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OBSERVATORIO
HORIZONTES DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Horizons of public information
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Resumen
La información pública es uno de los temas principales de la investigación académica y el desarrollo profesional a través del 
derecho al acceso y la transparencia. Afecta a tres niveles epistemológicos. A saber, el encaje constitucional, la gobernanza 
y el ejercicio de la ciudadanía mediática. Interesa en la medida que encontramos una fuerte tensión entre transparencia y 
confidencialidad, dentro del proceso de reconstrucción de la confianza en la esfera pública. Con estos elementos, podemos 
adivinar nuevas áreas de trabajo como el proceso de calidad de los datos, la alfabetización, la integridad y la trazabilidad de 
los datos y la aparición de nuevas profesiones en la comunicación pública.

Palabras clave
Información pública; Transparencia; Gobernanza; Periodismo; Participación; Derecho al acceso; Gestión pública.

Abstract 
Public information, including the right to know and the right to transparency, is one of the main topics in academic research 
and professional development. It is usually analyzed on three epistemological levels: constitutional, governance, and media 
citizenship. It is thought-provoking to the extent that we find a strong tension between transparency and confidentiality, 
when rebuilding trust in the public sphere. Using this information we can predict new areas of work, such as the quality data 
processes, literacy, integrity, and traceability of such data and the emergence of new professions in public communications.

Keywords
Public information; Transparency; Governance; Journalism; Participation; Right to know; Public management.
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Artículo recibido el 12-14-2017

1. El tema (informativo) de nuestro tiempo

La información pública se ha convertido en uno de los temas 
de nuestro tiempo académico e informativo. El auge de las 
leyes de transparencia, el debate sobre las filtraciones, la 
crisis fiscal que ha reducido presupuestos e iniciativas y que 
obliga a fijar prioridades estratégicas, la consolidación del 

periodismo de datos sobre asuntos públicos (sanidad, pre-
cios de la vivienda, recaudación de impuestos, sobrecoste 
de infraestructuras), la ejemplaridad de los dirigentes po-
líticos y sociales, o la redefinición de la privacidad y la pro-
tección de datos personales, aparecen de manera recurren-
te en la bibliografía científica y en prensa. Le ha llegado su 
momento.
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El fundamento de la transparencia encuentra acomodo en 
tres niveles epistemológicos: 

1.1.) En el plano constitucional, el acceso a la información 
es el desarrollo natural del ejercicio de los derechos indi-
viduales de la esfera pública. El acceso actúa como pre-
condición al ejercicio de otros derechos y como fuente de 
ciudadanía política. Influye sobre el criterio y sobre la ca-
pacidad de ejercer los derechos humanos. La Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos lo reconoce como tal en 
la sentencia del 19 de septiembre de 2006 (Claude Reyes 
y otros vs Chile). 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_
esp.pdf

En ella integra la libertad de pensamiento y de expresión 
con la de acceso a la información, en la medida que sin ésta 
no son posibles aquellas. La obligación positiva corresponde 
al Estado u organización pública sin que medie acreditación 
del interés o afectación del individuo. 

El rango normativo es discutido en la bibliografía académica. 
Piñar-Mañas (2014) considera que la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno debería haber configurado el derecho al 
acceso como un derecho fundamental y no solamente como 
un principio de actuación. Para Guichot (2014, p. 22), existe 

“consenso jurídico mundial acerca de la naturaleza ius-
fundamental del derecho de acceso a la información 
pública”. 

Cotino-Hueso (2017) considera que el derecho entronca con 
el ordenamiento supranacional, tanto por la vía de la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea en su 
artículo 42 como en la nueva sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. En el caso Magyar Helsinki Bizottság 
vs Hungría, de fecha 8 de noviembre de 2016, se establece 
que la negativa a proveer de información a una organización 
no gubernamental supone el bloqueo del ejercicio a la liber-
tad de expresión y es manifiestamente contrario al artículo 
10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
http://www.helsinki.hu/en/magyar-helsinki-bizottsag-v-
hungary

Dicho bloqueo erosiona el debate en un asunto de interés 
público. Torres-Díaz (2013) va en esta línea cuando señala 
que el derecho al acceso a Internet promueve un nuevo es-
pacio de convivencia de las ideas y el pensamiento crítico. 
Rubio y Blanes (2014) sostienen que no importa tanto su 
carácter fundamental como el refuerzo por la vía legislati-
va. Si se regula, tendría que adquirir rango de ley orgánica y 
limitaría el desarrollo en otros niveles administrativos. Pre-
senta ventajas inequívocas como el recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional o procedimiento sumario y prefe-
rente, si bien éstos pueden subsanarse mediante mecanis-
mos sólidos de tutela y garantía. Así, no es tanto el rango de 
la norma como el conjunto de instrumentos ágiles para su 

ejercicio efectivo, vinculado a otros derechos fundamenta-
les y libertades públicas. 

La tercera vía intelectual vincula este desarrollo con otros 
derechos fundamentales para los que el acceso es esencial. 
Sin el principio activo de la transparencia, no cabe la liber-
tad de expresión (artículo 20 CE) o el derecho al acceso (ar-
tículo 105 CE).

1.2.) En perspectiva política, es el cimiento de la gobernanza 
del sector público y privado. Ante sus electores, los respon-
sables explican los resultados de las políticas de gobierno, 
investigan las demandas sociales de gestión y cambio, pro-
ponen programas de actuación o comparten inquietudes de 
otra naturaleza. Los ciudadanos evalúan como consideran 
el grado de cumplimiento de las promesas electorales o el 
desarrollo de las políticas públicas y votan en un sentido u 
otro. 

La decisión política de abrir, compartir y mostrar la infor-
mación tiene efectos económicos. Reduce los costes de eje-
cución de las políticas públicas, incrementa la competencia 
entre proveedores, facilita el ciclo de gestión y control orga-
nizativo de los servicios prestados, al tiempo que crea valor 
público. Se reducen los costes de transacción económica y 
se incrementa la seguridad jurídica, clave de la gobernanza 
en aquellas industrias y servicios con activos específicos que 
requieren una fuerte inversión, dependen del regulador y 
colaboración pública y privada. La energía, las infraestructu-
ras, el transporte o crecientes áreas de la salud pública son 
ejemplos recurrentes. En otras áreas, se consolida la com-
pra pública innovadora como mecanismo de reducción de 
costes, resolución efectiva de problemas sociales y apuesta 
por el cambio en la provisión de servicios.

La reutilización de la información tiene otra dimensión 
económica. Open Data Institute o Thegovlab.com recogen 
distintas previsiones de cálculo de la liberación de datos de 
naturaleza pública en forma de datos reutilizables. En el en-
torno de la UE, podría beneficiar en un incremento del 1,5% 
del PIB, mientras que a escala global podría llegar al 4,1%. 

El apagón estadístico o la arbitrariedad de los datos publi-
cados son síntomas de baja calidad democrática, más aún 
en sociedades digitales. El teléfono, internet, la televisión 
digital o los dispositivos móviles son canales suficientes para 
ofrecer un servicio detallado. En último término, el desa-
rrollo instrumental de la transparencia opera como meca-
nismo preventivo de la corrupción. Cuando se sistematiza 
la publicación de información producida por la administra-
ción (contratos, concesiones, subvenciones, asignaciones) 
se reducen las posibilidades de empleo patrimonial por 
parte de la elite burocrática o de los dirigentes políticos. La 
transparencia apalanca la neutralidad de la administración, 
promueve sistemas de control y crea barreras a la corrup-
ción (Villoria-Mendieta, 2000). La transparencia contribuye 
a la expansión de los nuevos valores de la gestión pública; a 

No es tanto el rango de la norma como 
el conjunto de instrumentos ágiles para 
su ejercicio efectivo

La decisión política de abrir, compartir 
y mostrar la información tiene efectos 
económicos

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
http://www.helsinki.hu/en/magyar-helsinki-bizottsag-v-hungary
http://www.helsinki.hu/en/magyar-helsinki-bizottsag-v-hungary
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saber, la racionalidad económica y la creación de valor pú-
blico, la responsabilidad por los resultados y no sólo de los 
procedimientos, la voluntad de colaboración con otros ac-
tores, y la protección del patrimonio público (Longo, 2010).

1.3.) El paradigma ciudadano es de carácter reflexivo. Inne-
rarity (2011) ha descrito el valor de la información ordena-
da, sistematizada para crear conocimiento, en un entorno 
de creciente complejidad. El avance científico y tecnológico 
no se acompaña de progreso social, si no somos capaces de 
entender las consecuencias de las decisiones que tomamos 
en la esfera pública. En la medida en que la ciudadanía está 
informada, mejora la calidad de la opinión pública, se in-
crementa la capacidad de comprender y decidir con mayor 
libertad, se estimula el pensamiento crítico, se recupera la 
confianza en las instituciones cuya gestión se ha delegado 
mediante un sistema de elección, se rinden cuentas de los 
gastos e inversiones, se engrasa la relación entre adminis-
tradores y administrados. La idea de ciudadanía informada 
amerita una transformación sobre la dinámica y el alcance 
de la administración pública, la vida pública y las organi-
zaciones políticas. La transparencia, como resultado de la 
información pública y el derecho al acceso, conforma una 
cultura cívica que no se circunscribe a la legislación y el de-
sarrollo normativo. El profesional de la información actúa 
en este plano como el intermediario, el traductor del dis-
curso burocrático en una serie de mensajes que informan, 
evalúan y favorecen la comprensión del sistema administra-
tivo. La accesibilidad a la información y el apoyo de la par-
ticipación ciudadana plural sustancian la función pública de 
la información.

2. Escenarios de gestión 
La cantidad, el volumen y la variedad de expedientes, regis-
tros y datos se ha multiplicado en los últimos quince años 
por la concatenación de cambios tecnológicos, políticos y 
ciudadanos. La frecuencia de actualización de las bases de 
datos, la digitalización de los procesos de recopilación y di-
fusión, la sistematización de las transacciones automáticas 
(banca, finanzas, cadenas de suministro) o bien la propia 
producción individual a través de dispositivos móviles ha 
multiplicado las fuentes y las instituciones que producen 
documentos. 

La difusión masiva de datos públicos conduce a dos nuevos 
escenarios de gestión y análisis: 

2.1.) El primero consiste en la confusión conceptual entre 
secreto, confidencial y transparencia, tres grados de ad-

ministración de la información. No toda documentación 
puede ser publicada sin filtros (estado de las negociaciones 
colectivas, historiales clínicos, certificados de antecedentes 
penales), ni todas las administraciones funcionan de igual 
modo. Bien sea por la descentralización o el reparto de 
competencias entre estos mismos niveles de administración 
pública, la complejidad de la recopilación, la custodia y la 
distribución de los datos genera situaciones contradicto-
rias. Tiene efectos en la creación de los sistemas y las redes 
interadministrativas porque se requieren estándares de in-
tercambio directo, bases de datos compartidas, centro de 
servicios compartidos que armonicen los procesos y el esta-
blecimiento de formas permanentes de cooperación (Colet, 
2008).

En mi opinión, las deliberaciones pueden requerir cierto 
grado de discreción para que se genere la confianza entre 
las partes negociadoras. Apuntar cada hito de la conversa-
ción para su publicación no crea un clima de confianza, sino 
al contrario. Porque habrá que ceder en unos campos para 
ganar en otros; no hay negociación democrática de suma 
cero. En cambio, los resultados de las negociaciones, los 
contratos públicos, las concesiones, los presupuestos y la 
contabilidad, la financiación de los partidos y otras institu-
ciones similares (colegios profesionales, sindicatos), los ór-
denes del día y los acuerdos de los órganos de gobierno, la 
especificidad de la gestión municipal o las consecuencias de 
los tratados internacionales tienen que ser transparentes, 
accesibles a la ciudadanía para que el control social y políti-
co de la rendición de cuentas sea eficiente. 

La actitud del legislador ante la confusión conceptual no 
contribuye al esclarecimiento. Por un lado, persigue la re-
velación o cesión de secretos industriales de acuerdo con el 
código penal. En esta línea preventiva, la Agencia de Protec-
ción de Datos considera que los buzones abiertos pueden 
poner en peligro información protegida. 

Por otro, promueve la creación de mecanismos de delación 
de comportamientos contrarios a la legislación. La Agen-
cia Tributaria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) 
y la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) se 
han dotado de instrumentos. Las informaciones anónimas 
recibidas por la Agencia Tributaria suman 12.555 denuncias 
–un incremento del 27% anual- por valor de 116 millones de 
euros, mientras que la Inspección de Trabajo ha conseguido 
normalizar las denuncias (Carreño-Bravo, 2017). En Europa, 
la Comisión Europea promueve un buzón para la denuncia 
de malas prácticas empresariales a través de la encriptación 
de mensajes.

El profesional de la información actúa 
como el intermediario, el traductor del 
discurso burocrático en una serie de 
mensajes que informan, evalúan y favo-
recen la comprensión del sistema admi-
nistrativo

La reutilización de la información en el 
entorno de la UE podría aumentar el PIB 
en 1,5%

El desarrollo instrumental de la transpa-
rencia opera como mecanismo preventi-
vo de la corrupción
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La delación afecta a los 
archivos de carácter pú-
blico y no existe consenso. 
Bien es un héroe de la lu-
cha contra el fraude de las 
multinacionales, una suer-
te de Robin Hood, o bien 
un traidor a la patria que 
revela secretos del contra-
espionaje, a la manera de 
Kim Philby. La obtención 
lícita o no de los datos y el 
lucro que se obtiene de la 
delación son debates recu-
rrentes con enfoques dife-
rentes en redes sociales y 
en la prensa convencional 
(Qin, 2015).

2.2.) El segundo escenario 
consiste en la reconstrucción de la confianza en las insti-
tuciones y el sistema democrático liberal. La recuperación 
del crédito invita a una nueva arquitectura de las relacio-
nes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. 
Prima la lógica de la colaboración, el nuevo reparto de ro-
les, tareas y responsabilidades (Mendoza; Vernis, 2008). 
La administración pública, en sus distintos niveles, es aho-
ra una impulsora del cambio y no tanto la productora prin-
cipal de los servicios o infraestructuras de las necesidades 
sociales.

La divulgación promueve el criterio profesional porque se 
divulga el mandato de ejecución, los procedimientos, los 
presupuestos. Se discute sobre el enfoque, el titular de la 
prestación del servicio o los resultados de las políticas pú-

blicas, pero no sobre el diagnóstico con cuentas o datos 
falseados. Asimismo, actúa como valor moral en la medida 
en que afecta a las decisiones que se toman en las políticas 
públicas. Entra en juego aquí la dimensión de ejemplaridad 
(Gomá-Lanzón, 2009). A través del ejemplo se influye en la 
vertebración de la ciudadanía. No es el exceso de legislación 
lo que remedia la corrupción, sino el uso que hacemos de 
las posiciones de poder, en este caso, la propia información 
sobre la vida pública. La publicidad activa favorece la gober-
nanza de las instituciones y la cuenta de resultados, porque 
introduce la dimensión de funcionamiento previsible de las 
instituciones. 

En este ámbito, la previsión, la planificación y la evaluación 
de las políticas públicas son requisitos indispensables para 

la toma de decisiones. La publicidad 
activa no puede acabar convirtiéndo-
se en un fin en sí mismo, sino en un 
mecanismo para promover la rendi-
ción de cuentas, el seguimiento de la 
acción de las corporaciones y la me-
dición del grado de cumplimiento de 
las organizaciones de titularidad pú-
blica. La evaluación, sea ex ante o ex 
post, incrementa la complejidad y la 
responsabilidad en el ciclo de gestión.

El sistema español se ha dotado de 
tres instituciones que contribuyen a 
la evaluación. En materia de interven-
ción, la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene 
como misión la garantía del cumpli-
miento efectivo del principio de sos-
tenibilidad financiera de las adminis-
traciones públicas.

La Agencia Estatal de Evaluación de 
Políticas Públicas y Calidad de los 
Servicios (Aeval) mide el impacto de 
las políticas y los programas públi-
cos. 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html

http://www.airef.es
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Por último, el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobier-
no (CTBG) promueve las bue-
nas prácticas en materia de 
transparencia y contribuye en 
la educación en materia de ac-
ceso. Los tres están adscritos 
al Ministerio de Hacienda, lo 
que ha supuesto críticas recu-
rrentes.

El CTBG ha presentado la Me-
todología de evaluación y se-
guimiento de la transparencia 
de la actividad pública (por 
sus siglas, Mesta) que aspira 
a convertirse en el modelo es-
pañol de evaluación del grado 
de aplicación de la ley en las 
administraciones públicas, las 
empresas públicas, las organizaciones políticas, empresaria-
les, sociales y sindicales. Parte de un sistema de autoevalua-
ción que permite la mejora continuada y el ciclo continuo 
de cumplimiento En otro texto, hemos demostrado cómo la 
transparencia es una actividad de la administración que se 
aprende (Manfredi-Sánchez, 2016).

