compañeros y toman postura a partir de ellas.

Pensamiento propio. En este caso se han encontrado dos 
situaciones diferentes: 

a) Expresión de la propia opinión y comprensión autóno-
ma: el alumnado manifiesta libremente lo que piensa. Este 
ejemplo fue tomado de El no de Marina.

Alumno: -A mí los libros me gustan más sin imágenes, para imagi-
nármelo. Y en este libro, la imagen que más me gusta es cuando está 
Andrés cantando y Marina lo ve.

b) Toma de conciencia: el alumno se apropia de una idea 
manifestada en la obra para hacerla suya; en este caso, es 
ofrecida por la coordinadora en el análisis del libro ¡No es 
tan fácil ser niño! 

Coordinadora: -¿Por qué crees que el autor habla de una paliza?
Alumno: -Para que los niños vieran que por tener un defecto no hay 
que pegar a nadie. 
Coordinadora: -Puede ser. Yo creo que el autor lo hace con otra in-
tención, que es la de decir que peleando no se solucionan las cosas. 
¿Os disteis cuenta de ese mensaje que trata de trasmitir el libro? (…) 
Varios alumnos: -Sí.

Pensamiento divergente. Dentro de esta categoría, se de-
tectan dos situaciones distintas: 

a) Construcción de un discurso alternativo: el alumno plan-
tea un discurso alternativo al que se recoge en la obra o al 
manifestado por los compañeros o coordinadores, como en 
este caso, con El no de Marina. 

Alumna: -El tema del libro también puede ser la apariencia que tiene 
Andrés de fuerte y cuando está con Marina creen que no puede ser 
tan tímido, que puede ser agresivo, pero, en cambio, es muy tímido 
y cuida bien de su hija y ella es más valiente siendo más pequeña; él 
tiene más fuerza física, pero es más valiente Marina.
Coordinador: -Las apariencias engañan, ¿no?
Alumna: -Sí. 

b) Defensa de posiciones personales: el alumno argumenta 
sobre una postura personal que ha creado a partir de la lec-
tura o del debate. Este ejemplo está tomado de Las brujas. 

Coordinadora: -Cosas que criticarías al libro. 
Alumna: -A mí no me gustaron las ilustraciones (…). Me parecieron 
muy infantiles.

En todos estos casos se aprecia que al alumnado se le da 
libertad para pensar por sí mismo, generando un pensa-

La lectura dialógica favorece el desarro-
llo del pensamiento propio y del pensa-
miento divergente del alumnado

- “A mí los libros me gustan más sin imágenes, para imaginármelo”
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miento crítico. Esto ha sido valorado muy positivamente por 
todos los participantes: -“Lo que más me gusta del club es 
que nos dejan expresar con libertad lo que nos parecen las 
cosas” (A4,12,C). 

3.4. Educación en valores 

En un club de lectura confluyen los valores que tienen los 
participantes con los que se encuentran implícitos y explíci-
tos en las obras. Este contraste genera un crecimiento axio-
lógico (valores) en el niño, que se ve nuevamente influencia-
do por los testimonios de los compañeros y coordinadores. 
Es algo que el alumnado aprecia y valora en las reuniones, y 
con lo que, además, aprende: -“Yo con ese libro entendí que 
me tenía que comportar mejor con todos mis compañeros 
de clase y del colegio” (O14,11,E). 

A continuación reproducimos un momento de debate en 
una reunión que demuestra el interés de los estudiantes por 
las dimensiones éticas de las lecturas.  

Alumna: -Cuando los chicos esos vienen y destrozan el jardín, están 
destrozándolo todo y Marina dice “no”. 
Coordinadora: -¿Por qué ella grita “no”? ¿Qué sentimiento es el que 
tiene que le hace gritar “no” y superar su timidez? O por lo menos 
en ese momento parece que supera su timidez. ¿Cómo se llama ese 
sentimiento? ¿Cómo se siente ella?
Alumno: -Yo creo que se siente enfadada porque le da pena de An-
drés, porque le están destrozando el jardín y él está ahí en la ventana; 
yo creo que está llorando y esperando a que se fueran. 
[Tratan de acertar un adjetivo para ese pensamiento, hasta que una 
alumna lo dice]. 

Alumna: -Impotente. 

En este momento del comentario del libro El no de Mari-
na, se percibe el interés y el sentimiento de rechazo que 
ha despertado en una alumna un acto vandálico llevado a 

Obra Aspectos abordados

El no de Marina 

-La timidez y cómo la superan los protagonistas
-La dificultad para expresar los sentimientos y lo positivo que resulta hacerlo
-La impotencia ante situaciones que se consideran injustas
-Las apariencias pueden engañar
-La capacidad de cambio de las personas y el potencial de la autocrítica para la mejora
-El amor y las buenas relaciones en familia

¡No es tan fácil ser niño! 

-El sufrimiento de un niño acosado y sus sensaciones y preocupaciones
-Papel de los acosadores en los grupos y el de los que observan y animan cómplicemente estos comportamientos
-Cómo se puede prevenir y corregir el maltrato en la escuela
-Papel de los educadores ante situaciones de acoso
-Papel de la violencia en la resolución de conflictos
-El respeto y la convivencia como elementos de cohesión social

Don Quijote 

-La obsesión como algo negativo
-La locura y sus problemas
-Uso de expresiones malsonantes en libros de literatura infantil
-El valor de la perseverancia

Luna de Senegal 

-La dureza de la inmigración, legal e ilegal
-La necesidad de las personas de trabajar y vivir con dignidad
-Interculturalidad
-Autodisciplina para leer un libro cuando no resulta agradable
-La capacidad de reflexión de las personas como cualidad que se puede cultivar
-La importancia de ayudar a las personas vulnerables
-El inigualable cariño que proporcionan los abuelos

Las brujas 

-El amor en familia, sea cual sea su forma
-Los caprichos de los niños hoy y cómo debe actuarse ante ellos
-El engaño como algo negativo
-La importancia de seguir siendo lectores en la etapa de educación secundaria

Tabla 3. Aspectos de educación en valores abordados

cabo por unos adolescentes. En todas las obras leídas se han 
producido situaciones similares que han permitido intensos 
debates sobre lo que está bien o no, generando una red de 
interacciones en las que se funde la formación transversal y 
la literaria y lingüística. La tabla 3 recoge aspectos relaciona-
dos con la educación en valores abordados en los diferentes 
coloquios.

4. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis planteada. La 
implementación de un club de lectura desde la biblioteca 
escolar puede contribuir al desarrollo de la lectura por pla-
cer y, al mismo tiempo, puede favorecer el pensamiento 
crítico ante la lectura y la educación en valores. Aunque es 
cierto que en el proceso de lectura individual los niños se 
suelen identificar con los protagonistas de las aventuras lite-
rarias (Patte, 2008), en el proceso de lectura colectivo, en la 
tertulia, tienen la oportunidad de tomar la palabra y aportar 
sus valores a la lectura (Chambers, 2007). Así se educan el 
sentido estético, la dimensión ética y las emociones (Camps, 
2011). El siguiente testimonio de una participante puede ser 
suficientemente ilustrativo: -“Me gusta mucho venir al club 
de lectura porque ahora leo más y me gusta leer. Antes leía 
con mi madre, pero no me gustaba” (A15,12,E). 

El club de lectura desde la biblioteca es-
colar puede contribuir al desarrollo de la 
lectura por placer y favorecer el pensa-
miento crítico ante la lectura y la educa-
ción en valores
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La interrelación de las cuatro dimensiones que articulan 
los resultados de la investigación puede constituir una base 
adecuada para construir una práctica exitosa de animación 
a la lectura, que fomenta el gusto lector por las razones si-
guientes: 

En primer lugar, la planificación y estructuración minuciosa 
de las sesiones, siguiendo procesos de investigación-acción, 
permite configurar un clima en el grupo que estimula la 
participación de los alumnos, la selección adecuada de los 
textos y la formación constante de los coordinadores de la 
actividad. Estos aspectos han sido elementos clave para fa-
vorecer la asistencia y la implicación creciente de los partici-
pantes en una actividad de carácter voluntario. Por su parte, 
el blog ha permitido a los miembros del club interaccionar 
entre sí compartiendo su experiencia lectora: comentando 
impresiones, destacando pasajes de la obra, emitiendo va-
loraciones, etc. Esta tecnología, puesta al servicio del club 
de lectura, es una herramienta complementaria a las ter-
tulias muy valiosa. En otros clubs de lectura, el empleo de 
medios tecnológicos puede ser un elemento determinante, 
como muestra el estudio de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez (2012) con el uso de libros electrónicos o el estudio 
de Manso-Rodríguez (2012) con redes sociales. En el caso 
analizado, el blog ha jugado un papel complementario. 

En segundo lugar, se constata el gran potencial educativo 
del enfoque dialógico para favorecer la formación crítica de 
lectores y la lectura por placer. Aunque es posible que el 
alumnado pueda desarrollar individualmente y por escri-
to ciertas habilidades de lectura crítica, tiene un enorme 
interés la práctica de estrategias didácticas innovadoras 
asentadas sobre el diálogo crítico como método de trabajo 
(Chambers, 2007; Fecho; Coombs; McAuley, 2012), la coo-
peración y la interacción entre el alumnado y los coordina-
dores. Además, desde el punto de vista lingüístico-literario, 
una tertulia literaria dialógica permite acercar al alumnado 
a una actividad de ocio como la lectura que, en muchos ca-

sos, resulta novedosa. Esto tiene un valor especial cuando 
los estudiantes están privados de un ambiente motivador 
por razones socio-culturales, como es este caso, y cuando se 
constata que las prácticas dialógicas son las que tienen una 
mayor influencia transformadora en los participantes (Ro-
binson, 2011) y que, habitualmente, las prácticas escolares 
no responden a este planteamiento (Reznitskaya, 2012). 

En tercer lugar, se comprueba que dar la opinión sobre una 
lectura y debatir sobre la misma favorece la comprensión de 
una obra literaria, en el sentido en el que ésta se define en el 
estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez anterior-
mente citado: comprender las tramas, profundizar en los 
personajes y temas y enriquecer o ampliar conscientemente 
la lectura conectando los contenidos del relato con temas y 
competencias específicos suscitados por él. Estos tres nive-
les de lectura se potencian en las sesiones del club y favo-
recen el desarrollo del pensamiento crítico: los estudiantes 
pueden ponerse en el lugar de los personajes, criticar as-
pectos de un texto o una parte de la lectura con argumentos 
que están en un proceso de análisis y de reelaboración. 

En cuarto lugar, se constata que los participantes han cre-
cido axiológicamente (en valores), formulando juicios res-
pecto a los valores de las obras y sus implicaciones sociales. 
Esto es importante ya que la reflexión y el debate sobre los 
valores implícitos y explícitos de los relatos no constituye 
algo complementario a la lectura, sino que, por un lado, la 
“enriquece o amplía” y, por otro, estimula la implicación e 
interés hacia la misma y hacia las interpretaciones de los 
compañeros y personas adultas (Blum et al., 2010). 

Además de los aspectos reseñados, hay que señalar la con-
tribución positiva del club de lectura escolar a la mejora de 
la competencia lectora, tal y como pusieron de manifiesto 
los profesores del alumnado participante y sus familias en 
los cuestionarios aplicados. Finalmente, hay que destacar su 
aportación al desarrollo de la educación literaria, que supo-
ne una intervención en campos estrechamente vinculados: 
ayudar al alumnado a descubrir la lectura como experien-
cia satisfactoria, aprender a construir el sentido del texto y 
familiarizarse con sus características discursivas, textuales y 
lingüísticas (Zayas, 2011). 