Por último, estos retos de la gestión público y privada re-
quieren una revisión profunda de los formatos de comuni-
cación. El periodismo tiene que replantear cómo se informa 
y qué instrumentos se acomodan a los nuevos tiempos. La 
administración ha de proveer documentación usable que fa-
cilite el control periodístico y ciudadano. 

3. Nuevas áreas de trabajo profesional e 
investigación académica
Se identifican cuatro líneas de investigación. 

3.1.) En primer lugar, la avalancha de datos ha colapsado 
las capacidades institucionales y ciudadanas de recepción, 
entendimiento y uso de los mismos. Las tres cualidades de 
los datos masivos se repiten en todos los estudios: volumen, 
variedad y velocidad. Estas tres V han orientado el mantra 
predictivo de las políticas públicas, el comportamiento elec-
toral, las tendencias de consumo, la inteligencia de nego-
cio o la gestión de la crisis, a pesar de que ignoran el ruido. 
Se necesita desarrollar nuevas habilidades no tanto para la 

captación de datos, sino para 
su interpretación, criterio y 
análisis. Son las tres nuevas V 
(Gandomi; Haider, 2015): ve-
racidad, variabilidad y valor. 
Estas pautas se relacionan con 
la calidad del conocimiento 
generado y la infraestructura 
social, no tanto con la crea-
ción de más mecanismos de 
recolección de datos. La inac-
ción ante el cambio en los es-
cenarios de gestión de la infor-
mación reduce la posibilidad 
de creación de valor público 
(Moore, 1998).

3.2.) El segundo reto es la alfa-
betización digital, en el ejerci-
cio de la ciudadanía mediática. 
El discurso de los nativos digi-
tales ha ignorado que las com-
petencias digitales se constru-
yen sobre las capacidades y 
las habilidades preexistentes. 
El manejo de las tabletas y los 
dispositivos móviles no supo-
ne ninguna ventaja per se y, 

http://www.aeval.es

http://www.consejodetransparencia.es
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menos aún, ante el bombar-
deo de información imprecisa 
– o directamente falsa - sobre 
los asuntos de interés público. 
La alfabetización evoluciona 
desde el manejo del terminal 
hacia una comprensión del en-
torno digital, la gestión de la 
privacidad, la veracidad de la 
información. La alfabetización 
tiene una dimensión periodís-
tica en tanto en cuanto el abu-
so de los datos sin criterio, la 
imprecisión deliberada, arrui-
na la confianza pública en las 
instituciones y el sistema.

3.3.) El tercer desafío consiste 
en la integridad y la trazabilidad 
de la documentación que se 
pone a disposición de la ciuda-
danía. En los asuntos públicos, conviene conocer qué grupos 
de interés han prestado apoyo en una u otra dirección, qué 
agenda tienen los representantes políticos o qué financiado-
res han contribuido a una campaña. La trazabilidad permite 
conocer la evolución de una posición política, el desarrollo 
legislativo o la influencia ejercida por un grupo de presión. La 
Comisión Europea, el Ayuntamiento de Madrid o la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han creado regis-
tros de la actividad de lobby, pero no está claro que ese meca-
nismo sea el único camino para la transparencia en la gestión 
de los asuntos públicos y la rendición de cuentas. 

En particular, crece la preocupación por la rendición de 
cuentas que prestan las empresas tecnológicas y los algo-
ritmos. Sea por su impacto en el consumo o en los resulta-
dos electorales (Allcott; Gentzkow, 2017), cabe una revisión 
de la protección de los derechos de los usuarios digitales. 
El tipo de información que manejan es de naturaleza pú-
blica (salud, finanzas), aunque se gestione a título privado. 
El aprovechamiento del flujo de información masivo repre-
senta una oportunidad para que los gobiernos operen de 
manera eficiente y crezcan nuevas industrias y actividades 
económicas (Pentland, 2015).

3.4.) La cuarta función es la nueva tarea de los profesionales 
de la información. En la profesión periodística, se plantean 
dos propósitos preferentes. Apremia la redefinición del ser-
vicio a la comunidad lectora y el abandono del periodismo 
como producto que se compra en el quiosco. El servicio 
orienta la función sociopolítica y recupera la rendición de 
cuentas de los poderes públicos y privados. Los denomina-
dos rituales de transparencia y su conexión con la credibili-
dad institucional se han incrementado en los últimos cinco 
años (Karlsson; Clerwall; Nord, 2014).

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/
Evaluaciones_2016/E42.html

La pérdida de credibilidad ha resucitado la mejora de los 
procesos de verificación. En su dimensión política, la publi-
cación de datos y el acceso a la información pública no ha 
redundado en mejores prácticas informativas. A menudo, 
se utilizan esta misma provisión de datos para crear una 
cascada informativa sin hilo conductor que desorienta a los 
lectores. La temida post-verdad no es más que la mentira 
disfrazada de datos a interés de parte.

En el ámbito de la documentación, la memoria institucio-
nal es un instrumento para reducir el conflicto de interés en 
la evaluación de las políticas públicas, en la administración 
de los asuntos públicos, en la relación entre instituciones 
políticas y funcionarios de alto nivel, en la colaboración pú-
blico-privada y en otras oportunidades de creación de valor 
público.

Se completa la profesión con nuevos perfiles que mejoren 
la información visual mediante tablas, infografías, imágenes 
informadas. El texto ya no es el eje único sobre el que gira 
la función periodística. Las nuevas narrativas en los móviles 
y las tabletas responden a las nuevas formas de empresa 
periodística.

4. Camino de Ítaca
Como en el poema de Kavafis, el camino hasta la consoli-
dación como un derecho ciudadano, un mecanismo de 
rendición de cuentas, un instrumento político, una técnica 
de gestión y una clave del nuevo periodismo ha sido largo, 
lleno de aventuras y de conocimientos. Ahora que vislum-
bramos Ítaca conviene una reflexión final.

No es el exceso de legislación lo que 
remedia la corrupción, sino el uso que 
hacemos de las posiciones de poder, en 
este caso, la propia información sobre la 
vida pública

El sistema español se ha dotado de tres 
instituciones que contribuyen a la eva-
luación: AIReF, Aeval y CTBG

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E42.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2016/E42.html
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La información pública es una oportunidad para un cambio 
cultural relevante en la gestión pública, en el periodismo 
y en el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. 
Hemos cerrado la etapa de titubeos y discusión por la diná-
mica y el alcance del principio de transparencia y acceso. El 
establecimiento del ordenamiento jurídico, el crecimiento 
de las prácticas periodísticas con resultados novedosos y 
el empoderamiento de la sociedad civil ha conseguido que 
ambos principios sean troncales en la gobernanza pública. 
Los procedimientos contribuyen a que la cultura de trans-
parencia se asiente.

Y veremos más, al menos, en cuatro ejes: 

- El primero serán los estudios cualitativos sobre los conte-
nidos elaborados bajo la etiqueta de transparencia, infor-
mación pública, gobernanza o acceso. El ítem propio de 
“Perfil del contratante” presenta una homogeneidad que 
no se encuentra en los anteriores. 

- Le sigue a este punto un análisis sobre el perfil técnico de 
quienes se dedicarán a esta materia. Es un yacimiento de 
empleo para los profesionales de la información. 

- El tercer eje es la evaluación del impacto periodístico de la 
información. Ya hemos visto cambios, pero veremos más 
cuando se transformen la simple agregación de documen-
tos en productos y servicios periodísticos. El periodismo 
puede contribuir a la alfabetización ciudadana mediante 
la conversión de asuntos complejos en noticias, análisis, 
entrevistas y otros géneros propios. 

- El último punto es el desarrollo lógico. Las ciencias de la 
documentación en esta materia han evolucionado y lo ha-
rán más para atender el cambio en la demanda social. 

En suma, este monográfico muestra que estamos ante un 
período expansivo de la investigación en información y co-
municación pública. 
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Abstract
Communication is indispensable for institutions in regaining trust and credibility among citizens. In this context, transpa-
rency management and the promotion of citizen participation online are essential. After December 2015, when the Spanish 
transparency law 19/2013 was fully in force at the local level, all local municipalities were required to show all the public 
information on their websites published in a clear and understandable way. This requirement turns the Spanish local ad-
ministrations into an interesting case study to assess efforts to improve their relationships with their citizens; hence this 
research aims to measure the Spanish transparency level on public information and participation. For that purpose, a set 
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of indicators were used to analyze the content of those websites that corresponded to a representative sample of munici-
palities with 10,000 or more inhabitants (N=394). Findings pointed to a very low transparency level and major deficiencies 
related to online engagement with resources that are required by law.

Keywords
Public information; Transparency; Participation; Accountability; Local government.

Resumen
La comunicación es clave para que las instituciones recuperen la confianza y credibilidad de los ciudadanos. En este senti-
do, la gestión de la transparencia y la promoción de la participación ciudadana online son dos aspectos esenciales. Tras la 
entrada en vigor a nivel local en diciembre de 2015 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, los ayuntamientos de España están obligados a publicar de forma clara y comprensible toda la información 
pública en sus sitios web. Este requisito convierte a las administraciones locales españolas en un interesante caso de estudio 
para evaluar los esfuerzos de mejora en la relación con sus ciudadanos. De ahí que el objetivo de este estudio sea medir el 
nivel de transparencia en las herramientas de información pública y participación. Para ello se compara una muestra repre-
sentativa de los sitios web de ayuntamientos con más de 10.000 habitantes (N =394) utilizando un conjunto de indicadores 
específicos para el análisis de contenido. Los resultados indican un nivel de transparencia muy bajo así como importantes 
carencias y deficiencias relacionadas con los recursos de participación online.
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1. Introduction 
Institutions, as social entities that manage the assets and 
rights of citizens, are facing an uncertain context marked, 
on one hand, by a loss of credibility from citizens and, on 
the other hand, by a participation request that is more and 
more intense. Initiatives are developed by civil society to 
convey their message of protest and express their desire 
to participate in political decision-making. Under these cir-
cumstances, communication is more essential than ever in 
order for institutions to regain the trust and credibility of 
citizens (Norris, 2000) and the management of transparen-
cy that fosters informed participation by citizens is an indis-
pensable requirement to do so (Bauhr; Grimes, 2014).

With the approval of the Law for transparency, access to 
public information and good governance on the ninth of 
December, 2013, Spain delivered an interesting case study 
that allows us to assess the efforts of local governments in 
improving their relationships with citizens (España, 2013). 
This law compels public administrations to actively publicize 
relevant institutional information on their websites and to 
respond to citizen requests for public information (Beltrán-
Orenes; Martínez-Pastor, 2016). In this way, the act obli-
ges Spanish municipalities to make available, within in two 
years, pertinent data for public knowledge and obey to all 
the requirements contained on it (España, 2013). Moreover, 
another aspect that makes Spain a particularly salient case 
study regarding transparency is the level of political corrup-
tion, which is a major problem (CIS, 2016). In this context, 
the increased availability of public information provided by 
new communication technologies can be used as an instru-
ment to restore the credibility of institutions from the citi-
zens’ points of view. 

At the local level of government it is evident there is a need 
for transparency, accountability, and participation. This local 
context is precisely the setting of choice for this research. 
The main objective of this study is to analyze how digital 
technology is used to communicate on the websites of mu-
nicipalities: resources, features, and practices. The mana-
gement of local communication represents a convenient 
starting point, since this close environment deals with and 
solves matters of everyday life, in contrast with national and 
global issues (Zamora-Medina, 2011). Local governments 
also enjoy a greater level of trust from citizens, compared to 
national institutions (Kim; Lee, 2012). 

In this particular case, the content of websites of a repre-
sentative sample of Spanish municipalities with 10,000 or 
more inhabitants were analyzed, for a total of 394 websites. 
Regarding the analysis, the transparency indicators used in 
this research focused on two dimensions: first, indicators 
related to the public information shared by local municipali-
ties, such as news about government management and the 
municipal agenda; second, indicators linked to participation 
tools provided for citizens’ use, such as mechanisms for ta-
king part in the debate of current topics of local interest.

This study is the result of a research & development pro-
ject Public communication, transparency, accountability, 
and participation in local government (reference CSO 2013-
46997-R), a collaboration of several Spanish universities 
funded by the Spanish Ministry of Economy and Competi-
tiveness. This project seeks to analyze communication in all 
local governments in Spain and it is in turn inspired by an 
earlier study entitled Communication and journalism for ci-
tizen participation in monitoring and evaluating the mana-
gement of local governments (CSO 2012-34687). For that, a 
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relevant tool has been used: the Mapa Infoparticip@ plat-
form, which shows how local public administrations make 
use of the Internet and new media to promote accountabi-
lity and transparency. 
http://www.mapainfoparticipa.com

The main goal of this new project is to complete the work 
previously done and continue the coverage of the Mapa In-
foparticip@ platform in 10 other autonomous communities, 
in order to obtain a complete picture of the Spanish natio-
nal territory. The research presented here aims to offer an 
overview of the level of transparency in Spanish local gover-
nments focusing specifically on the public information pro-
vided to citizens and participation tools as well, in the range 
of municipalities with 10,000 or more inhabitants.

2. Analytical framework 
Transparency has become a recurring theme in research in 
areas such as Communication and Political Science. In the 
frame of the so-called ‘electronic democracy’ or ‘cyber-
democracy’ and a new digital environment, transparency 
stands as an essential condition to respond to the increasing 
demand for a more open way of government. According to 
the organization Transparency International, the term trans-
parency refers to “the quality of a government, company, 
organization or person to be open in disclosing information, 
policies, plans, processes and actions. As a general rule, civil 
servants, public employees, managers and directors of com-
panies and organizations, and boards have an obligation to 
act visibly, predictably and understandably to promote par-
ticipation and accountability” (quoted in Lizcano, 2012, p. 
161). Specifically, in the political arena, this term is directly 
related to political control and accountability, and citizen 
participation as well.

The aspect of accountability deals, in a general sense, with 
the knowledge by the public of what happens within public 
institutions, an essential element for democratically functio-
ning politics. Transparency has become a fundamental value 
of democracy; it facilitates monitoring the activity of charges 
and hinders abuses of power and corruption that proliferate 
in contexts of opacity. In this sense, the more information 
citizens have at their disposal to exercise effective control of 
the management of public affairs the more the gap between 
rulers and ruled will decrease.

A number of studies have previously been conducted about 
the transparency and accountability of governments (Villo-
ria, 2011; Alguacil-Gómez, 2006; Guerrero, 2006; Labio-
Bernal, 2006; Molina-Rodríguez-Navas, 2008; Reig, 2009; 
Gértrudix et al., 2016 among others). In addition, under the 
umbrella of the project entitled Communication and jour-
nalism for citizen participation in monitoring and evaluating 
the management of local government (CSO 2012-34687) 
mentioned above, findings and conclusions have been pu-
blished on the topic (Moreno-Sardà; Molina-Rodríguez-
Navas; Corcoy-Rius, 2013a; Moreno-Sardà et al., 2013b; 
Rebolledo; Zamora-Medina; Rodríguez-Virgili, 2016).

Transparency of public activities is in turn a means of en-
couraging citizen participation in decision-making and in the 
management of relevant affairs, as well as reducing injustice 
and, ideally, corruption (Stasavage, 2003). In this way, the 

demand for transparency is a basic claim in order to advan-
ce towards more participatory forms of democracy and to 
substantiate the act of participation itself. 

Nowadays, public representatives and political parties are 
both dealing with a complicated scenario with different cha-
llenges to be faced regarding citizen participation, an aspect 
increasingly in demand from civil society. Elections no longer 
represent the most general way for citizens to participate in 
democracy, but other actions are now emerging, favored by 
new technologies and related to democratic regeneration 
(Verge, 2007). 

Apart from accountability and political control, the aspect of 
responsiveness from institutions also seems essential. Due 
to the distrust towards political agents, it is necessary that 
institutions arbitrate, in some way, procedures that collect 
the demands of the citizens between elections, while also 
serving to empower the citizenship in the control to poli-
ticians. In this sense, in Europe in recent years, different 
instruments enabling active citizen participation have been 
implemented at the local level (Tornos-Mas et al., 2012). An 
example of this is the so-called ‘participatory budgeting’, 
conceived of as a way for citizens to participate in public 
management through the inclusion of new citizen demands 
in the preparation of budgets.