Notas 
1. Los testimonios del alumnado permiten identificar el sexo 
del participante (O para alumnos; A para alumnas), su iden-
tidad (1, 2, 3…), edad (11, 12…) y la técnica empleada (O: 
observación; E: entrevista; C: cuestionario).
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Resumen
Los investigadores en Humanidades Digitales tienen dificultades para acceder y utilizar herramientas informáticas que les 
asistan en la explotación de los textos objeto de sus estudios. Esto se debe al hecho de que, en la mayoría de los portales 
y registros especializados, la información sobre dichas herramientas no está enlazada con la información sobre dónde en-
contrarlas y cómo utilizarlas. El Centro de Competencias Clarin IULA-UPF compila e interrelaciona la información necesaria 
en un catálogo de datos enlazados para ofrecer a los investigadores una forma integrada de acceder a toda la información. 
En este artículo se presentan los detalles del diseño y de la selección de materiales e instrumentos de descripción utilizados 
en la elaboración de dicho catálogo.
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Abstract
Digital humanities researchers experience some difficulties in accessing and using computational tools which are meant to 
assist them when carrying out queries of texts analysis in their studies. This is due to the fact that information concerning 
tools in this field and their effective usage is not linked to the information about their location and utilization. Clarin IULA-
UPF Center aims at compiling and relating required information in a catalogue of linked data in order to offer researchers an 
integrated way of accessing it. This article presents details about the design and selection of the materials and description 
tools included in the catalogue.
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1. Introducción
Las humanidades digitales (DH) han aumentado el interés 
por la utilización de herramientas informáticas para el aná-
lisis y explotación de textos, y en particular por las tecnolo-
gías de la lengua (Juola, 2008; Schreibman; Hanlon, 2010; 
Brier; Hopp, 2011; Wiedemann, 2013). Sin embargo el ac-
ceso a información sobre la disponibilidad y uso de estas 
aplicaciones puede resultar arduo para los investigadores 
del área. Las investigaciones están accesibles en bases de 
datos de artículos científicos o proyectos, portales de aso-
ciaciones profesionales, etc. (como Scopus, Cordis, Asso-
ciation for Computational Linguistic - Anthology); pero las 
descripciones de las aplicaciones se difunden en portales y 
registros especializados (por ejemplo Bamboo DiRT - Digi-
tal Research Tools; Text Analysis Portal for Research: TAPoR 
2.0; Virtual Language Observatory). Esto es, no hay relación 
entre la documentación relativa a la aplicación de las herra-
mientas a diferentes objetos de estudio y la documentación 
de las mismas.
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_es.html
http://www.aclweb.org/anthology
http://dirtdirectory.org
http://www.tapor.ca
http://catalog.clarin.eu/vlo

En el marco de la iniciativa europea Clarin1 que pretende 
facilitar el uso de aplicaciones informáticas en la investiga-
ción en humanidades y ciencias sociales (HSC), y gracias a 
financiación Feder2 y Universidad Pompeu Fabra, se puso en 
marcha en España el Centro de competencias Clarin IULA-
UPF3. Su misión es dinamizar el uso de las tecnologías de la 
lengua en la investigación en humanidades, y asesorar a los 
investigadores en materia de acceso a datos y aplicaciones 
informáticas para llevar a cabo investigación experimental, 
tanto a nivel académico como industrial, que tenga como 
objeto la extracción de datos en textos en cualquier lengua.

El centro ofrece acceso a herramientas útiles para el análisis 
y la explotación de textos en forma de servicios web. La des-
cripción de las mismas se relaciona, gracias a la tecnología 
de datos enlazados abiertos (linked open data, LOD), con in-
formación y enlaces a publicaciones y proyectos. 
http://www.clarin-es-lab.org

Como forma de contribuir a la colaboración interdiscipli-
naria y a la reutilización y difusión de los resultados de in-
vestigación, se elaboró un catálogo con valor añadido para 
potenciales usuarios de las DH. Se ha considerado valor 
añadido no sólo la interrelación de información de publica-
ciones, proyectos y herramientas, sino también la puesta en 
práctica de una política singular de selección para el creci-
miento del catálogo. La política, que tiene en consideración 
a los posibles usuarios, se basa en dos ideas fundamentales:

a) promover el razonamiento en casos análogos: que como 
resultado de la navegación en el catálogo, los usuarios pue-
dan reproducir, emular o adaptar las experiencias relatadas 
en artículos, comunicaciones o proyectos con diferentes 
textos, similares herramientas o en otras disciplinas;

b) enfatizar el carácter “operativo” de la información: el con-
cepto de información operativa (actionable information4), 
que se toma prestado de la gestión del conocimiento, hace 
referencia al uso dado a la información. La información ope-
rativa se presenta en un formato fácilmente interpretable 
que busca despertar la capacidad exploratoria del usuario 
con la finalidad de que utilice o no dicha información para la 
toma de decisiones. 

Una vez incorporados los nuevos materiales seleccionados 
bajo esta política, el usuario será capaz de construir a partir 
de la navegación en el catálogo y gracias a su estructuración 
utilizando recursos de la web semántica, su propio itinerario 
para, por ejemplo, descubrir cómo usan otros una aplica-
ción informática a partir de la lectura de publicaciones, y 
experimentar con una herramienta similar. 

Por último se destaca el carácter experimental del proyecto. 
La versión del catálogo presenta unos contenidos y una es-
tructura que no son definitivos, ya que está en período de 
pruebas por parte de usuarios potenciales5. El catálogo pilo-
to muestra el trabajo de modelado de datos y la vinculación 
de información relativa a una de las posibles tareas incluida 
en los procesos de análisis de texto: el reconocimiento de 
entidades. 

2. Metodología
Para la elaboración del catálogo piloto se han seleccionado 
artículos y descripciones de proyectos, sobre las aplicacio-
nes informáticas más utilizadas en la investigación actual en 
DH, y quién y cómo las han utilizado. Durante la búsqueda y 
análisis preliminar de información se constata que en gene-
ral los proyectos y las publicaciones refieren cómo unas he-
rramientas particulares ayudan a los investigadores a iden-
tificar, anotar, extraer y visualizar la información requerida 
para un caso de estudio. La tarea más frecuente que des-
empeñan dichos productos es el reconocimiento de entida-
des (named entity recognition, NER): donde se identifican 
y clasifican segmentos de texto que son nombres de per-

Las HD han aumentado el interés en la 
utilización de herramientas informáticas 
para el análisis y explotación de textos, 
en particular de las aplicaciones de las 
tecnologías de la lengua



Datos enlazados de publicaciones, proyectos y herramientas para investigadores en humanidades digitales: catálogo piloto 
del centro Clarin IULA-UPF

El profesional de la información, 2014, noviembre-diciembre, v. 23, n. 6. ISSN: 1386-6710     635

sonas, organizaciones o instituciones, lugares geográficos, 
expresiones temporales, cantidades, valores monetarios, 
etc. Si bien es una tarea básica dentro del procesamiento 
del lenguaje natural, es recurrente en estudios que explotan 
corpora digitales (revistas, periódicos, blogs, tuits, libros, 
etc.) en diversas disciplinas de las HSC y las DH. 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_
de_nombres_de_entidades&oldid=65336440

Para la búsqueda de publicaciones se consultan bases de 
datos y repositorios (Scopus, Dialnet, ACL Anthology, arXiv.
org). 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://dialnet.unirioja.es
http://www.aclweb.org/anthology
http://arxiv.org

Los proyectos se identificaron en la base de datos Cordis, 
pero también en webs de instituciones y programas de fi-
nanciación específicos de investigación en HSC: 

- German Federal Ministry of Education and Research (Ale-
mania);

- Joint Information Systems Committee (JISC, Reino Unido);
- National Science Foundation (Estados Unidos); 
- Economic and Social Research Council (Reino Unido); 
- National Endowment for the Humanities (United States); 
- Social Sciences and Humanities Research Council (Cana-

dá);
- Digging Into Data Challenge (de carácter internacional);
- Ministerio de Economía y Competitividad (España); y 
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte (España).

En las búsquedas se utilizaron como palabras clave: análi-
sis textual, análisis de texto/de texto asistido por ordena-
dor/automático de texto, datos textuales, reconocimiento/
extracción/identificación de entidades, minería de textos/
de datos, herramientas informáticas/digitales, software, y 
aplicaciones informáticas. Todos ellos en combinación con 
los términos: ciencias sociales, humanidades o humanida-
des digitales, pero también con nombres específicos de dis-
ciplinas (historia, ciencia política, 
literatura, psicología, etc.).

Dado que el objetivo era permitir 
que el usuario estableciera un iti-
nerario de información desde el 
descubrimiento de la herramienta 
hasta cómo utilizarla, se estable-
cieron como criterios delimitado-
res: 

a) rango temporal (2009-2014) 
para que fueran investigaciones 
recientes; 

b) que hubiera información explí-
cita sobre el uso de una aplicación 
informática identificada y se ex-
plicara para qué y cómo se había 
utilizado. 

Este segundo criterio fue deter-
minante para desestimar un gran 
número de trabajos, poniendo de 

manifiesto que muchos investigadores no mencionan explí-
citamente esta información en la comunicación de sus re-
sultados.

3. Características del catálogo

La aplicación del modelo LOD a un catálogo genera un pro-
ducto abierto de información al vincular datos que se en-
cuentran distribuidos en la Web. En el catálogo piloto del 
centro Clarin IULA-UPF, los datos enlazados abiertos, gracias 
a su estructura de grafo, posibilitan al usuario durante la 
navegación, por ejemplo, el descubrimiento de un informe 
final de proyecto donde se usan aplicaciones informáticas 
para revisar y extraer información de los textos, pero tam-
bién le permiten acceder a otros trabajos del mismo autor 
u otros proyectos en los que ha participado al estar estos 
datos relacionados en forma de enlaces visitables. 

En el catálogo se publican datos generados específicamen-
te para el mismo, como la descripción de un proyecto o de 
una herramienta en particular, pero también se reutiliza in-
formación de otros recursos ajenos al establecer relaciones 
con fuentes externas, por ejemplo utilizando el Virtual in-
ternational authority file (VIAF) para identificar un autor, o 
recurriendo a la base de datos Faceted digital bibliography 
and library project (DBLP) para establecer el identificador 
único de una comunicación a un congreso.
http://viaf.org
http://dblp.l3s.de

En los siguientes apartados se explica con más detalle el 
contenido del catálogo y los instrumentos de descripción 
utilizados (metadatos y vocabularios).

El centro Clarin IULA-UPF ofrece acceso 
a herramientas útiles para el análisis y la 
explotación de textos en forma de servi-
cios web

N. Disciplina Acrónimo Nombre Fecha

1 Historia Chalice Connecting historical authorities with 
linked data, contexts and entities 2010 – 2011

2 Historia ChartEx --- 2011 –

3 Historia DbyD Digging by debating 2012 – 2013

4 Multidisciplinar DMCI Data mining with criminal intent 2010 – 2011

5 Historia DPRM Digital prosopography for renaissance 
musicians 2013 – 2014

6 Historia DVE Dynamic variorum editions 2010 – 2011

7 Historia Isher Integrated social history environment 
for research

2012 – 2013

8 Historia MRL Mapping the republic of letters 2009 - ?

9 Historia MT Mapping texts 2010 – 2012

10 ---- Scrutiny ---- 2009 – 2010

Tabla 1. Proyectos seleccionados

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_de_nombres_de_entidades&oldid=65336440
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_de_nombres_de_entidades&oldid=65336440
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3.1. El contenido

El catálogo relaciona información de proyectos, publicacio-
nes y herramientas informáticas6. Cabe recordar que los 
contenidos presentados en este trabajo no son definitivos 
ya que el catálogo está en constante expansión, las cifras de 
publicaciones, proyectos y herramientas son efímeras, y en 
el momento de la consulta real al catálogo la información 
puede haber cambiado debido a la incorporación periódica 
de nuevos items.

Proyectos

Incluyen proyectos de investigación que utilizan o han uti-
lizado tecnologías lingüísticas. En esta primera selección se 
incorporan diez que trabajan con el reconocimiento de enti-
dades con varias finalidades (tabla 1). 

A continuación se presentan dos ejemplos:
- ChartEx: mediante el uso de tecnologías de procesamien-

to del lenguaje natural (NLP), que incluyen el NER (con 
la herramienta Brat), el proyecto propone aumentar el 
saber sobre la vida doméstica y relaciones entre las per-
sonas en la Edad Media a través de la extracción de infor-
mación sobre lugares, personas o eventos en contratos de 
compra/venta de propiedades en formato digital. 

 http://www.chartex.org
 http://brat.nlplab.org

- Isher: tiene como objetivo investigar la aplicación de soft-
ware para detectar, vincular y visualizar eventos, tenden-
cias, nombres de personas y organizaciones, así como cual-
quier otra entidad de interés para la historia social. Utiliza 
la plataforma U-Compare para el procesamiento de textos.

 http://www.nactem.ac.uk/DID-ISHER
 http://u-compare.org

Publicaciones

Incluye información sobre artículos, comunicaciones a con-
gresos, informes, etc., sobre las herramientas y cómo se han 
utilizado. Para ilustrar la tarea de reconocimiento de entida-
des se incorporan de momento 14 publicaciones (tabla 2).

A continuación se describen sintéticamente algunas de es-
tas publicaciones7 a modo de ejemplo:

En el campo de la historia, Torget et al. (2011) y Yang, Torget 
y Mihalcea (2011) informan sobre los resultados del pro-
yecto MT. En las publicaciones se explica cómo el proyecto 
explora la combinación de la minería de textos con la car-
tografía geoespacial para estudiar los periódicos históricos 
gracias a la frecuencia de palabras, el reconocimiento de 
entidades con nombre (con Stanford NER), y Topic models8 
(con Mallet).
http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml
http://mallet.cs.umass.edu

En el campo de la ciencia política Shor et al. (2014) estu-
dian la cobertura informativa de las mujeres políticas en pe-
riódicos de tendencia liberal y conservadora. En este caso 
se utiliza la identificación de nombres de personas, con el 
software Lydia text analysis9, como parte del proceso de in-
vestigación. 

Waila, Singh y Singh (2013) presentan el análisis de blogs 
con contenido político, mediante el análisis textual asistido 
por ordenador en el modelado de temas (topic models), el 
análisis de sentimientos, y el reconocimiento de entidades 

N. Disciplina Título Autores Año

1 Ciencias políticas Is there a political bias? Eran Shor et al. 2014

2 Cinematografía The movie mashup application MoMa Jean-Marc Finsterwald et al. 2012

3 Literatura Advanced visual analytics methods for literature analysis Daniela Oelke; Dimitrios Kokkinakis; 
Mats Malm 2012

4 Literatura Names in novels Karina Van-Dalen-Oskam 2013

5 Literatura The geographic imagination of civil war era American 
fiction Matthew Wilkens 2013

6 Literatura From speaker identification to affective analysis Elias Iosif; Taniya Mishra 2014

7 Literatura Structure based clustering of novels Mariona Coll-Ardanuy; Caroline 
Sporleder 2014

8 Literatura/Sistemas infor-
mación geográfica Mapping the English lake district David Cooper; Ian Gregory 2011

9 Literatura/Sistemas infor-
mación geográfica Visual GISting Ian Gregory; Andrew Hardie 2011

10 Historia Topic modeling on historical newspapers Tze-I Yang; Andrew Torget; Rada 
Mihalcea 2011

11 Historia Data mining with criminal intent Dan Cohen et al. 2011

12 Historia Mapping texts Andrew Torget et al. 2011

13 Sociología Analizing androcentric focus & deshumanization in news 
headlines using advanced exploitation tools

Marta Villegas, Maite Melero, Núria 
Bel 2011

14 Sociología/Ciencias 
políticas

Blog text analysis using topic modeling, named entity 
recognition and sentiment classifier combine

Pranav Waila; V. K. Singh; M. K. 
Singh 2013

Tabla 2. Publicaciones seleccionadas
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nombradas. Utilizan la herramienta Alchemy API named en-
tity extraction para reconocer nombres de personas, organi-
zaciones, lugares y fechas.
http://www.alchemyapi.com/products/features/entity-
extraction

En literatura y lingüística Oelke, Kokkinakis y Malm (2012) 
analizan un subconjunto del Banco literario sueco centrán-
dose en la extracción de nombres de persona, su género y 
su forma normalizada, incluyendo menciones de seres teís-
tas (dioses y figuras mitológicas), y examinan su aparición 
en 13 novelas con la herramienta Swedish FS para el recono-
cimiento de entidades en lengua sueca10. 

Coll-Ardanuy y Sporleder (2014) investigan las redes socia-
les que surgen desde el personaje principal (Elizabeth) de 
la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Como primer 
paso para iniciar el trabajo se propone el reconocimiento 
de los nombres de los personajes de la novela utilizando la 
herramienta Stanford NER.
http://www.tekstlab.uio.no/nn/foredrag/fefor03/dimitris_
fefor03.pdf

Otros autores aplican el análisis geoespacial a los textos li-
terarios. Es el caso de Wilkens (2013) que estudia el uso de 
los lugares geográficos reales en la literatura de ficción nor-
teamericana del siglo XIX. Utiliza también el Stanford NER 
para la identificación y extracción de nombres de lugares 
geográficos que posteriormente identifica en mapas con sis-
temas de información geográfica. 

Herramientas

Incluyen aplicaciones de tecnologías lingüísticas para el aná-
lisis de texto. En esta primera versión del catálogo se decide 
incorporar solamente servicios web alojados en el centro 
Clarin IULA-UPF, aunque se está valorando la integración de 
productos de otros proveedores de servicios que también 
los ofrezcan en acceso libre. Para ejemplificar la aplicabili-
dad al reconocimiento de entidades se incorporan dos ser-
vicios web:

1) Freeling: se integran dos módulos en formato servicio 
web del kit de productos de análisis lingüístico Freeling que 
incluyen el desempeño de la tarea de reconocimiento de en-
tidades nombradas: el Analizador morfosintáctico Freeling y 
el Etiquetador morfosintáctico Freeling.
http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_
tagging.freeling3_morpho_row

http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_
tagging.freeling3_tagging_row

2) ContaWords: aplicación web que analiza las palabras de 
un archivo de texto, clasificándolas por categorías (nom-
bres, verbos, etc.), asignándoles su correspondiente lema, 
para después contar su frecuencia de aparición en el texto. 
También realiza el reconocimiento de entidades con nom-
bre, por ejemplo nombres de personas, de empresas, de 
organizaciones, geográficos, etc.
http://contawords.iula.upf.edu

3.2. Instrumentos de descripción

Metadatos

Para la descripción de los diversos items se adopta una com-
binación de esquemas de metadatos que permite propor-
cionar siempre una descripción genérica, pero también una 
especializada para aquellos casos que la requieran.

En la descripción genérica se utilizan metadatos del con-
junto básico de elementos del esquema Dublin core (DC): 
identificador, autor, colaborador, título, descripción y ma-
teria. También del mismo esquema se aplican metadatos 
de especificación para incluir información sobre la citación 
bibliográfica (en formato Vancouver) y las relaciones entre 
publicaciones, herramientas y proyectos. Se identifican con 
el prefijo “dc” y “dcterms” respectivamente.
http://dublincore.org

Debido a que se apuesta por la inclusión de aplicaciones 
informáticas que no necesitan instalación, en formato de 
servicio web, se usa el esquema Biocatalogue para descri-
birlas Éste es el esquema de metadatos elaborado para la 
plataforma del mismo nombre donde se describen servicios 
web del ámbito de las ciencias de la vida. Los metadatos 
específicos que se han utilizado de este esquema son: ver-
sión, tecnología, tarea ejecutada, persona de contacto, pro-
veedor del servicio, dirección web de acceso, dirección de 
ejecución (wsdl), ejemplo de texto de entrada y ejemplo de 
resultado. Se identifican con el prefijo “bio”.

El catálogo relaciona información rela-
tiva a proyectos, publicaciones y herra-
mientas informáticas

Acrónimo Nombre Web

BIBO Bibliographic ontology http://bibliontology.com/specification

BIO Biocatalogue https://www.biocatalogue.org

Faceted DBLP Faceted digital bibliography and library project http://dblp.l3s.de/?q=&newQuery=yes&resTableName=query_resultucocuv

Dbpedia Dbpedia http://dbpedia.org/About

DCMI Types DCMI type vocabulary http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary

FOAF Friend of a friend http://www.foaf-project.org

ISOcat Data category registry http://www.isocat.org

LC/NAF Library of Congress name authority file http://id.loc.gov

VIAF Virtual international authority file http://viaf.org

Tabla 3. Vocabularios utilizados

http://www.alchemyapi.com/products/features/entity-extraction
http://www.alchemyapi.com/products/features/entity-extraction
http://www.tekstlab.uio.no/nn/foredrag/fefor03/dimitris_fefor03.pdf
http://www.tekstlab.uio.no/nn/foredrag/fefor03/dimitris_fefor03.pdf
http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_tagging.freeling3_morpho_row
http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_tagging.freeling3_morpho_row
http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_tagging.freeling3_tagging_row
http://ws04.iula.upf.edu/soaplab2-axis/#morphosintactic_tagging.freeling3_tagging_row
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http://purl.org/ms-lod/BioServices.ttl
https://www.biocatalogue.org

En previsión de la futura incorporación y vinculación con re-
cursos lingüísticos se integra además el esquema de meta-
datos MetaShare (MS)11 para una descripción más acotada 
de los mismos. Posibles ejemplos de aplicación son: la codi-
ficación de caracteres (UTF8, ascii, etc.), forma de creación 
(manual o automática), nombre del proyecto que ha finan-
ciado su construcción, etc. Se identifican con el prefijo “ms”.

Vocabularios

Permiten asignar valores a los metadatos seleccionados 
para la descripción. El detalle de los que se utilizan en el 
catálogo se muestra en la tabla 3.

4. Ejemplo de consulta del catálogo
La gestión de la información en LOD se realiza con el progra-
ma TopBraid, gestor de ontologías, que permite la integra-
ción de vocabularios y esquemas de metadatos. Todos los 
datos son almacenados en un punto de acceso Sparql. Para 
facilitar el primer contacto con el catálogo piloto se crea una 
página introductoria con información contextual sobre sus 
objetivos, contenidos y características. La consulta del catá-
logo se implementa en un buscador local.
http://www.topquadrant.com/tools/ide-topbraid-composer-
maestro-edition
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query

http://ws02.iula.upf.edu/corpus_data/webTest/home.html

El catálogo relaciona información sobre: 

- Proyectos (de investigación que utilizan o han utilizado 
tecnologías lingüísticas); 

- Herramientas (servicios web de tecnologías lingüísticas);
- Documentación (artículos, comunicaciones, etc., sobre las 

herramientas y cómo se han utilizado)12. 

Para acercar la consulta de los materiales a sus potenciales 
usuarios, facilitar el razonamiento analógico y la utilización 
de la información, se complementan los elementos anterio-
res con tres items más: 

- Áreas (disciplinas y temas de investigación);
- Agentes (personas y organizaciones);
- Tareas (que realizan las herramientas).

En la versión actual del catálogo la tarea de reconocimiento 
de entidades nombradas actúa como hilo conductor de la 
interrelación de elementos (figura 1).

Por esta razón la relación entre los elementos se puede des-
cribir de la siguiente forma:

- los documentos explican el uso de NER (named entity re-
cognition) en investigaciones que realizan análisis de tex-
tos;

- los proyectos hacen referencia a la utilización de NER en 
investigaciones de análisis de texto;

- los servicios web ejecutan NER sobre los textos que pro-
pongan los usuarios;

- los agentes (personas) son autores de documentos, crean 
servicios, o participan en proyectos;

- los agentes (instituciones) participan en proyectos o re-
presentan la filiación de las personas;

- los recursos son utilizados como corpus para detectar y ex-
traer nombres de entidades (relación no implementada).

NER está presente como tema (si se trata de documentos 
o proyectos) y como tarea si está relacionada con los ser-
vicios. 

¿Cómo se inicia el itinerario del usua-
rio potencial?

Ya desde la página inicial de la web del cen-
tro de competencias se invita al usuario a 
realizar un itinerario de navegación, mar-
cado por la analogía, al plantear como in-
vitación ¡Mira qué hacen los demás! como 
punto de acceso a la entrada al catálogo 
(figura 2).
http://iula02v.upf.edu/corpus_data/
webTest/index.html

Como se ve en la figura 2, el usuario se 
encuentra con una nube de temas cuya fi-
nalidad es que éste se sienta identificado 
con alguno de ellos debido a su ejercicio 
profesional, estudios o investigación. 

Esta nube de términos también guía su en-
trada en el catálogo ya que la primera pan-
talla que se visualiza es una lista de áreas 

NER	  

Proyectos	  

Servicios	  
web	  

Documentos	  

Agentes	  

Recursos	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Figura 1. Modelo de vinculación LOD del catálogo

A través de la navegación entre los dife-
rentes elementos interconectados del 
catálogo el usuario puede establecer un 
recorrido de consulta que puede ser me-
ramente informativo o dar lugar directa-
mente a la experimentación

http://www.topquadrant.com/tools/ide-topbraid-composer-maestro-edition
http://www.topquadrant.com/tools/ide-topbraid-composer-maestro-edition
http://iula02v.upf.edu/corpus_data/webTest/index.html
http://iula02v.upf.edu/corpus_data/webTest/index.html


Datos enlazados de publicaciones, proyectos y herramientas para investigadores en humanidades digitales: catálogo piloto 
del centro Clarin IULA-UPF

El profesional de la información, 2014, noviembre-diciembre, v. 23, n. 6. ISSN: 1386-6710     639

(en sentido amplio: se incluyen disciplinas pero también te-
mas de investigación) a través de las cuales puede iniciar su 
itinerario de navegación (figura 3).