The culture of transparency and participation requires a 
change of mentality when using public information, with 
greater equanimity and plurality. It makes no sense to have 
an enormous amount of stored documents if there is no po-
licy to make it accessible, encourage use, or promote inte-
raction with citizens, and politicians assume the duty to ac-
count for their responsibilities as well (Bauhr; Grimes, 2014; 
Lindstedt; Naurin, 2010). At a time marked by the loss of 
credibility in politics, communication based on transparency 
is an essential aspect in regaining the confidence of citizens 
in their political representatives. 

3. Objectives and hypothesis 
As noted above, the websites of local councils of Spanish 
autonomous communities have been analyzed as the object 
of this case study. The main objective is to analyze and as-
sess how the city councils use digital technologies in their 
relationship with citizens. For that purpose, this study fo-
cuses on the transparency level of public information and 
participation tools. 

Previous studies have identified an unsatisfactory level of 
transparency on city council websites, revealing accountabi-
lity deficiencies by governments (Cabezuelo-Lorenzo; Rey-
García; Tapia-Frade, 2016; Manfredi-Sánchez et al., 2016; 
Rebolledo; Zamora-Medina; Rodríguez-Virgili, 2016; More-
no-Sardà et al., 2015)1. Not only was the amount of public 

The increased availability of public infor-
mation provided by new communication 
technologies can be used as an instru-
ment to restore the credibility of institu-
tions from the citizens’ points of view
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information available on the platforms deficient, but also the 
way it was provided for citizens: there was a lack of relevant 
information (legislative projects, agreements and contracts 
signed, action plans); the data on the websites was not well-
explained nor conveyed to the citizens; the information pre-
sented was not neutral, accessible or reliable; there were not 
tools devoted to interact with citizens, among other aspects.

For our study we also identify secondary objectives to better 
explore the differences in transparency level among muni-
cipalities. First, our aim is to analyze how the transparen-
cy level differences correlate to the size of municipalities, 
in order to empirically assess the impact of this variable on 
transparency scores. Second, we will test the relationship 
between transparency level and citizen participation level.

Based on these objectives, this research is based on two hy-
pothesis:
(H1) The first underlines that there are differences in trans-
parency and participation level depending on the size of the 
municipality -the larger the size is, the better results in par-
ticipation and transparency are-. The larger municipalities 
will have a greater degree of transparency and encourage 
a more fluid relationship, thanks to the technologies used, 
than those with a smaller population, mainly due to the 
greater availability of resources. This difference is statisti-
cally significant.

(H2) The second hypothesis is that there are differences in 
the level of participation depending on the score obtained 
in the other two blocks of indicators, that is, transparency 
related to information on the local representatives and go-
vernment on the one hand; and transparency linked to ma-
nagement of economic resources on the other hand. In that 
sense, the higher score in transparency, the higher score in 
citizen participation.

4. Methodology 
To test both hypotheses, a quantitative analysis of the pre-
sence/absence of a set of indicators that measure the level 
of transparency and citizen participation offered by the local 
councils websites included in the sample will be conducted.

To evaluate the information provided, a set of indicators 
have been designed, not so much to assess the transpa-
rency of management, but more to evaluate the provision 
of basic information, so that anyone can identify how the 
political leaders of local governments are managing public 
resources. In a first wave of analysis, 41 indicators based on 
the Decalogue of good practices of local public communi-
cation that were initially used by some scholars to test the 
catalonian municipalites websites (Moreno-Sardà et al., 
2013a) will be used. 
http://labcompublica.info/es/innovacion/decalogo-de-
buenas-practicas/decalogo

Some of these indicators were also listed in the transparen-
cy index of local councils (Transparency International Spain, 
2010). For the second and final wave, we will add some new 
indicators, until there are 52 indicators in total, in order to 
adapt the analysis to the Spanish transparency law.

The content analysis coding includes four thematic blocks: 
indicators aimed at identifying the composition of the coun-
cil; indicators that provide information on how the adminis-
tration and the local government operates; indicators linked 
to current information about the municipality, including 
their awareness of transparency; and indicators that provi-
de public information about the local council and contact 
details. In this research, we will focus on the two last blocks, 
that is, public information and citizen participation tools on 
each website:

A) Indicators related to the public information provided 
about the local government and contact details:
- Does it include news, information, and/or opinions on the 

actions of members of the government related to govern-
ment management?

- Does it include news, information and/or opinions on the 
actions of members of the opposition, and/or political 
groups related to the control of government manage-
ment?

- Does it include information on the plenary sessions deve-
lopment (motions proposed by different political parties, 
debates, and agreements)?

- Does it include historical information on the municipality?
- Does it include basic information about the council (geo-

graphical position, population, social diversity, economic 
activity, etc?

- Does it include municipal agendas and citizen activities?
- Does it include contact with the person responsible for 

press, information, and/or communication of the council, 
whether technician or politician?

B) Indicators related to tools for citizen participation and de-
mocratic control:
- Does it include regulation concerning citizen participa-

tion?
- Does it include information about other types of citizen 

participation mechanisms (sectoral council, city council, 
territorial council, etc.)?

- Does it include proceedings of the meetings of other me-
chanisms or participating bodies mentioned in the pre-
vious indicator?

- Does it include a directory of organizations and associa-
tions of the municipality, and/or registration of interest 
groups?

- Does it include consultation and/or participation tools on 
current topics of local interest?

- Does it include a list of services provided (letter of servi-
ces) and commitments for citizens?

- Does it include tools to evaluate the services and to make 
complaints or suggestions about how they work?

We gathered all the information based on a national sam-
ple with N=394 municipalities websites corresponding to 
those municipalities with 10,000 or more inhabitants, that 
were differentiated by geographic location and municipa-

The culture of transparency and parti-
cipation requires a change of mentali-
ty when using public information, with 
greater equanimity and plurality
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lity size (inhabitants). In total, our sample included 14 out 
of the 17 Spanish autonomous communities2: Región de 
Murcia (7,9%), Cantabria (2,5%), Castilla-León (3,3%), País 
Vasco (0,5%), La Rioja (0,5%), Comunidad de Madrid (2,3%), 
Cataluña (34%), Comunidad Valenciana (24,4%), Castilla La 
Mancha (6,3%), Islas Baleares (5,6%), Principado de Asturias 
(5,3%), Extremadura (3,3%), Comunidad foral de Navarra 
(2,5%), and Andalucía (1,5%). Even if this sample is not re-
presentative of all the national Spanish municipalities with 
10,000 or more inhabitants, it can be valid for a first-time 
descriptive and comparative analysis of transparency in citi-
zens’ participation tools and public information provided by 
Spanish municipalities’ websites.

The content analysis was conducted during the spring 
months of 2015, just two months after the Spanish transpa-
rency law was fully in force at the regional and local levels. 
Data were initially manually coded by pairs of coders, with a 
second review by a third coder. After that, all the data were 
recorded in an Excel spreadsheet and then transferred to 
the platform’s content management tool. 

A simple frequency analysis was conducted with all the in-
formation gathered using the statistical software SPSS.23 in 
order to compare municipalities’ scores and see differences 
among autonomous communities. The analysis also inclu-
ded some crosstabs based on municipality size to test our 
first hypothesis. Finally, we construct a transparency level 
index based on the score that each municipality obtained 
on the transparency level related to the information about 
the local representatives and government, the transparency 
linked to management of economic resources and, finally, 
the transparency related to public information about the lo-
cal government and contact details among municipality size. 
Based on this score, we grouped municipalities into low, me-
dium, and high transparency categories and then tested our 
second hypothesis related to possible differences in partici-
pation level indicators.

5. Results
We analyzed the frequencies of each of the indicators in-
cluded in each block and established comparisons among 
regions. After this descriptive assessment, the main two hy-
pothesis of the study were tested in order to identify rele-
vant factors that could explain data differences.

A) Transparency indicators related to public information 
about the local government and contact details.

This type of general information is the easiest for municipa-
lities to provide. The websites usually offered historical in-
formation and official data of the municipality (85.5%). This 
transparency indicator was relatively high among all com-
munities, with the exception of Andalucía (50%), Castilla-
León (61.5%) and Madrid (66.7%).

Information about municipal agenda and citizen activities 
was also quite frequent among all Spanish regions (90.1%), 

although Castilla-León (61.5%), Región de Murcia (64.5%) 
and Andalucía (67%) showed it with less frequency.

In the case of basic information about the council one out 
of three municipalities websites included it (66.2%). Howe-
ver, in the case of Madrid (22.2%), Comunidad Valenciana 
(36.5%) and Islas Baleares (40.9%) this information was sig-
nificantly lower. 

However, we find important differences depending on if 
news stories and opinions had to do with actions of mem-
bers of the government (88.8%) or if it was news on the ac-
tions of the opposition, where it was still anecdotal (15.2%). 
Some differences can be detected among communities, 
where Navarra (70%), Islas Baleares (72.7%). and Castilla-
La Mancha (76.9%) show lower percentages of information 
from the government compared to the rest of the commu-
nities. However, Cataluña (38.1%) showed the highest per-
centage of information published about opposition parties.

Information related the plenary sessions development is 
presented in 32.5% of the websites. However, there were 
also significant differences among communities, with Cata-
luña being the region with the highest percentage (72.4%), 
followed by Islas Baleares (36.4%), and Extremadura 
(30.8%).

It should be also noted that contact information related to 
the person responsible for press, information, and/or com-
munication of the council, whether a technician or politi-
cian, was sometimes missing--less than half of the websites 
included a link to the press officer. This was the indicator 
where we found more differences among all regions, where 
Cataluña (81.3%), Extremadura (46.2%) and Madrid (44.4%) 
show higher percentages than the rest.

B) Tools for citizen participation and democratic control.
The participation and control tools were still very unsatis-
factory in almost all local councils. Although there was a 
greater sensitivity to open channels of citizen participation, 
our data showed a deficit situation in the existence of such 

Indicators Percent

News, information, and/or opinions on the actions of 
members of the government related to the government 
management

88.8

News, information, and/or opinions on the actions of 
members of the opposition and/or political groups related 
to the control of government management

15.2

Information on the plenary sessions development (mo-
tions proposed by political parties, debates, and agree-
ments)

32.5

Historical information on the municipality 85.5

Basic information about the council (geographical posi-
tion, population, social diversity, economic activity, etc.) 66.2

Municipal agenda and citizen activities 90.1

Contact with the person responsible for press, information 
and/or communication of the council, whether technician 
or politician

42.4

Table 1. Transparency indicators related to public information about the 
local government and contact details

Larger municipalities would have a grea-
ter degree of transparency and encoura-
ge a more fluid relationship with citizens
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tools. In fact, only half of the websites included some regu-
lation concerning participation (51.8%). For the rest, partici-
pation was only considered a real task for their transparency 
aims. In this sense, we found some differences, where Na-
varra (20%), Cantabria (30%), and Castilla-La Mancha (36%) 
had even lower percentages.

Something as simple as including a directory or list of the 
local organizations and associations of the municipality was 
only present in 61.9% of the websites, although Cataluña 
(89.6%), Madrid (77.8%), and Navarra (70%) presented hig-
her percentages. The frequency appearance of a list of ser-
vices provided by the local council or other commitments 
with citizens was even worse, with only one out of four 
websites including it. In this sense, there were differen-
ces among some important regions like Cataluña (with the 
highest percentage, 46.3%) compared to Madrid (with the 
lowest, 0%).

In the local context, there were some specific mechanisms 
or entities for participation that were in force as territorial 
councils, city councils, sector councils, etc. However, our 
data pointed out that information about those mechanisms 
for participation were less frequent than expected, with 
only 37.3% of the websites including it. Among all Spanish 
autonomous communities, Cataluña had the highest score 
(77.6%). With less differences among regions, only 15.7% 
also included some proceedings of the meetings of those 
mechanisms or entities for participation.

For most of the councils, citizen participation and demo-
cratic control were reduced to include tools to evaluate 
the services and to make complaints or suggestions about 
how they work. This virtual “complaints box” was present in 
76.6% of the cases - lower in Madrid (55.6%) and Castilla-La 
Mancha (64%)- as the most frequent tool for public partici-

Those municipalities that scored higher 
on transparency also got a higher per-
centage on participation

pation. There were also some other tools of consultation on 
current topics of local interest, but there was still a pending 
matter for most of the municipalities (only 33.2% included 
it), with the exception of Cataluña, that had a higher percen-
tage (55.2%).

C) Differences in transparency and participation level de-
pended on the size of the municipality.

Our first hypothesis indicated that the larger the size are the 
better results in participation and transparency are. So that 
larger municipalities would have a greater degree of trans-
parency and encourage a more fluid relationship, thanks to 
the technologies used, than those with a smaller popula-
tion, mainly due to the greater availability of resources. 

Our data definitively showed relevant and statistically sig-
nificant differences in transparency and participation level 
depending on municipality size. In fact, as table 3 points 
out, those municipalities with more than 50,000 habitants 

Indicators Percent

Regulation concerning citizen participation 51.8

Information about other types of citizen participation 
mechanisms (sectoral council, city council, territorial 
council, etc.)

37.3

Proceedings of the meetings of other mechanisms or 
participation bodies mentioned in the previous indicator 15.7

Directory of organizations and associations of the munici-
pality and/or registration of interest groups 61.9

Tools of consultation and/or participation on current 
topics of local interest 33.2

List of services provided (letter of services) and com-
mitments with the citizens 24.6

Tools to evaluate the services and to make complaints or 
suggestions about how they work 76.6

Table 2. Indicators related tools for citizen participation and democratic 
control

Indicators

10,000-
20,000 

inhabitants
%

20,001-
50,000

inhabitants
%

More than
50,001

inhabitants
%

Chi square 
signification

News, information, and/or opinions on the actions of members of the govern-
ment related to the government management 81.5 92.3 97.6 0.000**

News, information, and/or opinions on the actions of members of the opposi-
tion and/or political groups related to the control of government management 11.9 11.3 28.6 0.001**

Information on the plenary sessions development (motions proposed by 
political parties, debates and agreements) 29.2 34.5 35.7 0.471

Historical information on the municipality 90.5 83.8 78.6 0.030**

Basic information about the council (geographical position, population, social 
diversity, economic activity, etc.) 66.7 57.7 79.8 0.003**

Municipal agenda and citizen activities 85.1 94.4 92.9 0.010**

Contact with the person responsible for press, information and/or communi-
cation of the council, whether technician or politician 36.3 42.3 54.8 0.020**

Table 3. Differences in transparency indicators related to public information about the local government and contact details by municipality size. *P < 0.05; 
** P < 0.01
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scored higher than those with smaller sizes in almost all the 
transparency indicators. Most of the relationships between 
municipality size and the score obtained in each indicator 
were also statistically significant (chi square ≤ 0.05). 

There were only two cases worthy of comment. First, the 
case of the information on the plenary sessions develop-
ment, where differences among municipalities’ sizes were 
not statically significant. The second one was related the 
historical information on the municipality, where smaller 
sized municipalities scored higher than bigger ones. This 
was an expected result considering that small towns usua-
lly focused their public information on this type of general 
information. 

When we analyzed indicators linked to tools for citizen par-
ticipation and democratic control, we also found relevant 
differences among municipality size. As table 4 shows, mu-
nicipalities with more population present had a greater 
number of tools for citizen participation. In this case, all the 
indicators were statistically significant (chi square ≤ 0.05), 
with clear differences among municipality size. 

As expected in our first hypothesis, the population size de-
finitively made differences when we were measuring parti-
cipation and transparency level of the municipalities’ web-
sites.

D) Differences in participation level depending on the trans-
parency score. 

Our second hypothesis pointed out possible differences in 
the participation indicators depending on the score obtai-
ned in our transparency index (based on the transparency 
level related to the information on the local representatives 
and government, the transparency linked to management 
of economic resources on the other hand and, finally, the 
transparency related to public information about the local 
government and contact details among municipality size). 
In that sense, our hypothesis suggests that the higher score 
in transparency the higher score also in citizen participation 
level indicators.

Based on that transparency index, we grouped our munici-
palities sample into three levels of transparency: low, me-
dium, and high. Table 5 shows the significant relationship 
(chi square ≤ 0.00) between transparency level variable and 
the municipality size variable. As before explanations, re-
sults underline that bigger municipalities scored higher in 
transparency compared to smaller municipalities.

Data also corroborate our second hypothesis by considering 
the significant and statistical relationship between all parti-
cipation indicators and the transparency level variable (chi 
square ≤ 0.00). These results meant that those municipa-
lities that scored higher on transparency also got a higher 
percentage on participation, so that there was a positive 
and relevant association between these variables, as Table 
6 shows.

6. Conclusions
This research presents some proposals on theoretical and 
research aspects on transparency in public information and 
participation tools at the local government level. The ob-
jective was to analyze and assess how local councils used 
digital technologies in their relationship with citizens. Our 
findings show that transparency in local government we-
bsites presents deficiencies and is lacking in nearly all the 
indicators used to measure it. But also, due to a steady and 

Indicators
10,000-20,000 

inhabitants
%

20,001-50,000 
inhabitants

%

More than 
50,001

inhabitants
%

Chi square 
signification

Regulation concerning citizen participation 35.1 51.4 85.7 0.000**

Information about other types of citizen participation mechanisms (secto-
ral council, city council, territorial council, etc.) 30.4 33.8 57.1 0.000**

Proceedings of the meetings of other mechanisms or participation bodies 
mentioned in the previous indicator 11.3 11.3 32.1 0.000**

Directory of organizations and associations of the municipality and/or 
registration of interest groups 57.7 57.7 77.4 0.004**

Tools of consultation and/or participation on current topics of local interest 20.8 33.8 57.1 0.000**

List of services provided (letter of services) and commitments with the 
citizens 21.4 19.7 39.3 0.002**

Tools to evaluate the services and to make complaints or suggestions 
about how they work 72.0 76.1 86.9 0.003**

Table 4. Differences related to tools for citizen participation and democratic control by municipality size. *P < 0.05; ** P < 0.01

Transparency
10,000-20,000 

inhabitants
%

20,001-50,000 
inhabitants

%

More than 
50,001 

inhabitants
%

low 51.8 23.2 6.0

medium 37.5 60.6 51.2

high 10.7 16.2 42.9

Table 5. Differences related tools for citizen participation and democratic 
control depending on municipality size
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sustained growth in the transparency reflected on institu-
tional websites, these can be considered as a useful tool for 
improving the connection between citizens and politics.

From this analysis of 394 websites of local councils corres-
ponding to those municipalities with 10,000 or more inha-
bitants that were differentiated by geographic location and 
municipality size (inhabitants), the two initial hypotheses 
have been confirmed.

First, our data definitively showed relevant and statistica-
lly significant differences in transparency and participation 
level depending on municipality size. Those municipalities 
with more than 50,000 inhabitants scored higher than those 
with a smaller size in almost all the transparency indicators. 
Most of the relationships between municipality size and the 
score obtained in each indicator were also statistically signi-
ficant. The confirmation of the hypothesis H1, corroborates 
previous investigations with this same conclusion (Moreno-
Sardà et al., 2015, p. 156; Subires-Mancera; Cuartero-Na-
ranjo, 2015, p. 83). In this sense, it would be interesting to 
investigate the relationship between investment in digital 
tools and transparency level for future research. There were 
two indicators in which the differences in municipality size 
was not statically significant. These exceptions suggest that 
transparency was also a matter of political will. 

Data also confirmed our second hypothesis by considering 
the significant and statistical relationship between all partici-
pation indicators and the transparency level variable. In this 
sense, those municipalities that scored higher on transparen-
cy also got a higher percentage on citizen participation. 

In short, our study reinforces that transparency requires in-
vestment of resources along with political will. An important 
point linked to the necessity of implementing transparency 
is that it promotes greater citizen participation. In turn, par-
ticipation can help to reduce citizens’ distrust towards local 
institutions. Undoubtedly, more research in this area, which 
includes all the Spanish municipalities, is crucial, so that 
public institutions can take advantage of the possibilities of 
new technologies in strengthening democracy.

Notes
1. These studies were carried out in an individual level, that 
is, analyzing a one single region, or comparing two regions 
as maximum.

2. Although some Spanish regions like Galicia, Canarias, and 
Aragón, were included in the first national study, we deci-
ded to take them out of the sample because data from the-
se communities were gathered before the Transparency law 
implementation (before 2015).
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Resumen
La metodología Infoparticipa fue concebida en 2012 para conseguir que las administraciones públicas de España mejorasen 
su transparencia, supliendo la falta de legislación al respecto. En 2015 se adaptaron los indicadores de evaluación, contem-
plando las obligaciones reguladas por las leyes de transparencia española y catalana. La entrada en vigor de ambas normas 
desde diciembre de 2015 debía haber conseguido un cambio en la cantidad y calidad de la información que los ayuntamien-
tos publican en sus webs, pero los datos de las evaluaciones de los ayuntamientos de Cataluña en 2015 y 2016 no avalan esa 
hipótesis. Aunque la última evaluación realizada es más exigente, tanto cuantitativa como cualitativamente, la comparación 
de los resultados demuestra que a pesar del tiempo concedido a los ayuntamientos para adaptarse a la ley, la información 
que proporcionan a los ciudadanos es todavía, en demasiados casos, insuficiente. 
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Abstract
The Infoparticipa methodology was introduced in 2012 to achieve improvements in the transparency of public administra-
tion in Spain, supplementing the lack of legislation in this regard. In 2015, the evaluation indicators were adapted, taking 
into account the obligations regulated by the Spanish and Catalan transparency laws. The entry into force of both laws in 
December 2015 should have achieved a change in the quantity and quality of information that local public administrations 
publish on their websites. However, the data corresponding to the evaluations of the municipalities of Catalonia in 2015 and 
2016 do not provide evidence in favour of this hypothesis. Although the last assessment is more demanding, both quantita-
tively and qualitatively, the comparison of the results shows that despite the time granted to municipalities to adjust to the 
law, the information they provide to citizens is still insufficient in many cases.
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1. Introducción
Los ayuntamientos son los entes que mantienen la relación 
más directa entre la administración pública y la ciudadanía. 
Por esta razón, la comunicación municipal es un medio funda-
mental de los equipos de gobierno que les hace posible jus-
tificar y explicar sus decisiones políticas (Campillo-Alhama, 
2012, p. 1036). Al mismo tiempo, la transparencia y el dere-
cho a la información y la participación de la ciudadanía es una 
parte esencial de las sociedades democráticas (Bertot et al. 
2010), que debe estar presente en todos los gobiernos que 
pretendan ser responsables, efectivos y confiables, tanto en 
sus procesos de decisión, como en la transferencia de infor-
mación y comunicación a la ciudadanía (Grimmelikhuijsen; 
Welch, 2012). Desde esta perspectiva, analizamos las prácti-
cas de comunicación de las administraciones públicas locales 
para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y valorar la 
acción de los responsables de los gobiernos locales, a fin de 
renovar el periodismo, la comunicación pública y las formas 
de participación en democracia. Para alcanzar estos objetivos 
es necesario promover que las administraciones locales se 
comporten como fuentes de información política transparen-
tes y de calidad para los medios de comunicación y para la 
ciudadanía, de forma que la participación se fundamente en 
conocimientos y criterios cualificados. 

El mapa Infoparticipa es el resultado empírico de diversas 
investigaciones del Laboratorio de Periodismo y Comunica-
ción para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (Moreno-Sardà et al., 2013). Se trata de una 
plataforma online que se preparó a partir de 2012 para pro-
mover mejoras en la comunicación de los ayuntamientos, 
subsanando la falta de una legislación sobre transparencia 
en España.
http://www.mapainfoparticipa.com 

Posteriormente se aprobó en España la Ley 19/2013 del 9 
de diciembre de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, que establece que la transparencia y 
el acceso a la información pública son aspectos fundamen-
tales de toda acción política (España, 2013, p. 97924). Esta 
ley ha sido completada con otras de carácter autonómico, 
como en el caso de Cataluña con la Ley 19/2014 del 29 de 

diciembre de la Generalitat de Catalunya. Ambas leyes es-
tán vigentes desde diciembre de 2015. 

La metodología de evaluación Infoparticipa se aplicó en Ca-
taluña en ejercicios que se realizaron en 2013, 2014 y 2015 
utilizando 41 indicadores, que se ampliaron a 52 en 2016, 
adaptados en parte a las nuevas exigencias legales. En este 
artículo comparamos los resultados obtenidos en las eva-
luaciones de 2015 y 2016, por tanto en la última antes de la 
entrada en vigor de la legislación y la primera con la legisla-
ción vigente. Aunque cabría esperar un impacto positivo de 
la Ley en la comunicación de las corporaciones locales, vere-
mos que los datos no corroboran esa hipótesis. También hay 
que recordar que en mayo de 2015 se celebraron elecciones 
municipales en un ambiente de pérdida de confianza políti-
ca y necesidad de renovación, que obligaba a los nuevos re-
presentantes a mejorar la información: como veremos, los 
nuevos equipos tampoco han respondido siempre a estas 
expectativas. 

2. Transparencia de la información de las 
administraciones públicas
El derecho de la ciudadanía a acceder a los documentos de 
la administración ha sido una preocupación creciente en las 
últimas décadas. La responsabilidad y la rendición de cuen-
tas se ha definido como un elemento básico del buen go-
bierno en las sociedades democráticas, que implica que los 
gestores de la administración han de poder ser evaluados a 
partir de sus decisiones y acciones, para prevenir el mal uso 
del poder y otras formas de comportamientos inapropiados 
(Cameron, 2004, p. 59). Se ha definido la transparencia en 
la gestión pública como la posibilidad de que la ciudadanía 
pueda acceder a cualquier tipo de información, en cualquier 
soporte, generada por las entidades en el cumplimiento 
de sus funciones (Giménez-Chornet, 2012). Internet y las 

Después de las elecciones municipales 
de mayo de 2015 los nuevos represen-
tantes no siempre han respondido a las 
expectativas de mejorar la información
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aplicaciones y plataformas han 
facilitado esta apertura de datos 
públicos (open data) en formatos 
digitales, estandarizados y abier-
tos, de forma inteligible y con una 
estructura que puede permitir 
su comprensión y reutilización 
(Garriga-Portolà, 2011; Calvo-
Gutiérrez, 2013). Esto se une al 
derecho que tiene la ciudadanía 
a conocer los propósitos de las 
administraciones y las estrate-
gias que van a seguir para conse-
guirlos (Rivero-Menéndez et al., 
2007).

Así, en un contexto de preocupa-
ción ciudadana por la corrupción 
y la transparencia (CIS, 2016, p. 
4), la utilización de las TIC en la 
administración pública se ha con-
vertido en una tendencia global 
(Pina; Torres; Royo, 2010, p. 3) que ha permitido la apertura 
de datos, la publicación de contenidos y también aumentar 
el diálogo social utilizando las redes sociales (Bonsón et al., 
2012, p. 126). Estas tecnologías también han facilitado la 
reducción del coste de publicación y distribución (Roberts, 
2006), posibilitando que el e-gobierno favorezca una rela-
ción más próxima entre administrados y gestores políticos 
(Borge-Bravo, 2007) y reduciendo la corrupción de forma 
significativa (Andersen, 2009). 

En este sentido, la interactividad de internet está ligada a 
nuevas formas de gobernanza que permitan modificar el 
desafecto de la ciudadanía con los representantes políticos 
y que éstos respondan de forma más efectiva a las necesi-
dades y demandas (Pina; Torres; Royo, 2007, p. 450). Por 
tanto, la transparencia y la web 2.0 propician, por un lado, 
la legitimidad de la acción de gobierno (Gandía; Marrahí; 
Huguet, 2016) y por otro, se convierten en un espacio ideal 
para la rendición de cuentas y el empoderamiento ciudada-
no (Cameron, 2004). Bertot, Jaeger y Grimes (2012, p. 86), 
afirman que las TIC brindan tres oportunidades básicas para 
modificar las acciones de gobierno: 

- promoción de la participación de la ciudadanía;
- coproducción de contenidos entre administración y admi-

nistrados; y
- colaboración abierta (crowdsourcing) para buscar solucio-

nes e innovaciones a los retos sociales.

Sin embargo, para acabar generando un gobierno más 
transparente y que promueva la colaboración y la participa-
ción ciudadana, además de las TIC, son necesarios también 
cambios en los modelos de gestión, gobernanza y política 
pública (Bonsón et al., 2012, p. 131). Un estudio de Beltrán-
Orenes y Martínez-Pastor (2016) sobre el grado de cumpli-
miento de la ley de transparencia en la administración cen-
tral española, muestra las dificultades para adaptarse a la 
nueva norma, ya que no se proporcionan parte de los datos 
que están obligados a hacer públicos y tampoco procuran 
un acceso fácil a la información. En relación a la ciudadanía, 
según Gértrudix et al. (2016), en un estudio sobre el consu-

mo de los datos abiertos publicados por las instituciones pú-
blicas españolas, ésta todavía se muestra reticente a confiar 
en los datos que suministran los gobiernos, y por tanto, se 
hace necesario un cambio en la información y comunicación 
de las acciones de los responsables políticos.

Internet no ha supuesto por sí solo un cambio en la estruc-
tura y el comportamiento de la política institucional (Bon-
són et al., 2012, p. 131). Al mismo tiempo, el uso que hace 
la ciudadanía de la información facilitada por parte de los 
gobiernos en el contexto de la transparencia, dista toda-
vía mucho de ser un mecanismo para el control y el rendi-
miento de cuentas. El uso prioritario de Internet por parte 
de los gobiernos ha sido el de difundir información como 
un medio de comunicación más (Del-Rey-Morató, 2007) y 
cuando se aportan datos abiertos para el rendimiento de 
cuentas como los presupuestos e información financieras, 
ni se detallan, ni son explicados de forma efectiva (Rivero-
Menéndez et al., 2007). Por otro lado, las redes sociales han 
sido utilizadas más como una forma de comunicación uni-
direccional que como instrumentos de diálogo con la ciu-
dadanía (Simelio-Solà; Molina, 2014), convirtiéndose en un 
elemento ornamental más centrado en la promoción que 
en proporcionar información efectiva (Gandía; Marrahí; Hu-
guet, 2016, p. 28).

Entre los cambios necesarios para fomentar un sistema “más 
consultivo, participativo, colaborativo y transparente” (Bon-
són et al., 2012, p. 131) se hace necesario que los gobiernos 
aumenten la interactividad con la ciudadanía (Pina; Torres; 
Royo, 2007, p. 467), mejoren la estructura de sus webs y 
hagan más inteligibles los contenidos (Moreno-Sardà et al., 

Figura 1. Mapa Infoparticipa. Vista sobre Cataluña, zoom 8.
http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa

Para generar un gobierno más transpa-
rente, además de las TIC, son necesa-
rios también cambios en los modelos de 
gestión, gobernanza y política pública 
(Bonsón et al., 2012)
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2013). Esto se hace imprescindible en el contexto de la nue-
va Ley de transparencia, que no debe quedarse en un mero 
cumplimiento, sino que ha de convertirse en una oportuni-
dad para mejorar la información que las administraciones 
proporcionan a la ciudadanía para que ésta pueda ejercer 
las funciones de control y rendición de cuentas que le per-
tenecen en una sociedad democrática. 

3. Objetivos y metodología
El objetivo de este trabajo es saber si las administraciones 
públicas locales han cumplido con las obligaciones de la 
legislación sobre transparencia para incrementar y mejo-
rar la información que proporcionan a la ciudadanía. 

Para alcanzarlo, compararemos los resultados de las evalua-
ciones de las webs de los ayuntamientos de Cataluña reali-
zadas en 2015, antes de la entrada en vigor de la legislación, 
y de 2016, una vez ya era de cumplimiento obligatorio. Utili-
zamos los datos de esa comunidad porque es en la primera 
en la que trabajamos y definimos la metodología, porque 
contamos con los datos de todos los municipios en diferen-
tes oleadas y porque es donde se ha aplicado la metodolo-
gía completa de forma que los ayuntamientos de Cataluña 
eran los mejor preparados para recibir la nueva legislación. 

La metodología consiste en examinar qué información se 
publica en las webs de los ayuntamientos a partir de un 
repertorio de preguntas o indicadores sobre cuestiones 
fundamentales, formuladas tal como se las puede hacer 
cualquier persona. A estas preguntas se responde con un 
sí, si se publica la información, o dejando la respuesta en 
blanco en el caso de que no se publique, para manifestar 
que se añadirá el punto positivo en el caso de que se sub-
sane el déficit. 

La ciudadanía todavía se muestra reti-
cente a confiar en los datos que suminis-
tran los gobiernos (Gértrudix et al., 2016)

Los investigadores incorporan los resultados en el gestor de 
contenidos de una plataforma, el mapa Infoparticipa, que 
consta de una base de datos vinculada a una representación 
cartográfica y otros recursos, que permiten presentar los 
datos de cada ayuntamiento en una ficha georreferenciada 
y traducidos en un color que, de acuerdo con el “infómetro”, 
varía según el porcentaje de indicadores evaluados positiva-
mente. La plataforma calcula automáticamente los resulta-
dos y los representa con el color correspondiente. 