Una vez en esta página, el usuario puede recorrer la lista de 
áreas para seleccionar alguna de su interés, como no tener 
ninguna preferencia y visitar los primeros enlaces que se 
ofrecen. Ejemplo: selección del área de American literature 
(figura 4).

Figura 2. Web centro Clarin IULA-UPF

Figura 3. Catálogo: página de acceso por áreas 

Figura 4. Catálogo: selección de área específica 

Bajo cada área se listan documentos y proyectos relaciona-
dos. Aquí nuevamente el usuario decide su ruta de navega-
ción entre los resultados que se ofrecen. Ejemplo: se escoge 
el primer ítem de la lista The geographic imagination of Civil 
war-era American fiction (figura 5).

A partir de este momento el usuario puede hacer clic en los 
elementos con hipervínculos (destacados en azul): autor 
(creator), materia (subject), identificador (identifier), o área 
(area). Hay dos tipos de enlaces: 

- Externos: relacionan datos obtenidos en fuentes ajenas 
y están marcados con un icono en forma de flecha. Si el 
usuario visita estos enlaces saldrá del catálogo para con-
sultar las fuentes originales de los datos externos (por 
ejemplo DBpedia). 

- Internos: aquellos que vinculan información contenida 
en el propio catálogo (por ejemplo named entity recog-
nition). Si el usuario decide visitar este enlace se traslada 
a otra página del catálogo donde encuentra todos los ele-
mentos que fueron etiquetados con dicha tarea (figura 6).

Llegados a este punto es posible visualizar el potencial de las 
relaciones establecidas en las informaciones contenidas en 
el catálogo. Los usuarios tienen acceso a ampliar informa-
ción sobre la tarea si no la conocen, con información inter-
na del catálogo (definición (description) y tipificación como 
tipo de anotación semántica (semantic annotation: named 
entities), como también pueden profundizar dicha informa-

Figura 5. Catálogo: ejemplo de publicación

Figura 6. Catálogo: Tarea named entity recognition
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ción visitando fuentes externas enlazadas como la DBpedia. 
Además pueden ver que esta tarea está relacionada con ar-
tículos, informes, proyectos y herramientas para conocer de 
primera mano otras experiencias que la utilizan en su me-
todología (en pestañas Articles, Reports & Projects), y expe-
rimentar con herramientas similares (en pestaña Services).

Mediante la navegación entre los diferentes elementos in-
terconectados del catálogo el usuario puede establecer por 
sí mismo un recorrido de consulta que puede ser meramen-
te informativo o dar lugar directamente a la experimenta-
ción.

5. Conclusiones
El uso de tecnología en la práctica de las humanidades y 
ciencias sociales (HCS) no es una novedad (Roberts, 1997; 
Popping, 2000). Sin embargo, la utilización de términos 
como humanidades digitales (Burdick et al., 2012; Liu, 
2012), culturomics (Michel et al., 2011; Bohannon, 2011) 
o big data en humanidades, artes y ciencias sociales (Parry, 
2010; Leetaru, 2012) pone de manifiesto el interés por el 
uso de la tecnología en la praxis de la investigación en las 
HSC. Es necesario capacitar a los investigadores para que 
descubran trabajos existentes que sean referentes para uti-
lizar los programas disponibles en su objeto de estudio. 

Disponer de un repositorio de información especializada 
que incluya material de referencia sobre la utilización de 
aplicaciones informáticas en la investigación en HSC y DH, 
capacita a los investigadores para explorar prácticas alter-
nativas a las habituales. Por otra parte, a nivel más técnico, 
la integración de recursos dispares en una única fuente de 
información beneficia la sostenibilidad, interoperabilidad e 
integridad de los datos, lo cual repercute en la optimización 
de los costos y la funcionalidad. La propuesta de un catálogo 
basado en LOD permite una explotación de datos simple y 
eficiente. Por ejemplo, a partir del ejemplo diseñado sobre 
NER (named entity recognition), el usuario puede con una 
simple consulta acceder a publicaciones, proyectos, servi-
cios web, y expertos relacionados con ese tema. Asimismo, 
el uso de LOD posibilita que el usuario sea el protagonista 
pudiendo escoger el itinerario de descubrimiento que más 
le convenga.

Notas
1. Common Language Resources and Technologies
http://www.clarin.eu

2. Este trabajo ha sido financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), Programa operativo Feder de 
Cataluña 2007-2013, Objetivo 1.

3. El centro Clarin IULA-UPF se ubica en la sede del Instituto 
de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF).

4. Glossary of Archival and Records Terminology
http://www2.archivists.org/glossary/terms/a/actionable-
information

5. Si se desea formar parte de los grupos de testeo del ca-
tálogo envíe un correo electrónico a: iulatrl@upf.edu

6. Se está implementando la inclusión de recursos lingüísti-

cos, como corpus y léxicos, aunque todavía no se encuen-
tran relacionados con el resto de la información.

7. La descripción de las herramientas se incluye en un anexo 
al final del artículo.

8. Topic models: en procesamiento de lenguaje natural se 
denomina así a un modelo estadístico para descubrir los te-
mas implícitos en una colección de documentos a partir del 
análisis de las palabras que aparecen más frecuentemente 
en el texto.

9. Aunque la aplicación está citada en diversas publicacio-
nes no se ha podido identificar una dirección web para su 
consulta.

10. Cabe destacar que en el artículo la herramienta no es-
taba identificada claramente salvo a través de los investiga-
dores que la desarrollaron, información a partir de la cual 
se pudo rastrear el nombre de la misma. Dado el interés del 
tema y la escasez de resultados obtenidos se ha decidido 
igualmente incluirla en el catálogo. Es una clara muestra 
de las carencias en la descripción de la metodología en las 
publicaciones tal y como se remarcaba en el apartado de 
metodología del presente trabajo.

11. El esquema de metadatos completo está disponible en 
el manual Documentation and user manual of the META-
Share metadata model. 
http://www.meta-net.eu/meta-share/META-SHARE%20
%20documentationUserManual.pdf

12. Se recuerda que los recursos lingüísticos se contemplan 
como futura tarea en la vinculación de datos, por lo tanto 
también aparece en el modelado de la consulta.
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7. Anexo. Descripción de herramientas
Se muestran breves descripciones de las aplicaciones y/o pla-
taformas utilizadas tanto en los proyectos como en las publi-
caciones seleccionadas para la presente versión del catálogo. 
Éstas no se incluyen de momento en el catálogo. Todas per-
miten ejecutar la tarea de reconocimiento de entidades.

Alchemy API named entity extraction: interfaz de progra-
mación de aplicaciones (API, application programming in-
terface) para la identificación de nombres de personas, em-
presas, organizaciones, ciudades, accidentes geográficos, 
etc., en textos digitales o webs. Emplea algoritmos estadísti-
cos y tecnología de procesamiento del lenguaje natural para 
analizar y extraer la información. Es una aplicación comer-
cial y dispone de una versión de prueba.

Brat: aplicación web para crear anotaciones para reconoci-
miento de entidades y relaciones binarias útiles para tareas 
de extracción de información, entre otras. 

Lydia text analysis: sistema de procesamiento de lenguaje 
natural para el análisis y la extracción de información es-
pecializado en medios de comunicación online (periódicos, 
blogs, etc.). Permite relacionar personas, lugares y temas a 
partir del procesamiento del lenguaje natural y el análisis 
estadístico de frecuencias nombres de entidades y coloca-
ciones. Actualmente está integrado en el buscador especia-

lizado en entidades Textmap. 
http://www.textmap.com/index.htm

Mallet: paquete de aplicaciones java para procesamiento 
estadístico del lenguaje natural, clasificación de documen-
tos, agrupamiento (clustering), modelado de temas (topic 
models), extracción de información, y otras aplicaciones de 
aprendizaje automático para textos. 

Swedish FS: aplicación para el reconocimiento de entidades 
específica para la lengua sueca. Está desarrollada sobre la 
base de gramáticas de estado finito sensitivas al contexto 
(context-sensitive finite-state grammars). No se ha encon-
trado web específica. 

Stanford NER: aplicación java para el reconocimiento de 
nombres de entidad. 

U-Compare: sistema integrado de minería de texto y pro-
cesamiento del lenguaje natural desarrollado en entorno 
UIMA (Unstructured information management applications, 
entorno especializado en análisis de grandes volúmenes de 
información no estructurada). Se compone de un conjunto 
de módulos interoperables y flujos de trabajo a través de 
una interfaz única. Los módulos que incluye son: lectores 
de corpus, visualizadores, editores de texto, y herramientas 
sintácticas, semánticas (donde se incluye el reconocimiento 
de entidades), y estadísticas. 
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Resumen
Entendemos como realidad aumentada (RA) la tecnología que por medio de diferentes dispositivos incorpora información 
digital (virtual o real) a información obtenida de un entorno real, aportando por tanto información adicional. Se analiza 
cómo la RA puede llegar a aplicarse a la difusión y captación de contenidos por parte de las empresas audiovisuales y tele-
visivas. Se trataría de buscar soluciones en la gestión de la documentación audiovisual en las unidades de información. En 
primer lugar se realiza un estado de la cuestión sobre la RA, desde diferentes puntos de vista. Se muestran las aplicaciones 
que están surgiendo para aplicar la RA a los medios televisivos. Finalmente se exponen los cambios que deberían implemen-
tarse en la gestión de la información tanto audiovisual, sonora como textual (o hipertextual) para aprovechar la RA.

Palabras clave
Realidad aumentada, Televisión, Información digital, Servicios de gestión documental, Documentación audiovisual, Docu-
mentación en televisión.

Title: Augmented reality in television and proposed application to document management systems

Abstract
Augmented reality (AR) is a technology that uses different devices to incorporate digital information (virtual or real) into in-
formation obtained from a real-life environment, thereby providing additional information. We examine how AR can contri-
bute to the dissemination and uptake of content from audiovisual and television companies. We try to find solutions in the 
management of audiovisual documentation in information units. First, a state of the art description of AR is provided from 
different points of view. Applications that are emerging to apply RA to television media are described. Finally the changes 
that should be implemented in the management of visual, audio and text (or hypertext) information to benefit from AR are 
discussed.
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Augmented reality, Television, Digital information, Managed document services, Audiovisual documentation, TV documen-
tation.
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1. La televisión y la documentación: mutación 
constante

La televisión como invento no cuenta ni con ochenta años 
de historia, un período insignificante si lo comparamos 
con la historia de la humanidad, pero una eternidad des-

de la perspectiva del cambiante entorno tecnológico de 
las últimas décadas. No sólo se puede hablar de evolución 
constante en las tecnologías de la comunicación y la infor-
mación, sino también de revolución tecnológica a la vista 
del cambio de paradigma en la manera de hacer y entender 
la información.
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La televisión de la década de los años cincuenta del siglo 
pasado no tiene nada que ver con la actual. Sus formas de 
emisión y producción han variado de forma drástica, pero se 
ha producido además un hecho fundamental que ha dado 
lugar a un cambio de modelo: la digitalización.

Dicha evolución ha generado transformaciones en la forma 
de producción en las industrias televisivas, al igual que en 
los métodos de captación y difusión de la señal audiovisual. 
Los procesos de digitalización han modificado muchos as-
pectos que estaban consolidados en las televisiones, posi-
bilitando la producción audiovisual digital, la gestión de in-
formación online, el acceso a los contenidos desde móviles, 
la interconexión con la red generando lo que se denomina 
televisión social, etc.

El modelo digital audiovisual ha cambiado el medio televi-
sivo hacia una televisión social, accesible, multiformato y 
multisoporte, móvil y en continua evolución hacia una per-
sonalización e individualización en la difusión de los conte-
nidos. La televisión es ahora mucho más que un canal de 
difusión de información, se ha convertido en un lugar para 
el intercambio. 

Los servicios de gestión documental de las empresas audio-
visuales se han adaptado a una realidad cambiante en el 
marco de un modelo diferente de producción (que tiene en 
cuenta las distintas plataformas comunicativas que la tele-
visión utiliza), y de interacción con sus usuarios (más allá de 
los periodistas). En este escenario los servicios de informa-
ción tienen la obligación de adaptar sus hábitos a las nuevas 
formas de hacer televisión, y estar alerta ante los sistemas 
que hoy se vislumbran como potenciales y que pueden estar 
a disposición de los usuarios en los próximos años.