De este modo, cualquier persona pueda consultar fácil-
mente los resultados de la evaluación de un ayuntamien-
to o un conjunto seleccionado según distintas variables: 
franjas de puntuación, número de habitantes, partido po-
lítico o sexo del alcalde o la alcaldesa, ámbitos geográficos 
sea un municipio concreto, una provincia, una comunidad 
autónoma… Actualmente se publican en el Mapa los 
resultados de evaluar municipios de toda España, Consejos 
Comarcales de Cataluña y también municipios de Ecuador.

Figura 2. Mapa Infoparticipa. Vista sobre la provincia de Barcelona, zoom 10.
http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa

Figura 3. Mapa Infoparticipa. Vista sobre la comarca del Baix Llobregat, 
zoom 13, y click sobre el municipio L’Hospitalet de Llobregat.
http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa

Figura 4. Datos del municipio seleccionado en la figura 3, al hacer click 
sobre “más datos...”.
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Con esta visualización automática de los resultados se pre-
tende despertar la competitividad entre los responsables de 
las administraciones, objetivo que se consigue también por la 
difusión en los medios de comunicación, y porque cada año 
se concede el Sello Infoparticipa a los que han accedido a las 
puntuaciones superiores. En este marco, los responsables se 
ponen en contacto con el equipo para contrastar las evalua-
ciones y para que les asesoren en las mejoras que han de in-
corporar para incrementar la puntuación u obtener el Sello.

Hasta ahora los datos se han recogido una vez al año, duran-
te un período de tres a cuatro meses consecutivos previos a 
la concesión del Sello. Concretamente, los primeros meses 
de 2015, para no interferir en la campaña electoral, y de 
diciembre a marzo de 2016, una vez los nuevos gobiernos ya 
habían tenido tiempo suficiente para iniciar sus tareas. En 
estos períodos, además de evaluar y publicar los resultados, 
los responsables de los ayuntamientos pueden ponerse en 
contacto para comunicar sus discrepancias o bien para co-
municar las mejoras que han incorporado a sus webs. Una 
vez contrastadas, se tienen en cuenta en el análisis. La revi-
sión de las webs y las aportaciones de ciudadanos y ciuda-
danas y de miembros de la oposición permite que el equipo 
constate la permanencia o no de las mejoras que se han co-
municado. No obstante, el equipo se plantea la posibilidad 
de desarrollar alguna herramienta que detecte de forma 
automática los cambios que se produzcan en las webs una 
vez analizadas para evitar que la información se publique o 
se elimine según los intereses políticos de cada momento, 
tal como hemos constatado al hacer revisiones aleatorias.

En las tres primeras oleadas, en 2013, 2014 y 2015, utiliza-
mos 41 indicadores derivados de 4 grandes cuestiones: 
1. ¿Quiénes son los representantes políticos? (indicadores 
1 a 6). 
2. ¿Cómo gestionan los recursos colectivos? (indicadores 7 
a 21).
3. ¿Cómo informan de la gestión de los recursos colectivos? 
(indicadores 22 a 28).
4. ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciudada-
na en el control democrático? (indicadores 29 a 41).

Para la oleada de 2016 aumentamos el número de indica-
dores a 52 teniendo en cuenta parte de las obligaciones 
establecidas por las leyes de transparencia de España y Ca-
taluña, y los organizamos en dos grupos y cinco subgrupos: 
1. Transparencia de la corporación 
1.1 ¿Quiénes son los representantes políticos? (indicadores 
1 a 11).
1.2 ¿Cómo gestionan los recursos colectivos? (indicadores 
12 a 20).
1.3 ¿Cómo gestionan los recursos económicos: presupues-
tos, salarios, contrataciones, subvenciones...? (indicadores 
21 a 38).

2. Información para la participación
2.1 ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la 
gestión de los recursos colectivos? (indicadores 39 a 45).
2.2 ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciuda-
dana? (indicadores 46 a 52).

En la tabla 3 puede verse la relación comparada de indicadores. 
Aunque han pasado a ser de 41 a 52, para incorporar nuevos cri-
terios contemplados en las leyes, no son exactamente 11 nuevos 
indicadores ya que algunos de los anteriores se han eliminado. 
Así, los indicadores 27 y 28 de 2015 se eliminaron porque so-
licitaban un compromiso de buenas prácticas en transparencia 
innecesario cuando ya existen las obligaciones legales. 

Por otra parte, algunos de los indicadores anteriores son 

Nº de municipios Nº de 
habitantes

Webs entre 50% y 
100% de indicadores 

positivos

Webs entre 25% y 
49,9% de indicadores 

positivos

Webs con menos de 
25% de indicadores 

positivos
Sin web

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

10 10 Más de 100.000 10 10 0 0 0 0 0 0

13 13 De 50.001 a 100.000 13 12 0 1 0 0 0 0

41 41 De 20.001 a 50.000 35 31 6 9 0 1 0 0

57 57 De 10.001 a 20.000 43 32 14 22 0 3 0 0

90 91 De 5.001 a 10.000 37 15 50 67 3 9 0 0

251 251 De 1.001 a 5.000 33 26 106 78 111 147 1 0

157 156 De 501 a 1.000 1 2 35 18 121 136 0 0

303 304 De 101 a500 2 3 23 12 277 289 1 0

25 25 Menos de 100 0 0 1 0 23 25 1 0

947 948 Nº webs 174 131 235 207 535 610 3 0

municipios % webs 18,37 13,82 24,82 21,84 56,49 64,34 0,32 0

Tabla 1. Resultados de evaluación de las webs de todos los ayuntamientos de Cataluña en 2015 y 2016.

El equipo se plantea poner en marcha un 
sistema que detecte de forma automática 
los cambios que se produzcan en las webs 
una vez analizadas para evitar que la infor-
mación se publique o se elimine según los 
intereses políticos de cada momento
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N. 
orden Municipio Habitantes 

2016
% evaluación 

2015
% evaluación 

2016

1 Barcelona 
(ciutat) 1.602.386 100,00 100,00

2 Hospitalet de 
Llobregat, L’ 253.518 100,00 96,15

3 Badalona 217.210 95,12 65,38

4 Terrassa 215.517 95,12 96,15

5 Sabadell 207.444 100,00 96,15

6 Lleida 139.176 100,00 100,00

7 Tarragona 
(ciutat) 132.199 100,00 88,46

8 Mataró 124.280 95,12 98,08

9 Santa Coloma 
de Gramenet 118.738 95,12 100,00

10 Reus 104.962 97,56 96,15

11 Girona (ciutat) 97.227 100,00 90,38

12 Sant Cugat del 
Vallès 87.830 100,00 100,00

13 Cornellà de 
Llobregat 86.376 92,68 96,15

14 Sant Boi de 
Llobregat 84.000 100,00 100,00

15 Manresa 75.297 100,00 100,00

16 Rubí 74.353 78,05 100,00

17 Vilanova i la 
Geltrú 65.941 95,12 71,15

18 Viladecans 65.549 95,12 53,85

19 Castelldefels 63.255 100,00 100,00

20 Prat de 
Llobregat, El 63.014 95,12 80,77

21 Granollers 59.930 95,12 92,31

22 Cerdanyola del 
Vallès 57.402 58,54 42,31

23 Mollet del Vallès 51.719 100,00 61,54

24 Gavà 46.326 95,12 100,00

25 Esplugues de 
Llobregat 45.626 100,00 100,00

26 Figueres 45.444 51,22 50,00

27 Sant Feliu de 
Llobregat 43.715 100,00 100,00

28 Vic 41.956 100,00 100,00

29 Blanes 39.293 90,24 55,77

30 Vilafranca del 
Penedès 39.221 73,17 61,54

31 Igualada 38.751 39,02 61,54

32 Lloret de Mar 38.624 87,80 90,38

33 Ripollet 37.233 56,10 21,15

34 Vendrell, El 36.719 92,68 88,46

35 Sant Adrià de 
Besòs 35.386 68,29 44,23

36 Montcada i 
Reixac 34.394 58,54 38,46

37 Tortosa 33.932 90,24 96,15

38 Olot 33.913 65,85 38,46

39 Cambrils 33.301 68,29 98,08

40 Sant Joan Despí 33.264 43,90 28,85

41 Barberà del 
Vallès 32.550 87,80 59,62

42 Salt 30.103 48,78 50,00

43 Sant Pere de 
Ribes 29.339 82,93 53,85

44 Sitges 28.171 75,61 48,08

45 Premià de Mar 28.163 100,00 100,00

46 Sant Vicenç dels 
Horts 27.983 90,24 59,62

47 Martorell 27.694 53,66 34,62

48 Sant Andreu de 
la Barca 27.340 82,93 51,92

49 Salou 26.558 63,41 59,62

50 Pineda de Mar 25.948 58,54 44,23

51 Santa Perpètua 
de Mogoda 25.466 58,54 53,85

52 Molins de Rei 25.155 85,37 92,31

53 Valls 24.570 56,10 38,46

54 Calafell 24.333 43,90 94,23

55 Olesa de 
Montserrat 23.536 100,00 100,00

56 Castellar del 
Vallès 23.440 100,00 100,00

57 Palafrugell 22.763 90,24 63,46

58 Masnou, El 22.742 80,49 59,62

59 Vila-seca 21.923 73,17 82,69

60 Sant Feliu de 
Guíxols 21.810 43,90 48,08

61 Esparreguera 21.701 78,05 67,31

62 Amposta 20.952 34,15 92,31

63 Manlleu 20.228 92,68 100,00

64 Vilassar de Mar 20.185 95,12 96,15

Promedio 81,94 75,75

Tabla 2. Resultados de evaluación de los 64 municipios mayores de 20.000 habitantes de Cataluña, ordenados por el número de habitantes, de mayor a 
menor. 

En amarillo: evaluación igual o mejor en 2016 que en 2015.

exactamente los mismos, como los indicadores 1 a 6 sobre 
los representantes políticos, pero otros se han modificado 
en su redactado que implica mayor exigencia y más infor-
mación. Así, el indicador 13/2015, pasa a ser el 18/2016, 
especificando obligaciones que en la versión anterior no se 
contemplaban. 

En ocasiones, para evitar la ambigüedad se ha redactado más 

de un indicador, como el 20/2015 sobre la ejecución del pre-
supuesto, que en 2016 se desdobló en 3, más precisos (22, 23 
y 24/2016). En otros casos, dos indicadores se han fundido 
en 1, como 7/2015 y 9/2015 que han pasado a ser 13/2016. 

Los indicadores se completan con una guía de evaluación, pu-
blicada en la misma web, en la que se define en qué condicio-
nes ha de cumplirse un indicador para ser validado. Estas con-



Amparo Moreno-Sardà, Pedro Molina-Rodríguez-Navas y Núria Simelio-Solà

376     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

diciones incluyen tanto aspectos formales que han de cumplir 
los documentos publicados como otros cualitativos sobre la 
comprensión de la información, la facilidad de acceso y otros. 

4. Resultados
Como hemos explicado, los datos de las evaluaciones se in-
troducen en un gestor de contenidos que permite calcular 
automáticamente los resultados y representarlos en un co-
lor de acuerdo con el “infómetro”. De este modo, la investi-
gación ofrece los resultados en abierto y permite que cual-
quier persona interesada pueda interactuar con el equipo 
de investigación y contrastar los resultados.

En las tablas 1 a 3 presentamos los principales resultados.

La comparativa que presentamos en la tabla 1 ya permite 
ver que los resultados no son tan satisfactorios como cabría 
esperar. No sólo se han reducido las webs con al menos el 
50% de indicadores positivos, sino que también lo han he-
cho las que tienen entre el 25 y menos del 50% de indica-
dores positivos. Por consiguiente han aumentado las que no 
llegan ni al 25%. 

Por grupos de municipios según el número de habitantes, 
vemos que los mayores son los que obtienen mejores re-
sultados, e incluso los mayores de 100.000 habitantes están 
en la misma franja que en 2015, siendo la más alta y por 
tanto, imposible de superar. Sin embargo en este recuento 
solo se ha considerado si se obtiene al menos el 50% de indi-
cadores positivos. Veamos lo que sucede si consideramos la 
puntuación de cada municipio mayor de 20.000 habitantes. 
Presentamos los resultados en la tabla 2. 

De estos 64 municipios de la tabla 2, 30 obtienen igual o 
mejor nota en 2016 que en 2015 y 34 obtienen peor nota. 
Igualmente, el promedio es 6,19 puntos peor en 2106 que 
en 2015. También destacamos que 5 webs que en 2015 ob-
tuvieron el 100%, no han mantenido ese resultado en 2016. 

Entre los que mejoran sus resultados, son notables los casos 
de Calafell (54) que pasa del 43,9 al 94,23%, y de Amposta 
(62), que pasa del 34,15 al 92,31%, ambos municipios de 
entre 20 y 25.000 habitantes. Esto demuestra que la mejoría 
es posible también para municipios de medianas dimensio-
nes. En el lado contrario, hay descensos considerables en 
poblaciones como Badalona (3), Viladecans (18), Mollet del 
Vallès (23) o Sant Vicenç dels Horts (46). Recordemos que 
estos déficits de información se dan en el momento en que 
entra en vigor la legislación sobre transparencia. 

En la tabla 3 presentamos los resultados de cada indicador, 
para ver en qué informaciones se dan esas diferencias. En la 
columna de la derecha están los indicadores 2016 ordena-
dos del 1 al 52, mientras que en la columna de la izquierda 
los indicadores de 2015 están ordenados para permitir la 
comparación con los de la última evaluación, de forma que 
la numeración no es correlativa. 

Como se puede ver en la tabla 3, son muy pocos los indi-
cadores no modificados que obtienen mejor porcentaje en 
2016 que en 2015. Sólo se da en estos casos: 

- en el indicador 4, sobre el currículum de los miembros del 
gobierno, que es el mismo en las dos oleadas de evalua-
ción (aunque sólo por un 0,5% de diferencia); 

- en el indicador 22/2016, sobre la ejecución del presu-
puesto; 

- en el 25/2016 sobre la liquidación del presupuesto; 
- en dos indicadores del apartado 2.1 sobre la publicación 

de noticias; 
- en el indicador 50/2016, sobre instrumentos de participación. 

En un caso, el del indicador 44/2016, la puntuación fue en 
ambas ocasiones un 100%. 

En el resto, en muchos casos la puntuación es muy seme-
jante y la variación negativa se da por la mayor exigencia en 
la evaluación o por falta de que los nuevos gobiernos hayan 
actualizado los datos. 

Sin embargo, hay que destacar que en la mayoría de los indi-
cadores incorporados en 2016, los municipios que han cum-
plido han sido un porcentaje muy bajo. Solo hay dos casos 
en que se supera el 70% de cumplimiento: la publicación del 
organigrama (14/2016), de la oferta de trabajo (28/2016) y 
del promedio medio de pago a los proveedores (35/2016). 

Por el contrario, informaciones tan importantes como la 
agenda del alcalde o alcaldesa (9/2016) solo la publican el 
54,7%; las retribuciones de directores y cargos de confian-
za, el 54,7% (27/2016); la relación de proveedores, el 45,3% 
(34/2016); los convenios firmados, el 56,3% (37/2016); o la 
carta de servicios, el 56,3%, (51/2016); entre otros. 

Todas estas informaciones forman parte del catálogo de da-
tos esenciales que toda administración pública debe tener 
en su web de acuerdo con la Ley y para resultar confiable. 

5. Conclusiones 
En primer lugar, destacamos que ni tan solo los ayuntamien-
tos de más de 20.000 habitantes de Cataluña, la comunidad 
autónoma donde se han hecho más evaluaciones y donde, 
tras asesorar a los que lo han solicitado, se ha concedido el 
Sello Infoparticipa en tres ediciones, han mejorado su infor-
mación tras la entrada en vigor de las leyes de transparencia 
de España y Cataluña. Estos resultados, reafirman las conclu-
siones de otros estudios donde se han observado también las 
limitaciones de la aplicación de la Ley de transparencia en la 
administración central española (Beltrán-Orenes; Martínez-
Pastor, 2016) y en las instituciones públicas (Gértrudix et al., 
2016). Ambos estudios muestran las dificultades para adap-
tarse a la nueva norma y las reticencias en publicar datos 
abiertos por parte de las administraciones. 

Esto no invalida los esfuerzos ni el buen trabajo realizado 

Los municipios han cumplido un porcen-
taje muy bajo de la mayoría de los indi-
cadores incorporados en 2016

Ni tan solo los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes de Cataluña han me-
jorado su información tras la entrada en 
vigor de las leyes de transparencia
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Indicadores 2015 %
2015

%
2016 Indicadores 2016

1. Transparencia de la corporación

1. ¿Quiénes son los representantes políticos? 
(Indicadores 1 a 6) 

1.1 ¿Quiénes son los representantes políticos? 
(Indicadores 1 a 11)

1. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: 
nombre y apellidos, foto y partido político? 98,3 96,9 1. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: 

nombre y apellidos, foto y partido político? 

2. ¿Se da información sobre el alcalde o la alcaldesa: biogra-
fía y/o currículum? 94,8 89,1 2. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: 

biografía y / o currículum? 

3. ¿Se da información básica sobre los representantes que 
forman parte del gobierno: nombres y apellidos, fotos y 
partido político?

94,8 92,2
3. ¿Se da información básica sobre los representantes que 
forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido 
político? 

4. ¿Se da información sobre los representantes que forman 
parte del gobierno: biografía y/o currículum? 77,6 78,1 4. ¿Se da información básica sobre los representantes que 

forman parte del gobierno: biografía y/o currículum? 

5. ¿Se da información básica sobre los representantes que 
no forman parte del gobierno: nombres y apellidos, fotos y 
partido político?

93,1 87,5
5. ¿Se da información básica sobre los representantes que no 
forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido 
y político? 

6. ¿Se da información sobre los representantes que no for-
man parte del gobierno: biografía y/o currículum? 70,7 70,3 6. ¿Se da información básica sobre los representantes que no 

forman parte del gobierno: biografía y/o currículum? 

17. ¿Se publican las retribuciones de los cargos electos? 84,5 79,7 7. ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los 
representantes políticos? 

60,9

8. ¿Se publican las declaraciones de actividades y bienes de los 
cargos electos (gobierno y oposición), en el momento de tomar 
posesión del cargo, cuando se produzcan variaciones a lo largo 
del mandato y en el momento de su cese? 

54,7 9. ¿Se publica la agenda institucional del alcalde o la alcaldesa? 

31. ¿Se ofrecen en la web las direcciones de e-mail de los 
miembros del gobierno? 94,8 87,5

10. ¿Se publican en la web datos de contacto de los miembros 
del gobierno (correo electrónico y/o Twitter y/o Facebook y/o 
web y/o teléfono...? 

32. ¿Se ofrecen en la web las direcciones de e-mail de los 
miembros de la oposición? 84,5 82,8

11. ¿Se publican en la web datos de contacto de los miembros 
de la oposición (correo electrónico y/o Twitter y/o Facebook y/o 
web y/o teléfono...? 

2. ¿Cómo gestionan los recursos colectivos? 
(Indicadores 7 a 21)

1.2 ¿Cómo gestionan los recursos colectivos? 
(Indicadores 12 a 20)

8. ¿Se da información sobre la composición de estos órganos 
de gobierno? 98,3 95,3 12. ¿Se da información sobre la composición de los órganos de 

gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informativas? 

7. ¿Se da información sobre las competencias de los órganos 
de gobierno: pleno, junta de gobierno, comisiones informa-
tivas?

93,1
79,7 13. ¿Se da información sobre las competencias y el calendario 

de trabajo de estos órganos de gobierno? 
9. ¿Se da información sobre el calendario de trabajo de estos 
órganos de gobierno? 91,4

71,9 14. ¿Se publica el organigrama completo con los nombres y 
apellidos de las personas responsables y sus funciones? 

10. ¿Se publican las convocatorias con las órdenes del día 
previas a la celebración de los plenos municipales? 93,1 85,9 15. ¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día 

previos a la celebración de los plenos municipales? 

11. ¿Se publican las actas del pleno municipal? 96,6 90,6 16. ¿Se publican las actas del pleno municipal? 

12. ¿Se publican los acuerdos del gobierno o de la junta de 
gobierno local? 81,0 70,3

17. ¿Se publican los acuerdos completos de la junta de gobier-
no y/o las actas íntegras cuando la junta de gobierno actúe en 
delegación del pleno? 

13. ¿Se da información sobre el plan de gobierno (PG), el 
plan de actuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico? 81,0 64,1

18. ¿Se da información del plan de gobierno (PG), el plan de ac-
tuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico, especificando 
los objetivos concretos, las actividades, los medios y los plazos 
previstos para su desarrollo a lo largo del mandato? 

14. ¿Se da información sobre el plan de ordenación urbanís-
tica (POUM) u otras normas de planificación urbanística? 100,0 95,3

19. ¿Se da información del plan de ordenación urbanística 
municipal (POUM), plan general de ordenación (PGO) u otras 
normas de planificación urbanística, así como sus modificacio-
nes puntuales? 

18. ¿Se publican las ordenanzas municipales? 100,0 98,4 20. ¿Se publican las ordenanzas municipales, los reglamentos 
y/u otras disposiciones de relevancia jurídica? 

15. ¿Se da información sobre otros planes municipales: 
Agenda21, mujeres, juventud, participación ciudadana, etc.? 93,1

Tabla 3. Resultados de la evaluación de los 64 municipios de Cataluña mayores de 20.000 habitantes en 2015 y 2016, comparando indicadores.
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1.3 ¿Cómo gestionan los recursos económicos: presupues-
tos, salarios, contrataciones, subvenciones...? 
(Indicadores 21 a 38)

19. ¿Se publica el presupuesto del ayuntamiento? 96,6 93,8

21. ¿Se publica el presupuesto del ayuntamiento del año en 
curso, por capítulos, por áreas, por programas y/o por servicios, 
y de los organismos autónomos y entes dependientes, en el 
caso de existir? 

20. ¿Se publica información sobre la ejecución del presu-
puesto? 67,2

71,9 22. ¿Se publica información sobre la ejecución trimestral del 
presupuesto del año en curso? 

59,4 23. ¿Se publican las modificaciones presupuestarias realizadas? 

60,9
24. ¿Se publica información sobre el cumplimiento de los obje-
tivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y/o el nivel de endeudamiento? 

21. ¿Se publican los informes anuales de la cuenta general y 
la memoria de la gestión económica de la comisión especial 
de cuentas?

75,9 85,9 25. ¿Se publica la liquidación de los presupuestos de ejercicios 
anteriores y/o la cuenta general? 

16. ¿Se publica la relación de puestos de trabajo de la corpo-
ración y las retribuciones según las categorías? 63,8 62,5

26. ¿Se publica la relación de puestos de trabajo y las retribucio-
nes del personal laboral y funcionario del ayuntamiento, según 
las categorías? 

54,7 27. ¿Se publica el listado y las retribuciones de los directivos y 
de los cargos de confianza, sus funciones y su currículum? 

92,2 28. ¿Se publica la oferta de trabajo del ayuntamiento, el desa-
rrollo de los concursos públicos y los resultados? 

62,5

29. ¿Se publica la información sobre los datos más relevantes 
del inventario general del patrimonio respecto a los bienes 
inmuebles de dominio público y patrimoniales y los bienes 
muebles con un valor especial? 

26. ¿Se informa sobre el perfil del contratante, y de las 
contrataciones y las concesiones firmadas por la corporación 
con empresas, entidades o personas particulares?

100,0

46,9 30. ¿Se publican todos los contratos formalizados, mayores y 
menores? 

76,6 31. ¿Se publican las licitaciones en curso y la composición de las 
mesas de contratación? 

68,8 32. ¿Se publican las actas de las mesas de contratación? 

67,2
33. ¿Se publican las modificaciones de los contratos formaliza-
dos y sus prórrogas, las licitaciones anuladas y las resoluciones 
anticipadas? 

45,3 34. ¿Se publica la relación completa de proveedores, adjudica-
tarios y/o contratistas y la cuantía económica? 

82,8 35. ¿Se publica el periodo medio de pago a los proveedores? 

64,1 36. ¿Se publican las subvenciones otorgadas, las respectivas 
convocatorias y resoluciones? 

56,3
37. ¿Se publican los convenios firmados, especificando las 
partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, 
en su caso? 

54,7 38. ¿Se publica el coste y las características de las campañas de 
publicidad institucional en los medios de comunicación? 

2. Información para la participación

3. ¿Cómo informan de la gestión de los recursos colecti-
vos? (Indicadores 22 a 28)

2.1 ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la 
gestión de los recursos colectivos? (Indicadores 39 a 45)

22. ¿Se publican noticias en la web? 100,0

23. ¿Se publican noticias sobre las actuaciones de los 
miembros del gobierno relacionadas con el rendimiento de 
cuentas?

98,3 100,0
39. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las 
actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la 
gestión del gobierno? 

24. Se publican noticias sobre las actuaciones de los 
miembros de la oposición relacionadas con el control de la 
gestión del gobierno?

53,4 50,0
40. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las 
actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos 
políticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno? 

25. ¿Se publican noticias en las cuales se contrastan las 
informaciones de miembros del gobierno, de la oposición, y 
de técnicos, si procede?

70,7 81,3
41. ¿Se publica información sobre el desarrollo del pleno, las 
mociones presentadas por los diferentes grupos políticos, el 
debate y los acuerdos? 

30. ¿Se da información histórica sobre el municipio? 96,6 90,6 42. ¿Se da información histórica sobre el municipio? 

29. ¿Se da información sobre la situación del municipio: da-
tos sobre el término municipal, la población empadronada y 
su diversidad social, las actividades económicas, culturales...?

98,3 90,6

43. ¿Se da información sobre la situación del municipio: datos 
del término municipal, la población empadronada y su diver-
sidad social, las actividades económicas, los equipamientos 
culturales y de ocio...? 
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36. ¿Se ofrece en la web una agenda de actividades munici-
pales y ciudadanas? 100,0 100,0 44. ¿Se ofrece en la web la agenda de actividades municipales 

y ciudadanas? 

41. ¿Se publica el contacto con la persona responsable de 
prensa, información y/o comunicación de la corporación? 94,8 89,1

45. ¿Se publica el contacto con la persona responsable de 
prensa, información y/o comunicación de la corporación, ya sea 
técnica o política? 

27. ¿Se informa sobre el acuerdo del pleno municipal y/o 
de la junta de portavoces de apoyar al decálogo de buenas 
prácticas de la comunicación local pública?

51,7

28. ¿Se publica en la web el decálogo de buenas prácticas de 
la comunicación local pública? 70,7

4. ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciu-
dadana en el control democrático? (Indicadores 29 a 41)

2.2 ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciuda-
dana? (Indicadores 46 a 52) 

34. ¿Se da información sobre el reglamento de participación 
ciudadana? 75,9 71,9 46. ¿Se da información en la web del reglamento de participa-

ción ciudadana o de otras normas al respecto? 

35. ¿Se da información en la web sobre otros mecanismos 
de participación: consejos territoriales, consejos de ciudad, 
consejos sectoriales, etc.?

87,9 84,4
47. ¿Se da información en la web de otros mecanismos o entes 
de participación que estén vigentes como consejos territoriales, 
consejos de ciudad, consejos sectoriales, etc.? 

40,6 48. ¿Se publican las actas de las reuniones de los otros mecanis-
mos o entes de participación mencionados en el indicador 47? 

37. ¿Se ofrece en la web el directorio de entidades del 
municipio? 98,3 92,2

49. ¿Se ofrece en la web el directorio de entidades y asociacio-
nes del municipio y/o el registro de los grupos de interés, en su 
caso? 

38. ¿Se ofrecen herramientas de participación para la elabo-
ración y/o el seguimiento del plan de gobierno, el plan de 
actuación municipal y/o el plan estratégico?

44,8 73,4 50. ¿Se ofrecen en la web instrumentos de consultas y/o de 
participación sobre temas actuales de interés local? 

56,3

51. ¿Se ofrece en la web la relación de los servicios que se 
prestan (carta de servicios) con información sobre el conteni-
do de los mismos, la ubicación de los equipamientos donde 
se prestan, los horarios de atención al público, los canales de 
prestación de los servicios, los enlaces a las webs corporativas, 
las direcciones de correo electrónico, y los compromisos ante la 
ciudadanía? 

40. ¿Se ofrecen a las ciudadanas y ciudadanos herramien-
tas para comunicar incidencias en la vía pública, quejas o 
sugerencias?

96,6 81,3
52. ¿Se proporcionan en la web instrumentos para valorar 
los servicios y para presentar quejas o sugerencias sobre su 
funcionamiento? 

33. ¿Se ofrece en la web acceso a redes sociales de la corpo-
ración? 98,3

39. ¿Se ofrecen herramientas de participación para la ela-
boración y/o el seguimiento del presupuesto u otros planes 
municipales?

67,2

en algunos ayuntamientos. Pero la visión de conjunto lle-
va a concluir que en los primeros meses de vigencia de la 
nueva legislación sus resultados son muy escasos. Si bien 
algunos ayuntamientos han mejorado, la Ley no ha tenido 
hasta ahora la repercusión que cabía esperar. 

Por tanto, los ayuntamientos estudiados, a pesar de la exis-
tencia de una ley que les obliga, no proporcionan informa-
ción suficientemente transparente y de calidad y, en con-
secuencia no se comportan como fuentes de información 
completas y fiables, capaces de generar confianza y de pro-
curar formas de participación fundamentada. 

Los cambios políticos que se dieron en los ayuntamientos a 
partir de las elecciones municipales de mayo de 2015 pue-
den explicar en cierta medida estos déficits ya que en parte 
obedecen a la falta de actualización de la información. Pero 
los meses que separan esas elecciones, y las posteriores 
tomas de posesión de los gobiernos municipales, del mo-
mento en que se realizó el cierre de la evaluación en marzo 
de 2016, cuestionan esta explicación que sólo es válida en 
algunos casos aislados. El Mapa ofrece todos los datos que 
permiten completar el análisis de estos resultados.

La evaluación de 2017 será determinante para considerar 
si los resultados que hemos presentado en este trabajo son 
consecuencia de un momento de transición, que parte de 
una falta de tradición y que precisa todavía de un período 
de adaptación, o bien si frente a una cuestión de gran im-
portancia para la evolución de la democracia se están dando 
resistencias y actitudes negativas, que no facilitan los cam-
bios que la ciudadanía reclama. 
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Resumen 
Se analiza la situación en materia de acceso a la información del sector público y su reutilización en las comunidades autó-
nomas de España. Para ello se utiliza Meloda, métrica para evaluar la reutilización de datos publicados en los portales de 
datos abiertos. Además, se estudia la correlación del número de conjuntos de datos disponibles en los portales de datos 
abiertos, el Índice de Transparencia Internacional de las comunidades autónomas y la media de Meloda para cada comu-
nidad autónoma. Se han estudiado 2.165 conjuntos de datos. El 95,15% de los datos publicados en el Estado Español por 
comunidades autónomas en portales de datos abiertos son de reutilización avanzada o de reutilización avanzada con alguna 
característica mejorable. Las comunidades que están liderando este proceso son Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de 
Navarra y País Vasco.
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Abstract
The situation of access to public sector information and its reuse in Spanish regions is analyzed. For this purpose, it was 
used Meloda, a metric to assess open data reuse published on open data portals. Furthermore, the correlation between the 
number of datasets available on open data portals, the International Transparency Index of Spanish regions, and the Meloda 
average for each Spanish region are studied. 2,165 datasets have been examined. 95.15% of data published by Spanish 
regions on open data portals is optimum for reuse, or suitable for reuse but with some improvement needed. The public 
bodies which are leading this process are those of Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra and País Vasco.
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1. Introducción: transparencia por diseño y 
acceso a la información pública
La transparencia en todas sus dimensiones: activa1, pasi-
va2 y colaborativa3 (Villoria; Cruz-Rubio, 2015), el acceso 
a la información pública a través de datos abiertos (open 
data) y la reutilización de la información del sector público 
(RISP), requieren abandonar la autonomía institucional en 
el cumplimiento de objetivos generales para impulsar un 
modelo sostenible e integral de administración electrónica 
que contemple un verdadero marco de interoperabilidad 
(García-González, 2016). Este marco debe atender de for-
ma integrada a los tres ámbitos en los que se articulan las 
organizaciones públicas: sociotécnico, político-cultural y de 
control y mejora (Ramió, 2010). 

A partir del preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno se puede identificar la necesidad de una transparen-
cia por diseño4: 

“la transparencia, el acceso a la información pública y las 
normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamen-
tales de toda acción política” (España, 2013). 

En esta perspectiva, la transparencia y los datos abiertos se 
deberían abordar desde un ejercicio profundo de planifica-
ción de los procesos de gestión de la información que se dan 
en todos los niveles de las organizaciones. 

Además, se da la posibilidad de explorar las interacciones 
entre información del sector público, datos gubernamenta-
les abiertos, datos abiertos y datos masivos mediante técni-
cas y métodos de gestión de la información como la minería 
de datos, el análisis del sentimiento o el modelado de po-
líticas (Ferrer-Sapena; Sánchez-Pérez, 2013; Ubaldi, 2013; 
Arenilla, 2014).