Este trabajo se centra en el análisis de la realidad aumenta-
da (RA) en las televisiones, describiendo la situación actual 
y sus potencialidades, e identificando cómo puede hacer 
cambiar los modelos de gestión documental en las empre-
sas televisivas.

Los servicios de documentación de tales empresas han ido 
habitualmente a remolque de los requerimientos instituciona-
les, algo que se explica tanto por el trepidante cambio tecno-
lógico, como por ciertos hábitos de trabajo. Por otra parte la 
Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA), 
la organización de carácter supranacional más importante del 
sector, facilita recomendaciones pero en la práctica no suelen 
ser utilizadas por la mayoría de empresas televisivas. Además, 
esa institución va igualmente por detrás de las realidades.

La RA no se traducirá probablemente en un cambio en el 
modelo televisivo, pero sí representará una ampliación en 
los canales y métodos de difusión de los contenidos que 
afectará a la gestión de la información.

2. Objetivos y metodología
Los objetivos planteados en este trabajo se enmarcan en el 
uso de la tecnología denominada realidad aumentada por 
parte de las empresas audiovisuales televisivas, en los dife-
rentes formatos de difusión de contenidos.

Los objetivos están concatenados, siendo necesaria la con-
secución del primero para alcanzar el siguiente:

1. Identificar tecnología relacionada con RA que pueda ser 
utilizada en las televisiones.

2. Identificar experiencias de uso de tecnología de RA en 
empresas audiovisuales televisivas.

3. Identificar los cambios que genera la incorporación de RA 
en los servicios de información de las empresas televisivas.

La metodología en las distintas fases es:
- Fase 1. Revisión bibliográfica.
- Fase 2. Revisión del uso de RA en la televisión.
- Fase 3. Análisis y valoración de los cambios que conlleva el 

uso de RA en las empresas televisivas, concretamente en 
los servicios de documentación audiovisual.

Para la revisión bibliográfica se han consultado bases de da-
tos, recursos web recuperados desde páginas relacionadas 
con el desarrollo tecnológico y medios de comunicación que 
informan sobre la utilización de la RA. 

Se ha complementado la fase anterior con el contacto con 
profesionales de los medios españoles, con el fin de deter-
minar hasta qué punto se está utilizando actualmente la RA 
en los medios audiovisuales.

Por último se han extrapolado los requerimientos a con-
templar por los departamentos de documentación de las 
empresas audiovisuales con el fin de conseguir controlar el 
contenido que será difundido mediante RA. Se ha podido 
detectar que no existen experiencias en los servicios docu-
mentales de identificación de dicho contenido, consecuen-
cia del escaso uso que en nuestro país se realiza de esta tec-
nología asociada a la televisión.

3. Estado de la cuestión
La evolución tecnológica ofrece cada vez más posibilidades. La RA, 
a diferencia de otras tecnologías, no suplanta la realidad sino que 
la complementa y hasta cierto punto la mejora, implementando 
en tiempo real la combinación de objetos virtuales y reales.

Historia y descripción del concepto

Como primera experiencia de RA debemos retroceder al 
año 1966, cuando Ivan Sutherland (1968) crea el primer 
sistema de RA. Dicha experiencia consistía en usar un casco 
con una pantalla, en la que se podía ver información simple. 

El término RA no se acuña hasta 1992, cuando es utilizado 
para identificar la superposición de materiales generados 
por computadora sobre imágenes del mundo real por Tom 
Caudell y David Mizell (1992). 

Dos años más tarde encontramos unos los principales tra-
bajos sobre RA, de la mano de Milgram y Kishino (1994) 
quienes analizan el concepto relacionado con la tecnología 
HMD (head-mounted display)

El modelo digital audiovisual ha cam-
biado el medio televisivo hacia una te-
levisión social, accesible, multiformato y 
multisoporte, móvil y en continua evo-
lución
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Un año más tarde, los mismos autores (Milgram et al., 1994) 
consideran RA como un término medio entre los entornos 
virtuales y la realidad. Otros autores, con posterioridad, han 
definido RA como la mezcla y/o unión entre el mundo real 
como parte principal con elementos virtuales que lo acom-
pañan, complementan o aclaran. 

Destacamos también la clasificación que realizan Parhizkar 
et al. (2011) de las aplicaciones de la RA: de escritorio, para 
móviles y web.

Azuma (1997) describe las peculiaridades de la RA desde 
el punto de vista tecnológico, centrándose en el “aumen-
to” y en “los visores”. Define el primer elemento como la 
posibilidad de los dispositivos de incluir mayor cantidad de 
información sobre los objetos del mundo real (visual, sono-
ra, etc.). El autor aborda la necesidad de contar con visores 
para poder llevar a cabo la combinación del mundo real con 
la información virtual, utilizando para ello tecnología óptica 
o de vídeo. 

Fermín-Lobo (2013) por su parte identifica elementos co-
munes, y en cierta manera irrenunciables, de la RA: la ubi-
cuidad y la información 3D.

La RA está en expansión y se aplica en ámbitos diversos 
como la educación, medicina, negocios, industria del vi-
deojuego, y también el mundo televisivo. La industria del 
videojuego es la que ha apostado con mayor énfasis por el 
uso de RA, aunque en cada entorno de los señalados se han 
ido analizando sus posibles vías de utilización. 

La mayor parte de los usos vienen por la incorporación de 
una cámara que aporta información a la realidad y que cada 
vez cuenta con mayor capacidad de interactuación, tanto 
en dispositivos fijos como móviles (Henrysson; Billinghurst; 
Ollila, 2005).

La RA sigue siendo una tecnología de futuro que aún necesi-
ta ser investigada para poder establecer qué oportunidades 
ofrece. En la bibliografía científica consultada se ha hallado 
un conjunto de ventajas e inconvenientes a nivel tecnológi-
co. Fermín-Lobo (2013) muestra como su principal ventaja 
la obtención de información con valor añadido sobre un as-
pecto determinado de forma ubicua. En definitiva, informa-
ción que complementa, suplanta y/o mejora la obtención de 
conocimiento asimilada de la realidad.

Dispositivos

Flórez-Aristizábal (2013) indica que la RA cuenta con los 
dispositivos de pantalla, ordenador, dispositivo de entrada 
y rastreo. Olmedo y Augusto (2012) destacan tres tecnolo-
gías: 

- Visión por computadora: potencialidad de aprovechar las 
características visuales de lo capturado naturalmente por 
la cámara. 

- Rastreo y geolocalización: el vídeo es etiquetado por la 
capacidad del dispositivo de detectar su orientación y po-
sición, utilizando para ello sensores. Ejemplos de disposi-
tivos son los smartphones y tablets.

- Visualización: tecnología que se utiliza para el despliegue 
de una escena aumentada. Las más empleadas son pro-
yectores de vídeo, dispositivos que se ubican en la cabeza 
como cascos o equipos a la altura de los ojos, sistema ba-
sado en navegadores, etc. 

Hardware

Algunos de los dispositivos más destacados son:
- Head-mounted displays: dispositivo colocado en la cabeza 

o en un casco. Obtiene la información por medio de cáma-
ras. Son utilizados tanto para realidad virtual como para 
realidad mixta.

- Computadores personales y laptops: desplazados actual-
mente por los móviles, fueron los primeros utilizados.

- Pantallas de mano (smartphones y tablets): dispositivos 
más usados para RA en estos momentos, debido a que 
sus sensores aportan información sobre geolocalización 
del usuario.

- Pantallas espaciales: hologramas, dispositivos ópticos, ví-
deo proyectores, etc.

- Guantes de gestos: el usuario puede manipular objetos 
virtuales mediante guantes con sensores. 

- Dispositivos para videojuegos: originalmente los disposi-
tivos de RA fueron creados para videojuegos, implemen-
tados por Wii de Nintendo, Move de Sony PS3 o Kinect de 
Microsoft. 

Software

Los programas de RA tienen facilidad de uso, sin altos re-
querimientos de conocimientos tecnológicos. Hay progra-
mas en el mercado tanto gratuitos como de pago, de costes 
muy variados, y sobre plataformas diversas como PC, web, 
móvil, o varias de ellas (Meneses-Fernández; Martín-Gutié-
rrez, 2013). 

4. Realidad aumentada en televisión
Científicos, ingenieros, humanistas, etc., han utilizado como 
herramienta la síntesis de imágenes por ordenador para re-
presentar sus ideas de forma visual, así como para represen-
tar ambientes aún por construir en la vida real. El continuo 
intento por controlar y utilizar las imágenes va mucho más 
allá del uso de computadoras, se remonta a la fotografía y 
al cine.

La tendencia al uso de metáforas visuales para representar 
el mundo ha hecho posible, y en cierta manera necesaria, 
la investigación para la representación en imágenes, desa-
rrollando para ello software y hardware cada vez más so-
fisticado -imagen tridimensional, por ejemplo- (Heras-Lara; 
Villarreal-Benítez, 2004).

El realismo alcanzado con el trabajo de imágenes por com-
putadora es impresionante. Evolución que puede verse de 
forma clara en la evolución y calidad de imágenes para vi-

La mayor parte de los usos vienen por la 
incorporación de una cámara que aporta 
información a la realidad y que cada vez 
cuenta con mayor capacidad de interac-
tuación, tanto en dispositivos fijos como 
móviles
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deojuegos, así como en la realidad virtual y en otras expe-
riencias como el teatro-domo.

No sólo se copia la realidad, sino que se implementa para 
aportar nuevos detalles informativos, formativos o de en-
tretenimiento.

La RA ya ha sido ensayada en artes escénicas, por medio 
de la incorporación de elementos audiovisuales implemen-
tados con realidad virtual expuesta entre los actores (Boj; 
Díaz, 2007). Igualmente en el ámbito de la prensa existen 
ejemplos de medios que utilizan RA en su edición electró-
nica, ya sea como mecanismo de marketing o para ofrecer 
información. Son ejemplos la revista estadounidense Esqui-
re, el diario británico Guardian.co.uk, el magazine semanal 
italiano dedicado a la moda Grazia; la alemana SZ Maga-
zin o la revista española Fotogramas (Meneses-Fernández; 
Martín-Gutiérrez, 2013). Su uso no es prolongado en el 
tiempo, utilizan RA de forma aislada y normalmente con fi-
nes publicitarios.

Se debe aclarar que RA no es un elemento extraño para la 
televisión, que ya se incorpora en muchas partes esceno-
gráficas, publicitarias, etc., de las empresas audiovisuales. 
La utilización de RA en televisión se ha traducido en algunos 
cambios en producción y postproducción, al incluir elemen-
tos generados por ordenador (Galán-Cubillo, 2008).

Como señala Galán-Cubillo (2010), en televisión se utiliza la 
escenografía virtual en aplicaciones de realidad virtual des-
de la década de 1990, cuando se realiza en algunos casos la 
versión inversa de la RA: en televisión se superpone imagen 
real sobre el entorno virtual, mientras que en la RA por defi-
nición, en su formato video-see-through se superpone ima-
gen virtual sobre imagen real. Se debe entender por tanto 
la realidad virtual como antecedente de la RA en televisión, 
cuyo más claro exponente es la superposición de imágenes 
en Croma-key.

Podemos hablar de tres estadios en el uso de RA en televi-
sión:

1) Primera fase: utilización de Croma-key, especialmente 
para escenografía, aunque también se ha empleado con 
otros fines.

2) Segunda fase: utilización de RA superponiendo imagen 
generada por ordenador a la imagen real. Se incorpora in-
formación sobre la imagen real de diferente naturaleza (RA 
propiamente dicha). Esta utilización es más habitual de lo 

estimado. Un ejemplo es la publicidad sobre el terreno de 
juego en competiciones deportivas, escudos de los equipos, 
líneas que delimitan el terreno de juego, etc. Otras ejemplos 
son: uso de grafismos de forma que aparecen ante el pre-
sentador como si fueran realmente un holograma; estadísti-
cas en tiempo real; utilización de Google Maps para acceder 
al lugar exacto de las imágenes...

3) Tercera fase: Utilización de dispositivos externos para la 
visualización de RA. Esta fase, aún en estado embrionario y 
de investigación, puede cambiar realmente la forma de ver, 
utilizar e interactuar con la televisión. Consiste en ofrecer 
información textual, hipertextual, sonora, visual y/o audio-
visual por medio de dispositivos externos a la pantalla de 
televisión, interactuando con ella, y obteniendo informa-
ción que complementa, mejora y aumenta la información 
facilitada por el método tradicional. 

Los objetos visibles por medio de RA no podrán ser percep-
tibles en la televisión si no es mediante la utilización de dis-
positivos externos.

Los dispositivos móviles como tablets y smartphones son el 
mejor sistema para obtener la nueva información que faci-
lita la RA, aunque no se deben descartar los cascos tradicio-
nales de RA, ni tampoco el desarrollo de gafas por medio de 
las cuales se podría acceder a contenidos complementarios. 

El material facilitado puede ser de cualquier tipo de natu-
raleza documental o con posibilidades de interacción con la 
Red. Una opción facilitada por la RA para televisión podría 
ser una fotografía, un texto, material audiovisual que com-
plementa las imágenes, e incluso un hipertexto. Las posi-
bilidades son infinitas, aunque se estima que el desarrollo 
más espectacular de la RA será la incorporación de material 
audiovisual, por lo que el “juego televisivo” se realizará en 
dos niveles de representación.

Se están llevando a cabo grandes logros por parte de em-
presas japonesas, como NHK, que está trabajando en la 
interactuación por medio de una tablet o smartphone con 
la televisión. Hybridcast (o emisión híbrida) se basa en la 
interconexión de la emisión con información presente en la 
Red. Existen algunos ejemplos visuales del funcionamiento 
de Hybridcast que une el acceso a la Red con información, 
en algunos casos, relacionada con la RA, como la inclusión 
de datos estadísticos, información e identificación de los ju-
gadores en tiempo real en competiciones deportivas, etc. 
Aunque aún está en modo de prueba en Japón, esta tec-
nología está siendo implementada por grandes empresas 
tecnológicas como Sony, Panasonic, Mitsubishi, Toshiba o 
Sharp. La carrera por la interconexión con la Red en tiempo 
real está en marcha.
http://larepublica.pe/blogs/realidad-aumentada/tag/nhk-
hybridcast

Otra empresa japonesa, NTT, está elaborando un software 
que utiliza RA que permite ver contenidos audiovisuales a 
los que sólo se puede acceder por medio de una segunda 
pantalla, y que se tendrá que visualizar de forma sincrónica 
con la señal tradicional televisiva. En definitiva, dos panta-
llas que se tienen que ver a la vez para entender el mensaje 
televisivo. Las pantallas necesarias para ver esta segunda 
imagen serán elementos móviles como tablets o smartpho-

http://www.neoteo.com/visual-syncar-realidad-aumentada-sincronizada-
con

http://larepublica.pe/blogs/realidad-aumentada/tag/nhk-hybridcast
http://larepublica.pe/blogs/realidad-aumentada/tag/nhk-hybridcast
http://www.neoteo.com/visual-syncar-realidad-aumentada-sincronizada-con
http://www.neoteo.com/visual-syncar-realidad-aumentada-sincronizada-con
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nes. Visual SyncAR también mide distancia y ángulo del te-
lespectador a la pantalla para determinar volúmenes, pers-
pectivas y ángulos, generando así sensaciones e ilusiones 
ópticas.
http://www.neoteo.com/v isua l -syncar- rea l idad-
aumentada-sincronizada-con

Aún están por determinar, descubrir y testar todas las po-
sibilidades que nos puede facilitar esta tecnología. Lo que 
parece claro es que producirá un enriquecimiento informa-
tivo y/o formativo al completar y mejorar los contenidos 
audiovisuales.

5. Implicaciones en los sistemas de información 
en televisión
Caldera-Serrano y Arranz-Escacha (2011), entre otros au-
tores (López-de-Quintana, 2007; Hidalgo-Goyanes, 2007), 
han mostrado los cambios producidos en los departamen-
tos de gestión de la información audiovisual de las empre-
sas televisivas tras la digitalización de las redacciones y de la 
documentación contenida en los archivos. Señalan que los 
sistemas digitales fragmentan y jerarquizan los documen-
tos audiovisuales convirtiendo las secuencias en pequeñas 
unidades de análisis, selección y tratamiento, y que dichas 
secuencias aunque heredan metadatos de la matriz cuentan 
con metadatos propios que los individualizan. 
La evolución de los hábitos documentales también ha mo-
dificado la descripción de imágenes, ya que aunque ésta si-
gue siendo un conjunto de elementos referenciales que nos 
llevan al documento original, ahora no es necesario reseñar 
tantos elementos referenciales como antes, al poder acce-
der al documento completo de forma rápida. Para qué llevar 
a cabo una descripción tan exhaustiva si se cuenta con la 
imagen (en baja resolución) a un toque de clic.

Las descripciones se suavizan, la gestión de la información 
se acelera, la disponibilidad de la información para el usua-
rio-periodista es mucho más rápida, e incluso, dicha infor-
mación está accesible sin la necesaria colaboración del ges-
tor de información.

Los sistemas digitales modifican funciones como la selec-
ción del material que integra el archivo (Caldera-Serrano; 
Arranz-Escacha, 2013; Giménez-Rayo, 2007), la ingesta, la 
gestión de las imágenes, o el análisis documental de los ele-
mentos de acceso tradicionales onomásticos, geográficos, 
cronológicos y temáticos (Caldera-Serrano; Arranz-Escacha, 
2012).

No obstante, existen aspectos aún por estudiar que podrían 
agilizar la descripción documental de la información audio-
visual televisiva, como: 
a) identificación por patrones, realizando labores de reco-
nocimiento por patrones de formas, colores, siluetas, etc., 

automatizando por tanto la indicación de diferentes ele-
mentos visuales (Google ya cuenta con experiencias de bús-
quedas por imágenes) (Pérez-Álvarez, 2006); 

b) identificación biométrica, por medio del mapeado y asig-
nación de puntos nodales especialmente de rostros (méto-
dos utilizados hace años por agencias gubernamentales de 
seguridad); 

c) utilización de audio como información, mediante la trans-
cripción a texto, pudiéndose llevar a cabo posteriormente 
indización automática o reconocimiento por patrones tex-
tuales (interrelacionando índices y tesauros con la descrip-
ción);

d) reconocimiento de personajes por el audio;

e) identificación de elementos de postproducción, como ro-
tulación y otros textos por medio de lectores OCR o tecno-
logía similar y adaptada; 

f) análisis de la información textual aportada durante todo 
el proceso de generación del producto audiovisual para 
identificación y extracción de contenidos relevantes (partes 
de grabación, escaletas, guiones, etc.) 

En este contexto de cambios constantes y evolución tec-
nológica, se ponen en marcha los procesos de producción 
audiovisual con tecnología de RA. Ello implica un análisis 
documental a dos niveles descriptivos que supondrá una 
pequeña transformación en las bases de datos que no re-
percutirá en los métodos de descripción documental.

Tipos documentales difundidos por RA
Con RA se puede integrar información textual que va más 
allá de los meros rótulos descriptivos o informativos. En 
caso de que dicha información sea de ampliación o de ca-
rácter complementario, se incluirá de forma íntegra la infor-
mación textual facilitada. Por lo tanto, todo el texto incluido 
podrá ser indizado y recuperado por medio de texto libre. 
Este campo será utilizado igualmente para la descripción de 
otros materiales. Además, en un campo resumen se descri-
birá de forma concreta el contenido de esos textos, desta-
cando e incorporando palabras clave para identificar el con-
tenido y potenciar su recuperación. 

Otra posibilidad es la inclusión de documentación sonora. 
Esta opción será válida para cierto tipo de documentos, ta-
les como documentales, algunas secciones de programas de 
entretenimiento o incluso películas, donde por medio de la 
audición de material se complementará lo aportado por las 

Por medio de la RA puede integrarse in-
formación textual que puede ir más allá 
de los meros rótulos descriptivos o infor-
mativos

http://www.losmanyas.com/actualidad/578/noticia-television-realidad-
aumentada

http://www.neoteo.com/visual-syncar-realidad-aumentada-sincronizada-con
http://www.neoteo.com/visual-syncar-realidad-aumentada-sincronizada-con
http://www.losmanyas.com/actualidad/578/noticia-television-realidad-aumentada
http://www.losmanyas.com/actualidad/578/noticia-television-realidad-aumentada
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imágenes. Desde el punto de vista descriptivo se unirá al 
registro documental televisivo el clip de audio así como su 
transcripción textual en el campo que anteriormente se ha 
utilizado. Igualmente se realizará un breve resumen en el 
mismo campo anterior. Para la transcripción de la informa-
ción sonora a formato textual existen tecnologías que hacen 
esa labor de forma automática. En definitiva, se está trans-
cribiendo la información para posteriormente poder recu-
perarla mediante dichos términos.

Se podría contar igualmente con información en forma de 
enlace hipertextual. Esta opción está potenciada por la co-
nectividad de las televisiones con la Red. Se incluirá el enla-
ce así como un breve resumen de los contenidos.

En caso de que en un mismo documento exista más de un 
tipo de información de RA, se transcribirán en el mismo do-
cumento, incorporándolos al ítem documental, pudiéndose 
recuperar posteriormente la información por todos los ele-
mentos que la integran: RA e información televisiva.

Información audiovisual facilitada por RA: cambios 
en los gestores de bases de datos

La gestión de la información audiovisual se ampliará a dos 
niveles: a) nivel televisivo, b) nivel RA. A priori parece opor-
tuno realizar el análisis documental de estos dos niveles por 
separado. No obstante, parece también imprescindible el 
análisis de una nueva realidad: la fusión de los elementos 
audiovisuales de las dos realidades. ¿Por qué? El material 
audiovisual de la RA puede tener una relación sincrónica o 
asíncrona respecto al contenido. Por ello, en algunos casos 
son necesarias las dos realidades para captar correctamente 
el contenido del mensaje, mientras que en otros momentos 
la relación puede ser inexistente. El primer caso (en el que 
sí existe relación) es el que se habrá de analizar de manera 
conjunta no sólo desde el punto de vista de la información 
audiovisual sino desde su contenido.

El análisis documental de material audiovisual cuenta con 
abundante literatura científica, que trata cómo analizar con-

juntos de secuencias, información, hechos, acontecimien-
tos, o incluso emisiones. La división de la unidad documen-
tal viene así marcada por diversos parámetros ya tratados. 
Centrémonos por tanto en los dos niveles de análisis que 
conlleva la utilización de RA: la imagen propuesta por la RA 
y el mensaje enviado por el método tradicional (y excepcio-
nalmente el nuevo mensaje generado por la fusión de las 
dos realidades).

Se plantea como mejor opción la descripción a dos niveles, 
donde quede reflejado en la base de datos de gestión docu-
mental cómo una noticia y/o emisión es tratada por un lado 
en la realidad televisiva y por otro en la RA. La descripción 
del material RA será idéntica al material televisivo, pero en 
un segundo nivel de análisis, pudiendo así analizar y descri-
bir con el mismo sistema las imágenes de ambas realidades. 
Ahora bien, al contar con una información en dos niveles 
siempre se debe determinar en qué realidad ha sido emiti-
da, ya que se debe tener presente que la visualización de RA 
no se habrá instalado en los hogares en un primer momento 
sino probablemente tras diferentes oleadas de integración 
tecnológica. 

Las posibilidades de acceso a la realidad virtual por medio 
de dispositivos móviles (teléfonos y tablets) así como la gran 
potencialidad de las gafas de RA, con la combinación de la 
integración de la televisión con la navegación sincronizada 
por la Red (potenciando la televisión a la carta), hace impa-
rable la evolución tecnológica y el cambio de paradigma de 
la televisión.

Por lo tanto, consideramos dos realidades de descripción 
de la imagen, unificando los puntos de acceso onomásticos, 
cronológicos, temáticos y geográficos. Dicha descripción 
será idéntica, con las mismas normas y requerimientos.

Por último, el análisis de RA más realidad televisiva, es decir, 
del mensaje que se desea transmitir de la unión de ambas 
realidades, se llevará a cabo en un campo de resumen en 
texto libre con dos alcances: 

- descripción de los contenidos sonoros, textuales, hiper-
textuales y audiovisuales; 

- descripción del contenido del documento televisivo-RA. 