Una vez identificado el valor de la transparencia por dise-
ño se requiere dirigir todos los esfuerzos de gestión de la 
información hacia una transparencia abierta5, es decir que 
la publicidad activa asuma los valores de los datos abiertos: 

“disponibilidad íntegra de acceso, posibilidad de redis-
tribución, y licencia para la reutilización” (Ferrer-Sape-
na; Peset; Aleixandre-Benavent, 2011), 

Se debe entender la transparencia de manera disruptiva, es 
decir datos nuevos o radicalmente mejorados que favore-
cen la provisión de servicios inexistentes en la actualidad, 
y reactiva, a partir del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 

Como se recoge en Vicente-Paños (2016), a partir del estu-
dio Creating value through open data de la Comisión Euro-
pea (Carrara et al., 2015), estos datos abiertos, sustentados 
en los sistemas de e-administración, presentarían un poten-

cial valor económico estimado en 325.000 millones de eu-
ros en el período 2016-2020, el tamaño del mercado directo 
acumulativo para la Unión Europea junto con Liechtenstein, 
Noruega y Suiza, UE28+ (Vicente-Paños, 2016).

Se pueden destacar algunas iniciativas que monitorizan los 
datos abiertos: 

- Open Data Index (2015). Primera iniciativa global del se-
guimiento de los datos abiertos de la Administración pro-
movida por la Open Knowledge Foundation International 
en la que se identifica que el 9% de los conjuntos de datos 
clave del índice que analiza 122 países, están abiertos. 

 http://index.okfn.org

- Open Data Barometer (2015). Impulsado por la World 
Wide Web Foundation, cubre 92 países clasificándolos se-
gún su nivel de preparación, implementación e impacto 
de los datos abiertos en los negocios, la política y la socie-
dad civil. En el caso español la puntuación obtenida es de 
78 puntos en preparación, 57 en implementación y 63 en 
impacto. 

 http://opendatabarometer.org

- Open Data Monitor (2015). Se centra en los siguientes ele-
mentos (resultados aplicados al caso español): licencias 
abiertas, 78%; legible por máquina, 49%; disponibilidad, 
57%; completitud de los metadatos, 58%; la puntuación 
global de calidad es del 60% en España. 

 http://opendatamonitor.eu

Como antecedente a estas iniciativas se puede identificar la 
plataforma ePSI Scoreboard (2013) que de acuerdo con la 
Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información 
del sector público (Comisión Europea, 2003), modificada 
por la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013 (Comisión Europea, 2013), 
contemplaba en el índice los siguientes aspectos: 

- situación del país en relación a la trasposición de la Di-
rectiva 2003/98/CE, puesta en práctica de las políticas de 
reutilización; 

- formatos en los que se dispone la información pública;
- tarificación; 
- medidas para el control de acuerdos exclusivos; 
- disponibilidad de catálogos locales y regionales de datos 

abiertos; 
- celebración de eventos y actividades sobre información 

del sector público. 

En el contexto español se identifican 15 iniciativas sobre 
datos abiertos a nivel autonómico, 92 en la administración 
local, 34 en la administración del Estado y 10 en universi-
dades (datos.gob.es, 2016). En la Unión Europea 24 países 
han implementado un portal de datos abiertos nacional 
con una media de 5.035 conjuntos de datos por país, por 
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lo que la evolución de los datos abiertos en 
esos países se encuentra en una fase inicial 
(Vicente-Paños, 2016). Diez de estos países 
(el 32%) configuran el grupo destacado de 
“fijadores de tendencias” (trend setters) del 
sector de datos abiertos en Europa (Carrara 
et al., 2015). Los países que están liderando 
este proceso en la Unión Europea son Espa-
ña, Francia, Irlanda, Austria y Reino Unido 
(European Data Portal, 2017).

Los principales objetivos de este trabajo son:
- identificar la situación del acceso a la in-

formación del sector público y su reutili-
zación en las comunidades autónomas de 
España;

- realizar un análisis, documentar y probar 
una métrica para evaluar la reutilización 
de datos abiertos en las comunidades au-
tónomas.

2. Metodología
Para obtener una visión global sobre el acceso a la infor-
mación del sector público y su reutilización se siguen tres 
etapas: 
- preparación; 
- definición del tamaño de la muestra para un nivel de con-

fianza del 95%, e = 5%; 
- clasificación de los conjuntos de datos según su catego-

ría, creación de un repositorio de datos, análisis mediante 
Meloda versión 4.08 y confirmación de su consistencia.

Este análisis se ha realizado entre el 16 de julio y el 19 de 
agosto de 2016. 

2.1. Preparación

Para identificar el número de conjuntos de datos que se 
evaluarán con la métrica Meloda se analizan los portales de 
datos abiertos de las comunidades autónomas atendiendo 
a las siguientes características:
- organización: se identifican los portales de las 17 comuni-

dades autónomas del Estado español;
- portal de datos abiertos: se diferencia entre portal de 

transparencia y portal de datos abiertos;
- reutilización de la información pública: se analiza el nú-

mero de conjuntos de datos publicados por portales de 
datos abiertos para extraer una muestra representativa. 
Para realizar este análisis se crea una base de datos en 

Excel; los conjuntos de datos se seleccionan de forma 
aleatoria combinando su descarga manual con su visuali-
zación online.

2.2. Selección de la muestra

Para la realización de este estudio se recogen los 7.098 con-
juntos de datos publicados en los portales de datos abiertos 
de las 17 comunidades autónomas del Estado español. A con-
tinuación se analizan mediante Meloda, métrica para evaluar 
la reutilización de datos abiertos. Para ello se extrae una 
muestra representativa, para un nivel de confianza del 95%, y 
p=q, el error muestral es de ±5% para el conjunto de la mues-
tra de los datos a estudiar en cada comunidad (tablas 1 y 2).

http://transparencia.org.es

Ficha técnica

Área Comunidades autónomas, España

Universo Conjuntos de datos disponibles en los portales 
de datos abiertos

Tamaño muestral 2.165 conjuntos de datos

Error muestral ±5%
(p=q=0,5)

Nivel de confianza 95% (Z=1,96)

Muestreo Aleatorio estratificado proporcional

Trabajo de campo Agosto de 2016

Tabla 1. Ficha técnica

Comunidad autónoma N. datos 
publicados

N. datos 
analizados

Andalucía 190 127

Aragón 2.659 336

Canarias 45 40

Cantabria 341 181

Castilla y León 201 132

Castilla-La Mancha 15 14

Catalunya 1.490 306

Comunidad de Madrid 0 0

Comunidad Foral de Navarra 744 254

Comunitat Valenciana 279 162

Extremadura 25 24

Galicia 332 178

Illes Balears 42 38

La Rioja 153 110

País Vasco 540 225

Principado de Asturias 42 38

Región de Murcia 0 0

Total 7.098 2.165

Tabla 2. Número de datos publicados y analizados mediante la metodología 
Meloda en cada comunidad autónoma
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2.3. Meloda

A diferencia de otras métricas orientadas a 
evaluar datos enlazados y la calidad y la ar-
quitectura de los datos (Berners-Lee, 2009; 
Pipino; Lee; Wang, 2002; Ren; Glissmann, 
2012), Meloda permite evaluar la reutiliza-
ción de datos abiertos aportando una visión 
global sobre sus oportunidades de reutiliza-
ción (Abella; Ortiz-de-Urbina-Criado; De-
Pablos-Heredero, 2014). Permite, además, 
identificar la situación del acceso a la infor-
mación del sector público y su reutilización 
en las comunidades autónomas, así como es-
trategias futuras de publicación a los gestores 
de información. Esta métrica no ha sido utili-
zada en una muestra representativa de con-
juntos de datos de comunidades autónomas 
como la descrita en el apartado 2.2.

La métrica recoge en su versión 4.08 las va-
riables información geolocalizada e infor-
mación en tiempo real. Esta metodología 
en sí misma no evalúa los portales de datos 
abiertos completos, sino que centra el objeto de su análisis 
en los conjuntos de datos de forma individual. A partir del 
análisis de sus seis dimensiones se pretende obtener una 
visión integrada de la situación de los datos abiertos en las 
comunidades autónomas basada en los elementos comu-
nes detectados en los portales. A partir de Abella (2016), las 
seis dimensiones que se evalúan son (tabla 3): 
- estándares técnicos: estructura técnica en que se 

suministra el dato;
- acceso: mecanismo por el cual se hace posible la conexión 

con la información o su descarga;
- legal: licencia que se asigna al conjunto de datos;
- modelo de datos: tipo de dato utilizado por el publicador 

y capacidad de compartir la información publicada con 

otras entidades generando un estándar común;
- información geolocalizada: datos publicados con algunos 

campos que identifican la ubicación de los datos;
- información en tiempo real: actualización de los datos pu-

blicados de manera periódica.

Una vez asignados los porcentajes de las seis dimensiones 
para un conjunto de datos, se calcula la raíz octava de su 
producto y se multiplica por 100 para obtener un número 
que varía entre 0 y 100. La siguiente fórmula se aplica a cada 
conjunto de datos de manera individual:

Meloda = 100 ·√(√(√(Estándares técnicos · Acceso · 
Legal · Modelo de datos · Información geolocalizada · 
Información en tiempo real)))

http://www.meloda.org

Estándares técnicos Acceso Legal

Nivel Peso (%) Nivel Peso (%) Nivel Peso (%)

Estándar privativo no reutilizable 10 Sin acceso 0 Copyright 0

Estándar privativo reutilizable 35 Acceso vía web con registro 10 Uso privado 10

Estándar abierto 60 Acceso directo vía web 50 Uso no comercial 25

Estándar abierto con metadatos 100 Acceso vía web con parámetros 90 Uso comercial 90

Acceso completo (API) 100 Uso no limitado con autoría 100

Modelo de datos Información geolocalizada Información en tiempo real

Nivel Peso (%) Nivel Peso (%) Nivel Peso (%)

Sin modelo publicado 15 No hay información geográfica 15 Mayor que una semana 15

Modelo con campos de datos 35 Campo de texto simple 30 Días 40

Modelo con especificaciones de campos 50 Campo de texto complejo 50 Horas 70

Modelo externo normalizado 90 Coordenadas 90 Minutos 90

Modelo externo y generalizado 100 Información geográfica completa 100 Segundos 100

Basado en: Abella; Ortiz-de-Urbina-Criado; De-Pablos-Heredero, 2014; Abella, 2016.

Tabla 3. Meloda: dimensiones y niveles
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El resultado se clasifica, dependiendo del rango 
al que pertenece, en una de las cuatro catego-
rías disponibles (tabla 4). La clasificación de los 
datos abiertos indicará el grado de adecuación 
de un conjunto de datos para su reutilización.

2.4. Índice de Transparencia Internacional

Se comparan los resultados del análisis de los 
conjuntos de datos con Meloda, con la pun-
tuación que Transparencia Internacional dio a 
las comunidades autónomas en 2014. El índice de Trans-
parencia Internacional España, Índice de las Comunidades 
Autónomas (Transparencia Internacional España, 2014), 
cuenta con 80 indicadores divididos en 6 áreas: 
- información sobre la comunidad autónoma (21); 
- relaciones con los ciudadanos y la sociedad (14); 
- transparencia económico-financiera (13); 
- transparencia en las contrataciones de servicios, obras y 

suministros (9);
- transparencia sobre ordenación del territorio, urbanismo 

y obras públicas (7);
- indicadores nueva Ley de transparencia (16).

El Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 
(Incau) persigue un doble objetivo: 

“por una parte, realizar una evaluación del nivel de 
transparencia de los gobiernos de las comunidades au-
tónomas, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de 
la información que estas instituciones ofrecen a los ciu-
dadanos y a la sociedad en su conjunto” (Transparencia 
Internacional España, 2016). 

Esta evaluación se basa en un cuestionario que contiene los 
citados indicadores, y que está previamente cumplimenta-
do por Transparencia In-
ternacional España. A la 
puntuación mínima inicial 
otorgada por esta organi-
zación, las comunidades 
autónomas pueden dar 
su conformidad o añadir a 
su web o portal de trans-
parencia información adi-
cional que será indicada 
en el cuestionario para su 
validación por Transpa-
rencia Internacional.

3. Resultados
Las comunidades que 
más datos abiertos han 
publicado son (gráfico 1): 

- Aragón (2.659); 
- Catalunya (1.490); 

- Comunidad Foral de Navarra (744); 
- País Vasco (540). 

Mientras que las comunidades que menos datos han publi-
cado son: 
- Castilla-La Mancha (15); 
- Extremadura (25); 
- Principado de Asturias (42); 
- Illes Balears (42). 

La Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, ambas 
uniprovinciales, no tienen portal de datos abiertos, por lo 
que el número de conjuntos de datos publicados es cero. 
En cambio, estas instituciones autonómicas sí que tienen 
un portal de transparencia. Dependiendo de la comunidad 
autónoma la información se publica en varias webs como: 
portal de transparencia, portal de datos abiertos o web ins-
titucional.

La Región de Murcia publicó en su web que durante 2014 
lanzaría su portal de datos abiertos (Vicente-Paños, 2015), 
portal que en enero de 2017 no está operativo. Esta comu-
nidad autónoma cuenta con la Estrategia Regional de Datos 
Abiertos aprobada en Consejo de Gobierno de 1 de junio de 
2016. En contraste con la situación de la Comunidad de Ma-
drid, en Murcia la Consejería de Presidencia tiene atribuidas 
las funciones de transparencia y buen gobierno. Además, 
cuentan con una Oficina de la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana.
Observando los conjuntos de datos publicados en portales 
de datos abiertos, el 37,46% de los publicados en España 

Categorización Clasificación Rango

Categoría 1 Inadecuado para reutilización 0-25

Categoría 2 Reutilización básica 25-50

Categoría 3 Reutilización avanzada con alguna carac-
terística mejorable 50-75

Categoría 4 Reutilización avanzada 75-100

Tabla 4. Rangos de reutilización

Basada en: Abella; Ortiz-de-Urbina-Criado; De-Pablos-Heredero, 2014; Abella, 2016.

El 88,24% de las comunidades autóno-
mas ha implementado un portal de da-
tos abiertos

Gráfico 1. Número de conjuntos de datos publicados por comunidad autónoma

190

2.659

45

341

201

15

1.490

0

744

279

25

332

42

153

540

42

0

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Andalucía

Aragón

Canarias

Cantabria

Castilla	y	León

Castilla-La	Mancha

Catalunya

Comunidad	de	Madrid

Comunidad	Foral	de	Navarra

Comunitat	Valenciana

Extremadura

Galicia

Illes	Balears

La	Rioja

País	Vasco

Principado	de	Asturias

Región	de	Murcia



Adrián Vicente-Paños y Aurea Jordán-Alfonso

386     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

pertenecen a Aragón, el 20,99% a Catalunya, el 10,48% a 
Navarra y el 7,61% al País Vasco. Las otras 13 comunidades 
reúnen el 23,46% restante.

Para facilitar su búsqueda, los 7.098 conjuntos de datos se 
clasifican en sus respectivos portales en más de una cate-
goría de las 24 identificadas y el sumatorio de datos abier-
tos es de 11.251. La categoría en la que se publican más 
datos abiertos es urbanis-
mo e infraestructuras, con 
3.561 conjuntos de datos, 
mientras que en todas las 
demás categorías hay me-
nos de mil (gráfico 2).

El análisis de una muestra 
representativa de conjun-
tos de datos mediante Me-
loda señala que Canarias 
tiene los datos con la me-
dia más elevada (84,06), 
es decir, tienen mayor cali-
dad para su reutilización y, 
por tanto, de reutilización 
avanzada (categoría 4). La 
media de los datos de Ca-
talunya (79,59) y Aragón 
(78,94) también es de ca-
tegoría 4 por ser mayor de 
75. Las medias que obtie-
nen el resto de datos por 
comunidad autónoma per-
tenecen a la categoría 3, 
lo que indica reutilización 

avanzada con alguna ca-
racterística mejorable, a 
excepción de la media de 
los datos del Principado 
de Asturias (45,59) que 
pertenece a la categoría 
2, reutilización básica (ta-
bla 5).

La distribución por catego-
rías es aplicable a un con-
junto de datos de manera 
individual, pero se destaca 
la categoría a la que per-
tenecería un supuesto 
conjunto de datos prome-
dio de cada comunidad 
autónoma para tener una 
visión aproximada del tipo 
de datos abiertos publica-
dos en cada portal.