El análisis propuesto soluciona los problemas derivados de 
la emisión de contenidos en varias realidades, sin tener que 
llevar a cabo grandes cambios en los sistemas de gestión 
documental de las empresas audiovisuales. Y no sólo eso, 
sino que se incorporan nuevas posibilidades para la recu-
peración desde el momento en que se integra mayor infor-
mación en texto libre de diferente naturaleza (textual, foto-
gráfica, sonora, hipertextual, etc.) que podrá servir de base 
para la recuperación posterior. No obstante, se deberá tener 

Se plantea como mejor opción la des-
cripción a dos niveles: en la realidad te-
levisiva y en la RA

La RA no supondrá un cambio drástico 
para los servicios de documentación de 
las cadenas televisivas; únicamente se 
tendrán que adaptar los gestores de ba-
ses de datos para incluirla

http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/11/29/realidad-aumentada-
en-la-noche-electoral-de-tv3

http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/11/29/realidad-aumentada-en-la-noche-electoral-de-tv3
http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/11/29/realidad-aumentada-en-la-noche-electoral-de-tv3
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cuidado ya que dichas descripciones podrían traducirse en 
un aumento del ruido documental en la recuperación de in-
formación.

6. Conclusiones
La RA puede hacer cambiar algunos paradigmas de la trans-
misión y acceso a la información televisiva. Puede provocar 
grandes mutaciones e infinitas posibilidades en el acceso 
a nuevos contenidos, sobre todo en aparatos externos a la 
propia televisión. Gafas de RA, tablets, smartphones, tecno-
logías móviles de Apple, nos permiten contar con informa-
ción a dos niveles accesible por la pantalla televisiva y por 
una pantalla auxiliar.

La forma que proponemos para gestionar dicha información 
es mediante la integración de estos contenidos en los siste-
mas de gestión de bases de datos, realizando una descrip-
ción a dos niveles de representación, en la que se podrá in-
tegrar información audiovisual, textual, sonora, fotográfica, 
hipertextual, o de cualquier naturaleza documental.

En definitiva, la RA no va a suponer un cambio drástico para 
los servicios de documentación de las cadenas televisivas; 
únicamente se tendrán que adaptar los gestores de bases 
de datos para incluir la información emitida a través de ella, 
que atendiendo a su naturaleza no tendrá un tratamiento 
especial ni diferente al realizado ya para los documentos. 

Sí se traducirá en un cambio en los sistemas de difusión y, 
en cierta manera, de producción, ya que habrá que pensar 
en varios niveles audiovisuales a la hora de ofrecer produc-
tos televisivos. Todo ello constituye un nuevo campo que se 
abre especialmente en el terreno de la publicidad y muy es-
pecialmente como elemento integrado dentro de la filosofía 
de la televisión social, ya que por medio de lectores periféri-
cos (vislumbramos las gafas y celulares como herramientas 
más adaptadas), no sólo se podrá acceder a contenidos sino 
a interconectar la televisión con los cibertelespectadores.
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University of Cyprus
http://cyprusconferences.org/wims2015

13-16 de julio de 2015
LIBEURO 2015. The European conf on literature and librarianship
Brighton, Reino Unido
The International Academic Forum 
http://iafor.org/iafor/conferences/libeuro2015

20-22 de julio de 2015
11th NORTHUMBRIA INTL CONF ON PERFORMANCE MEASURE-
MENT IN LIBRARIES AND INFORMATION SERVICES
Edimburgo
University of York; National Library of Scotland
http://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/
information-directorate/northumbria-conference

27-30 de julio de 2015
2ND ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research
http://www.atiner.gr/library.htm

28-30 de julio de 2015
SCIENCE AND INFORMATION CONFERENCE (SAI)
Londres
http://thesai.org/SAIConference2015

15-21 de agosto de 2015
IFLA 2015. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS
Ciudad del Cabo
http://conference.ifla.org/ifla81

2-4 de septiembre de 2015
20TH SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS CONFERENCE. RE-
SEARCH ORGANIZATIONS UNDER SCRUTINY. New indicators and 
analytical results
Lugano
Università della Svizzera Italiana
http://www.sti2015.usi.ch

9-11 de septiembre de 2015
ALPSP Intl Conf 2015
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers 
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx?ID=394

30 de septiembre-2 de octubre de 2015
33ª FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
Federación de Gremios de Editores de España; Ifema
http://www.salonliber.es

1-3 de octubre de 2015
14TH IFLA INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF
Estanbul
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/docdel

14-18 de octubre de 2015

FRANKFURTER BUCHMESSE. FERIA DEL LIBRO
Frankfurt
http://www.book-fair.com/en

16-17 de noviembre de 2015
VII ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC
Madrid
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la 
Información de Iberoamérica y del Caribe (EDICIC), Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid
http://edicic2015.org.es/index.php/inicio/edicic2015

19-20 de noviembre de 2015
XII CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO
II CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
Murcia
Universidad de Murcia
http://www.iskoiberico.org

http://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/information-directorate/northumbria-conference
http://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/information-directorate/northumbria-conference
http://www.alpsp.org/Ebusiness/TrainingAndEvents/ALPSPInternationalConference.aspx?ID=394
http://www.alpsp.org/Ebusiness/TrainingAndEvents/ALPSPInternationalConference.aspx?ID=394
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EVALUADORES DE LA REVISTA 
El profesional de la información  2013-2014

Abadal, Ernest. Facultat de Biblioteconomia i Documenta-
ció. Universitat de Barcelona. 

Aceituno-Aceituno, Pedro. Universidad a distancia de Ma-
drid.

Afuera, Ángeles. Cadena SER, Madrid.

Aguillo, Isidro F. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

Alberich-Pascual, Jordi. Facultad de Comunicación y Docu-
mentación. Universidad de Granada.

Albiñana, Ricardo. Universitat Oberta de Catalunya.

Aleixandre-Benavent, Rafael. Instituto de Historia de la 
Ciencia y Documentación López Piñero, Valencia. 

Alvarez-Monzoncillo, José María. Universidad Rey Juan Car-
los, Madrid.

Alvim, Luisa. Casa Camilo- Museu Centro de Estudos. S. Mi-
guel de Seide, Portugal.

Amat, Carlos B. Ingenio (CSIC-UPV), Institute of Innovation 
and Knowledge Management. Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Arroyo-Vázquez, Natalia. Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez. Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.

Astigarraga, Eneko. CodeSyntax, Universidad de Deusto. Bilbao. 

Baiget, Tomàs. El profesional de la información, Barcelona. 

Benavides, David. Universidad de Sevilla.

Bermejo-Berros, Jesús. Universidad de Valladolid.

Bezunartea-Valencia, Ofa. Universidad del País Vasco.

Borrego, Ángel. Facultat de Biblioteconomia i Documenta-
ció. Universitat de Barcelona. 

Bueno-de-la-Fuente, Gema. Departamento de Biblioteco-
nomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Bustamante-Díaz, Jesús. Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Cedefop), Tesalónica, Grecia. 

Cabezas-Clavijo, Álvaro. Facultad de Comunicación y Docu-
mentación. Universidad de Granada. 

Campos-Freire, Francisco. Universidad de Santiago de Com-
postela.

Calderón, Andoni. Biblioteca. Universidad Complutense de 
Madrid.

Canals, Agustí. Estudios CC de la Información y de la Comu-
nicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 

Carvalho, Andrea. Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te. Brasil.

Casero, Andreu. Departament de Ciències de la Comunica-
ció. Universitat Jaume I, Castellón. 

Cerdá-Díaz, Julio. Ayuntamiento de Arganda del Rey (Ma-
drid), Universidad Carlos III de Madrid.

Cobarsí-Morales, Josep. Estudios CC de la Información y de 
la Comunicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 

Codina, Lluís. Departamento de Comunicación. Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona. 

Colorado Castellary, Arturo. Universidad Complutense de 
Madrid.

Córdoba, Saray. Universidad de Costa Rica.

Costas-Comesaña, Rodrigo. Centre for Science and Techno-
logy Studies (CWTS), Leiden University, Países Bajos.

Curto-Gordo, Víctor. Universitat Ramon Llull, Barcelona.  

D’Alòs-Moner, Adela. Consultora. Barcelona. 

De-Inclán-Sánchez, María. Banco de España, Madrid.

De-la-Cuadra, Elena. Facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Universidad Complutense de Madrid.

Del-Fresno-García, Miguel. UNED, Madrid.

Del-Valle-Gastaminza, Félix. Facultad de Ciencias de la In-
formación. Universidad Complutense de Madrid. 

Delgado-López-Cózar, Emilio. Facultad de Comunicación y 
Documentación. Universidad de Granada. 

Díaz-Noci, Javier. Departamento de Comunicación. Univer-
sitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Docampo, Javier. Museo del Prado, Madrid.

Echeverría, Mercedes. Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma, Madrid.

Eito-Brun, Ricardo. Grupo GMV, Madrid.

Estivill-Rius, Assumpció. Facultat de Biblioteconomia i Do-
cumentació. Universitat de Barcelona. 

Fernández-Molina, Juan Carlos. Facultad de Comunicación 
y Documentación. Universidad de Granada. 

Fernández-y-Fernández-Cuesta, Paz. Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones, Madrid.

Fernández-Travieso, Carlota. Universidade da Coruña.

Ferran-Ferrer, Núria. Estudios CC de la Información y de la 
Comunicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Ferraro, Gabriela. College of Engineering and Computer Sci-
ence, Australian National University. Canberra. Australia.

Ferrer-Sapena, Antonia. Depto de Comunic. Audiovisual, 
Docum. e Historia del Arte. Univ. Politécnica de Valencia. 
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Franganillo, Jorge. Facultat de Biblioteconomia i Documen-
tació. Universitat de Barcelona. 

Fuentes-Pujol, Eulàlia. Facultat de Ciències de la Comunica-
ció. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Galán-Cubillo, Esteban. Universitat Jaume I de Castelló.

Gallardo-Rodríguez, Xavier. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Gallego, Cristina. Biblioteca. Universidad Complutense de Madrid.

García-de-Torres, Elvira. Universidad CEU Cardenal Herrera, 
Valencia. 

García-Jiménez, Antonio. Facultad Ciencias de la Comunica-
ción. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 

García-Marco, Francisco-Javier. Departamento de Ciencias 
de la Documentación. Universidad de Zaragoza.

Giménez-Rayo, Mabel. SPW, Madrid.

Gómez-García, Juan-Antonio. Facultad de Derecho. UNED, Madrid.

Gómez-Hernández, José-Antonio. Facultad de Comunica-
ción y Documentación. Universidad de Murcia.

González-Albo-Manglano, Borja. Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. Madrid. 

González-Caro, Cristina. Universidad Autónoma de Bucara-
manga. Colombia.

González-Guitián, Carlos. Servizo Galego de Saúde. A Co-
ruña. 

González-Sánchez, José-Luis. Universitat de Lleida.

González-Fernández-Villavicencio, Nieves. Universidad Pa-
blo de Olavide, Sevilla.

Granell-Canut, Carlos. European Commission. Joint Re-
search Centre, Ispra, Italia.

Guallar, Javier. Facultat de Biblioteconomia i Documenta-
ció. Universitat de Barcelona. 

Hassan, Yusef. Grupo SCImago. Universidad de Granada. 

Hernández-Pérez, Tony. Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.

Hernández-Carrascal, Francisca. Digibis, Madrid.

Hernández-Sánchez, Hilario. Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Salamanca.

Herrero-Pascual, Cristina. Universidad de Murcia.

Hidalgo, Paloma. RTVE, Madrid.

Jímenez-Morales, Mònika. Universitat Pompeu Fabra, Bar-
celona

Jiménez-Zafra, Purificación. RTVE, Madrid.

Juanatey-Boga, Óscar. Universidad de La Coruña.

Keefer-Riva, Alice. Facultat de Biblioteconomia i Documen-
tació. Universitat de Barcelona.

Labastida, Ignasi. Oficina de Difusión del Conocimiento. 
Universidad de Barcelona. 

Lalueza, Ferran. Estudios CC de la Información y de la Comu-
nicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Lascurain, María-Luisa. Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid 

Leiva-Aguilera, Javier. Catorze.com, Barcelona.

Llorens-Maluquer, Carles. Facultat de Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

López-Cepeda, Ana-María. Universidad de Castilla La Mancha.

López-de-Quintana-Sáenz, Eugenio. Antena 3 TV, Madrid.

López-de-Solís, Iris. RTVE, Madrid.

López-del-Ramo, Joaquín. Universidad Rey Juan Carlos.

Magán-Wals, José-Antonio. Biblioteca, Universidad Com-
plutense de Madrid.

Mañá-Terré, Teresa. Facultat de Biblioteconomia i Docu-
mentació. Universitat de Barcelona.

Mañana-Rodríguez, Jorge. Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

Marcos, Mari-Carmen. Departamento de Comunicación. 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro. Facultad de Co-
municación. Universidad de La Coruña. 

Martínez-Martínez, Silvia. Universitat Oberta de Catalunya, 
Barcelona.

Marzal, Miguel-Ángel. Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Masip, Pere. Facultat de Comunicació Blanquerna. Universi-
tat Ramon Llull, Barcelona. 

Melero, Remedios. Inst. de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos. CSIC, Valencia. 

Mendo-Carmona, Concepción. Facultad de Ciencias de la 
Documentación. Universidad Complutense de Madrid. 

Mendoza-García, Isabel. Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Micó-Sanz, Josep-Lluís. Facultat de Comunicació Blanquer-
na. Universitat Ramon Llull, Barcelona. 

Mínguez, Norberto. Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid.

Morales-García, Ana-María. Departamento de Biblioteco-
nomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.

Morato, Jorge. Departamento de Informática. Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Moreiro-González, José-Antonio. Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.

Muñoz-Cañavate, Antonio. Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad de Extremadura.

Moya, Eva. S21sec, Instituto Ciencias Forenses - Autónoma 
de Madrid, Universitat Oberta de Catalunya.
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Muñoz-de-Solano-Palacios, Bárbara. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Madrid. 

Muñoz-Tinoco, Concha. Biblioteca. Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Muriel-Torrado, Enrique. Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

Noguera, José-Manuel. Facultad de CC Sociales y de la Co-
municación. Universidad Católica San Antonio, Alicante. 

Oliveira-dos-Santos, Andrea. Universitat de Girona.

Orduña-Malea, Enrique. Escuela Técnica Superior de Infor-
mática. Universidad Politécnica de Valencia. 

Ortiz-Repiso, Virginia. Departamento de Biblioteconomía y  
Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.

Ortiz-Sobrino, Miguel-Ángel. Facultad de Ciencias de la In-
formación. Universidad Complutense de Madrid.

Ortoll, Eva. Estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 

Otero, María-Luisa. RTVE, Madrid.

Pacios-Lozano, Ana-Reyes. Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Palacios-Madrid, Vicente. Universidad Carlos III de Madrid.

Palafox-Parejo, Manuela. Biblioteca. Universidad Complu-
tense de Madrid. 

Pascual-Miguel, Félix-José. E. T. S. Ingenieros de Teleco-
munciación. Universidad Politécnica de Madrid.

Pascual, Víctor. Consultor en Ciencias de la Computación y 
Comunicación Digital

Pastor-Sánchez, Juan-Antonio. Facultad de Comunicación y 
Documentación. Universidad de Murcia.

Pedraza-Gracia, Manuel-José. Departamento de Ciencias 
de la Documentación. Universidad de Zaragoza. 

Peón, Jaime. Ministerio de Fomento. Universidad Complutense de Madrid.

Pérez-Lorenzo, Belén. Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Pérez-Montoro, Mario. Facultat de Biblioteconomia i Docu-
mentació. Universitat de Barcelona. 

Peset, Fernanda. Depto de Comunic. Audiovisual, Docum. e 
Historia del Arte. Univ. Politécnica de Valencia. 

Pinto, Adilson-Luiz. Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

Robinson-García, Nicolás. Facultad de Comunicación y Do-
cumentación. Universidad de Granada 

Robledano-Arillo, Jesús. Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. Facultat de Bibliotecono-
mia i Documentació. Universitat de Barcelona. 

Rodríguez-Yunta, Luis. Centro de Ciencias Humanas y Socia-
les. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

Roig-Telo, Antoni. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Rovira, Cristòfol. Departamento de Comunicación. Universi-
tat Pompeu Fabra, Barcelona. 

Rueda-Ramírez, Pedro. Facultat de Biblioteconomia i Docu-
mentació. Universitat de Barcelona. 

Ruiz-Caballero, Carlos. Facultat de Comunicació Blanquer-
na. Universitat Ramon Llull, Barcelona. 

Salaberria Lizarazu, Ramón. Consultor independiente. México.

Salaverría, Ramón. Facultad de Comunicación. Universidad 
de Navarra. 

San-José-Montano, Blanca. Hospital Universitario de Mós-
toles, Madrid

Sánchez-Jiménez, Rodrigo. Facultad de Ciencias de la Docu-
mentación. Universidad Complutense de Madrid. 

Sánchez-Navarro, Jordi. Estudios CC de la Información y de 
la Comunicación. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 

Sanz-Casado, Elías. Departamento de Biblioteconomía y  
Documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 

Scolari, Carlos. Departamento de Comunicación. Universi-
tat Pompeu Fabra, Barcelona.

Sevillano-Pintado, Olga. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid.

Spinak, Ernesto. Consultor. Uruguay.

Tardón, Eugenio. Biblioteca. Universidad Complutense de Madrid.

Tejedor, Santiago. Departamento de Periodismo y Ciencias 
de la Comunicación. Universitat Autònoma de Barcelona.

Tena-Millán, Joaquín. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Térmens-Graells, Miquel. Facultat de Biblioteconomia i Do-
cumentació. Universitat de Barcelona.

Tejada-Artigas, Carlos. Facultad de Ciencias de la Documen-
tación. Universidad Complutense de Madrid. 

Torres-Salinas, Daniel. Centro de Investigación Médica Apli-
cada, Universidad de Navarra. 

Torres-Padrosa, Víctor. Institute of Informatics and Applica-
tions. Universitat de Girona.

Tramullas, Jesús. Departamento de Ciencias de la Docu-
mentación. Universidad de Zaragoza. 

Trujillo, Javier. Consultoría informática, Madrid.

Urueña-López, Alberto. Universidad Politécnica de Madrid.

Valls-Pasola, Anna. Institut del Teatre, Barcelona.

Villaseñor, Isabel. Facultad de Ciencias de la Documenta-
ción. Universidad Complutense de Madrid. 

Vivas-Moreno, Agustín. Facultad de Biblioteconomía y Do-
cumentación. Universidad de Extremadura. 

Voces-Merayo, Ramón. Facultat de Ciencies de la Comuni-
cació. Universitat Autònoma de Barcelona.

Xifra-Triadú, Jordi. Universitat Popeu Fabra, Barcelona.

Yegros, Alfredo. Centre for Science and Technology Studies 
(CWTS), Leiden University, Paises Bajos.

Zozaya-Montes, Leonor. Fundação para a Ciéncia e a Tecnolo-
gia, Coimbra, Portugal.
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Números anteriores en papel
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La revista
EPI fue la primera revista sobre Bibliotecas, Documentación, Información y Comunicación en español indizada por las bases de datos WoS Social 
Sciences Citation Index (ISI, de Thomson-Reuters) y Scopus (de Elsevier), entre otras tales como Inspec, Lista, Lisa, Isoc, Pascal, Francis, Academic 
Search... Tiene SJR (SCImago journal rank) desde 2007 y Factor de impacto desde 2008. Desde 2014 está reconocida por la Aeres (Francia), y en 
ese mismo año ha conseguido el sello de calidad de revistas científicas españolas de la Fecyt.
La suscripción anual incluye 6 números en papel y el acceso online a toda la colección desde el año 2000. Los números retrospectivos hasta 1992 
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Historia de EPI
Fundada en 1992 por su actual director, la revista empezó a publicarse por la editorial Learned Information, Ox ford, con el nombre Information World en 
Español (IWE). Tenía el formato de newslet ter o boletín de noticias y repor tajes.

En 1997 fue comprada por la compañía Swets & Zeitlinger y se publicó desde Lisse, Holanda.

Un año más tarde, por razones legales, cambió el nombre a El profesional de la información. Al mismo tiempo se transformó en revista científica con 
ar tículos originales evaluados por pares por el sistema doble anonimato (autores y evaluadores no se conocen).

En 2004, S&Z vendió toda su car tera de revistas a la editorial inglesa Taylor & Francis.

Finalmente en 2006 los derechos de publicación de EPI fueron adquiridos por la editorial española EPI SCP.
En 2015 deja de publicarse en papel, manteniendo la edición electrónica.

No dude en solici tarnos una contraseña de acceso online de prueba a:
suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com

EPI SCP - NIF: J63664544
Domicilio fiscal:
GV Cor ts Catalanes, 440
08015 Barcelona, España

Los profesionales que lo deseen pueden remitir a la redacción de la revista El profesional de la información sus colaboraciones, en forma de:
-Notas descriptivas, experiencias, servicios, productos... para la sección “Análisis”,
-Trabajos de investigación, más amplios, sobre temas de fondo para la sección “Ar tículos”.

Deben seguirse estrictamente las normas que figuran en esta página:
ht tp://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html
Todas las contribuciones deben tramitarse a través del programa OJS de la web del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt), sección de EPI:
ht tp://recy t.fecy t.es/index.php/EPI/index
Los autores que envíen un trabajo por primera vez deberán registrarse en:
ht tp://recy t.fecy t.es/index.php/EPI/user/registerJournal
Todos los trabajos son aprobados según el sistema “peer review”: al menos dos exper tos en el tema, del consejo científico de la revista y/o ex ternos, deben 
dar el visto bueno antes de su publicación.
Para conseguir que los trabajos no pierdan su actualidad, la dirección y los evaluadores de EPI ponen especial esfuerzo en revisar los ar tículos con gran 
rapidez, consiguiendo un tiempo medio de aceptación o rechazo de los trabajos de sólo unas pocas semanas.

Información para los autores

EPI en las redes sociales

Recyt (2000- )
ht tp://recy t.fecy t.es/index.php/EPI
Ebscohost Electronic Journals Service (2000 - embargo 1 año)
http://ejournals.ebsco.com
LISTA with full tex t (2000 - embargo 1 año)
http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=584
Digitalia Publishing (2011 - )
http://www.digitaliapublishing.com

Acceso a los tex tos completos
El profesional de la información (1992 - embargo 2 años)
http://elprofesionaldelainformacion.com/contenidos.html
ALPSP Learned Journals Collection (2011 - )
http://aljc.swets.com
e-Libro (2011 - )
http://www.e-libro.net

Comité científico
Además del ci tado equipo editorial la evaluación de la calidad de los ar tículos la llevan a cabo:
Ernest Abadal (UB), Barcelona; Isidro F. Aguillo (CCHS-CSIC), Madrid; Rafael Aleixandre-Benavent (Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 
Piñero), Valencia; Lluís Anglada (CBUC), Barcelona; Jesús Bustamante (Cedefop), Grecia; Atilio Bustos (Pontificia Univ. Católica de Valparaíso), Chile; Lluís 
Codina (UPF), Barcelona; Emilio Delgado-López-Cózar (UGR), Granada; Javier Díaz-Noci (UPF), Barcelona; Assumpció Estivill (UB), Barcelona; Antonia 
Ferrer-Sapena (UPV), Valencia; António Fidalgo (UBI), Por tugal; Fco.-Javier García-Marco (Unizar), Zaragoza; Roma; Johannes Keizer (FAO), Roma; Jesús 
Lau (Universidad Veracruzana), México; Mari-Carmen Marcos (UPF), Barcelona; Pere Masip (URL), Barcelona; Charles McCathieNevile (Yandex), Moscow; 
José-Antonio Moreiro (UC3M), Madrid; Enrique Orduña-Malea (UPV), Valencia; Juan-Antonio Pastor (UM), Murcia; Fernanda Peset (UPV), Valencia; Joan 
Roca (MNSU), Minnesota; Ramón Salaverría (UNAV), Pamplona; Tomás Saorín (UM), Murcia; Rober t Seal (LUC), Chicago; Ernesto Spinak (consultor), 
Uruguay; Emir-José Suaidén (IBICT), Brasilia; Daniel Torres-Salinas (UNAV), Pamplona; Jesús Tramullas (Unizar), Zaragoza; y otros evaluadores externos 
ocasionales.

EPI en Facebook
http://facebook.com/elprofesionaldelainformacion

EPI en Twit ter
http://twit ter.com/revista_EPI

EPI en Pinterest
http://www.pinterest.com/revistaepi

EPI en Linkedin
http://www.linkedin.com/company/el-profesional-de-la-informacion-epi-
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impacto IF 2013 = 0,402 y SCImago 
Journal Ranking SJR 2013 = 0,345
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