El valor que más veces se ha obtenido en la comunidad au-
tónoma se muestra en la columna Moda de la tabla 5. Ara-
gón tiene la mayor moda (78,89), por lo que cabe destacar 
que aunque su media no es la mejor (78,94), la desviación 
típica de la muestra es pequeña (0,91), es decir, publica 
unos datos con características muy similares y de reutiliza-
ción avanzada. 

Las muestras de Extremadura y el Principado de Asturias 
también son homogéneas puesto que sus desviaciones tí-
picas son 0 y 1,86 respectivamente. El resto de muestras 
tienen una desviación típica mayor que varía entre 4,22 y 
17,80, por lo que los datos de una misma comunidad autó-
noma obtienen una puntuación de Meloda muy heterogé-
nea entre sí.

Gráfico 2. Número de conjuntos de datos publicados por categoría
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Comunidad autónoma Media Meloda Moda Meloda Mínimo Meloda Máximo Meloda

Andalucía 55,06 56,87 34,09 75,83

Aragón 78,94 78,89 78,89 95,64

Canarias 84,06 76,84 76,84 97,40

Cantabria 65,88 62,23 0,00* 75,45

Castilla y León 63,97 56,87 0,00* 76,84

Castilla-La Mancha 57,84 61,42 42,80 61,42

Catalunya 79,59 76,84 72,08 97,40

Comunidad de Madrid 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunidad Foral de Navarra 55,68 53,16 0,00* 85,42

Comunitat Valenciana 71,18 73,49 58,38 77,86

Extremadura 57,62 57,62 57,62 57,62

Galicia 61,88 56,87 45,46 97,40

Illes Balears 63,37 60,62 60,62 73,49

La Rioja 63,05 60,62 60,62 76,84

País Vasco 69,51 56,87 0,00* 94,39

Principado de Asturias 45,59 45,02 42,24 50,53

Región de Murcia 0,00 0,00 0,00 0,00

*Los conjuntos de datos indicados no tienen recursos o muestran un error de visualización.

Tabla 5. Análisis comparativo de resultados

La categoría en la que más datos abier-
tos se publican es en la de urbanismo e 
infraestructuras
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Tras el análisis individual 
de cada conjunto de datos 
con Meloda y su categori-
zación, se obtiene que la 
categoría 3 es la que con-
tiene más datos abiertos 
con un 55,84% de los da-
tos, seguida de la 4 con 
un 39,31%. La categoría 2 
tiene el 4,06% de los datos 
abiertos y la categoría 1 el 
0,79%. Por tanto, la mayo-
ría de los datos abiertos 
publicados pertenecen a 
la categoría 3, que indica 
una reutilización avanzada 
con alguna característica 
mejorable, y a la 4, reuti-
lización avanzada. El por-
centaje de datos que per-
tenecen a las categorías 1 
y 2 es del 4,85%, lo que indica que el número de conjuntos 
de datos no adecuados para su reutilización es muy reducido.

El porcentaje por categoría refleja que sólo Aragón y Canarias 
tienen el 100% de sus datos abiertos de reutilización avan-
zada, seguido de Catalunya con un 98,69%. 
Once comunidades tienen la mayoría de sus 
conjuntos de datos clasificados como cate-
goría 3, reutilización avanzada con alguna ca-
racterística mejorable: Andalucía (59,84%), 
Cantabria (60,77%), Castilla y León (98,48%), 
Castilla-La Mancha (92,86%), Navarra 
(97,24%), Comunitat Valenciana (98,77%), 
Extremadura (100%), Galicia (86,52%), Illes 
Balears (100%), La Rioja (92,73%) y País Vas-
co (65,78%). El Principado de Asturias tiene 
el 92,11% de categoría 2, reutilización básica 
(gráfico 3).

El análisis de correlación entre la puntuación 
obtenida por las comunidades autónomas 
en el Índice de Transparencia Internacional 
(2014), el número de conjuntos de datos 
publicados y la media Meloda obtenida 
(tabla 6), da como resultado una correla-
ción positiva (0,1876) entre la puntuación 
dada por Transparencia Internacional a las 
comunidades autónomas y el número de 
conjuntos de datos publicados, es decir, a 
mayor número de datos abiertos publica-
dos mayor es la puntuación obtenida en el 
Índice de Transparencia Internacional. Esta 
correlación no tiene un valor muy elevado, 

el valor 1 indica que la correlación es al 100% mientras que 
el valor 0 indica que no hay correlación.

Además, el índice de correlación entre el número de datos 
publicados y su grado de reutilización atendiendo a los re-
sultados obtenidos con Meloda es de 0,4132, es decir, que 
hay una correlación mayor que en el caso anterior y, por 
tanto, es más probable que a un mayor número de conjun-
tos de datos publicados en los portales de datos abiertos, la 
media de los valores obtenidos con Meloda sea mayor.

Por último, atendiendo a la correlación entre la puntua-

Gráfico 3. Porcentaje de conjuntos de datos publicados por categoría en cada comunidad autónoma
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Categoría	1 Categoría	2 Categoría	3 Categoría	4

Comunidad autónoma Transparencia 
Internacional

N. datos 
publicados Media Meloda

Andalucía 88 190 55,06

Aragón 85 2.659 78,94

Canarias 80 45 84,06

Cantabria 88 341 65,88

Castilla y León 100 201 63,97

Castilla-La Mancha 84 15 57,84

Catalunya 100 1.490 79,59

Comunidad de Madrid 65 0 0,00

Comunidad Foral de Navarra 89 744 55,68

Comunitat Valenciana 93 279 71,18

Extremadura 85 25 57,62

Galicia 94 332 61,88

Illes Balears 93 42 63,37

La Rioja 96 153 63,05

País Vasco 100 540 69,51

Principado de Asturias 90 42 45,59

Región de Murcia 79 0 0,00

Datos de Transparencia Internacional extraidos del ranking global del Índice de Transparencia 
de las Comunidades Autónomas, (Transparencia Internacional, 2014). 

Tabla 6. Resultados Índice de Transparencia Internacional, número de datos publicados y 
media Meloda para cada comunidad autónoma

La mayoría de los datos publicados en 
España en portales de datos abiertos 
son de reutilización avanzada con alguna 
característica mejorable
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ción de Transparencia Internacional y la media Meloda de 
los datos de cada comunidad autónoma (0,6473), se puede 
observar que ésta es mayor que las anteriores y, por tanto, 
se puede identificar que hay una elevada correlación entre 
el Índice de Transparencia Internacional y la métrica Melo-
da. Este resultado indica que las instituciones autonómicas 
que publican una mayor información y, por tanto, obtie-
nen una mayor puntuación en el Índice de Transparencia 
Internacional, lo hacen en formato reutilizable, mientas que 
aquellas instituciones que publican poca información lo ha-
cen en formatos inadecuados para su reutilización o esta 
información es de reutilización básica.

4. Conclusiones
El 88,24% de las comunidades autónomas (las excepciones 
son la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia) ha im-
plementado un portal de datos abiertos. El nivel de imple-
mentación que presentan estos portales es muy variable 
entre sí, ya que cada uno tiene publicados un número muy 
diferente de conjuntos de datos. El grado de adecuación 
para la reutilización de los conjuntos de datos también varía 
entre portales, siendo el 95,15% de reutilización avanzada 
con alguna característica mejorable y de reutilización avan-
zada.

Atendiendo a la calificación obtenida por conjunto de da-
tos, se puede identificar que las puntuaciones obtenidas 
son más bajas debido al grado de implementación de las 
variables información geolocalizada e información en tiem-
po real ya que la puntuación promedio obtenida en estas 
variables es de 49,16% y 29,13% respectivamente. Se obser-
va que estas variables, dependiendo del tipo de conjunto de 
datos, podrían generar un mayor valor en el contexto de las 
ciudades inteligentes (Abella; Ortiz-de-Urbina-Criado; De-
Pablos-Heredero, 2015a; 2015b). Las variables estándares 
técnicos, acceso, legal y modelo de datos tienen una media 
de 81,79%, 91,82%, 94,05% y 91,35% respectivamente. 

Un 89,28% de los datos abiertos publicados se ajustan a la 
definición de estándar abierto cumpliendo con los principios 
generales de la publicidad activa; es decir, se publican datos 
en formatos reutilizables facilitando su identificación y, en 
algunos casos, su localización (artículo 5 de la Ley 19/2013), 
garantizando el acceso a la información pública actualizada 
de manera sostenible a lo largo del tiempo. Además se cum-
ple con la definición de estándar abierto como recoge en el 
anexo, letra k, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (vigente hasta la entrada 
en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) (España, 2007a).

Si se atiende a la interoperabilidad técnica, artículo 11 del 
RD 4/2010, por el que se regula el Esquema nacional de 
interoperabilidad (España, 2010), y a los formatos puestos 
a disposición para su reutilización en los portales de datos 
abiertos, Ley 37/2007, sobre reutilización de la información 
del sector público (modificada por la Ley 18/2015) (España, 

La totalidad de los datos abiertos de 
Aragón y Canarias son de reutilización 
avanzada

2007b), se observa que los conjuntos de datos publicados 
por comunidades autónomas como Aragón e Islas Canarias 
emplean estándares abiertos con metadatos como rdf, rss, 
json y xml. 

El 91,45% de los conjuntos de datos estudiados favorecen 
un uso no limitado o únicamente con autoría (CC BY 4.0). 
Atendiendo a la variable acceso a la información, el 65,22% 
de los datos abiertos posibilita el acceso vía web con pará-
metros, mientras que el 32,19% tiene un acceso completo 
(API de datos). Se observa que la implementación de los 
datos abiertos por comunidades autónomas en España se 
encuentra en general en una fase madura. Las entidades 
que están liderando este proceso son Aragón, Catalunya, 
Navarra y País Vasco.

Como se identifica en Abella (2015), “existe una relación po-
sitiva entre el mecanismo de acceso y el incremento de uso 
de la información”. 

Además, como se ha identificado en la fase de análisis, exis-
te una relación directa entre la puntuación de Transparen-
cia Internacional y la media Meloda de los datos de cada 
comunidad, lo que supone una estrecha relación entre las 
instituciones autonómicas que publican una mayor cantidad 
de datos y el mayor nivel de reutilización de los mismos. 

Respecto a la métrica Meloda, se ha identificado que la he-
terogeneidad de los portales de datos abiertos y sus conjun-
tos de datos hacen que el análisis del nivel de reutilización 
de los mismos resulte complejo y exigente. Esto se debe a 
que el nivel de cumplimiento de la normativa de referen-
cia sobre reutilización y acceso a la información pública de 
aplicación en España es disperso y presenta carencias nota-
bles en cuanto a la completitud y actualización de los con-
juntos de datos.

4.1. Implicaciones para la gestión de la información

Los resultados ponen de manifiesto algunas cuestiones 
directamente aplicables a la gestión de la información en 
las organizaciones públicas. Estos resultados tienen interés 
para todas las organizaciones de las comunidades autóno-
mas que publican datos abiertos y otras administraciones 
públicas, así como para ciudadanos, reutilizadores del sec-
tor infomediario, social y académico, y también para usua-
rios profesionales. Es importante promover y ampliar una 
cultura de datos abiertos en España porque su penetración 
actualmente es baja. A partir del estudio Consumption of 
public institutions’ open data by Spanish citizens (Gértrudix; 
Gertrudis-Casado; Álvarez-García, 2016) se identifica que: 
- un 57% de las personas encuestadas mostró su desacuerdo 

respecto a que las instituciones públicas proporcionan los 
datos abiertos de manera accesible y fácil de encontrar; 

- un 50% opina que las instituciones públicas no facilitan el 
análisis y la interpretación de los datos abiertos mediante 
herramientas y aplicaciones sencillas.

Hay una elevada correlación entre el 
Índice de Transparencia Internacional y 
la métrica Meloda
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A partir de la identificación de la situación actual sobre reu-
tilización de datos abiertos, se podrían articular estrategias 
de mejora de la publicación de la información basadas en 
los conjuntos de datos que presentan una reutilización in-
adecuada o básica. Las estrategias de mejora podrían ba-
sarse en una transparencia adaptable, mediante formatos 
y con contenidos adecuados y adaptados a cada perfil de 
usuario según la información de su interés, la publicación 
de datos abiertos bajo licencias abiertas estandarizadas 
(PDDL o ODbL) y en dirigir los procesos de gestión de la 
información hacia la apertura por defecto (Vicente-Paños; 
González-Ladrón-de-Guevara, 2017). Dichas estrategias 
de mejora requerirían de un cambio de orientación en las 
políticas de comunicación y dinamización (Gértrudix; Ger-
trudis-Casado; Álvarez-García, 2016), y permitirían avanzar 
en la consolidación de la rendición de cuentas, hacia el im-
pulso de una gobernanza inteligente y la dinamización de la 
transformación digital y el crecimiento económico mediante 
datos abiertos.

4.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Pese a la representatividad, la consistencia de la muestra se-
leccionada y la métrica utilizada, se evidencia el peso deter-
minante del factor humano en el proceso de análisis de los 
conjuntos de datos por parte de los autores de este trabajo, 
es decir, con un proceso de medición sistematizado realizado 
mediante sistemas de medición informatizados se podrían 
haber corregido los posibles sesgos del análisis realizado.

Una futura línea de investigación debería considerar la li-
mitación presentada. Debería ser capaz de estudiar en qué 
medida los indicadores de reutilización de la métrica Me-
loda se están utilizando para medir los conjuntos de datos 
disponibles por parte de los gestores de información de los 
portales de datos abiertos de las comunidades autónomas, 
para identificar si efectivamente estos indicadores han in-
crementado la reutilización de información pública. 

Otra futura línea de investigación debería estudiar la rela-
ción existente entre el nivel de reutilización de los conjuntos 
de datos y la reutilización por parte de los ciudadanos y el 
sector infomediario de estos datos abiertos. Además, con-
vendría conocer si los conjuntos de datos reutilizados son 
de las categorías donde el nivel de reutilización es mayor.

Notas
1. Transparencia activa: publicidad activa, obligación de di-
fundir información pública (artículos 6, 7 y 8 de la Ley de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno) sin esperar una solicitud concreta.

2. Transparencia pasiva: derecho de las personas a acceder 
a la información pública (artículo 12 de la Ley de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno). 

3. Transparencia colaborativa: datos en crudo (datos del 
gobierno abierto) publicados bajo estándares abiertos y 
reutilizables que posibiliten el derecho de la ciudadanía al 
acceso, redistribución y reutilización de los mismos (Ane-
xo Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la infor-
mación del sector público).

4. Transparencia por diseño: predefinición de los procesos 
de gestión de la información en todos los niveles de la orga-
nización. Incluyendo (Vicente-Paños; Jordán-Alfonso, 2016; 
García-González, 2016): 
- distribución de roles organizativos; 
- predefinición del derecho de acceso a la información pú-

blica; 
- creación de unidades de información (según el tamaño de 

la organización); 
- codefinición con oficinas, unidades o servicios de la orga-

nización de un mapa de obligaciones en materia de trans-
parencia; 

- descripción de procesos mediante un modelo entidad−re-
lación; 

- integración de los sistemas de gestión de la información 
de la organización para cumplir con los principios genera-
les de la publicidad activa; 

- valoración de la idoneidad de implantar un sistema de 
gestión documental (SGD); 

- creación del catálogo o repositorio de datos; 
- publicación de datos abiertos; 
- implantación de un sistema de solicitud de nuevos con-

juntos de datos.

5. Transparencia abierta: en el contexto de este estudio se 
incorpora el matiz abierto a la transparencia, asumiendo 
que la transparencia debería implicar una publicación de la 
información pública en formatos abiertos. Esta propuesta 
estaría en la línea de la transparencia colaborativa introdu-
cida por otros autores de referencia (Villoria; Cruz-Rubio, 
2015). 
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Abstract
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1. Introducción y contexto: reutilización de la 
información del sector público
La reutilización de la información del sector público se refie-
re al uso que hacen ciudadanos y empresas de las informa-
ciones que la administración pública genera en el ejercicio 
de sus funciones. Implica también una redistribución de la 
información en tanto que la administración libera sus datos 
para mejorar su eficiencia y permitir el crecimiento econó-
mico del sector privado, que a su vez revertirá en el incre-
mento del bienestar social.

La Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 
sector público (Unión Europea, 2013), reconoce el valor eco-
nómico de la publicación de datos abiertos, pero también su 
valor social por su potencial para el aumento de la transpa-
rencia y la exigencia de responsabilidades y fiscalización de la 
labor de los poderes públicos. La información que se genera 
y se gestiona en las administraciones 
públicas es (o debería ser) una infor-
mación de calidad, completa y fiable 
que, si se publica y reutiliza, permite 
un aprovechamiento óptimo para 
la generación de nuevos, y proba-
blemente innovadores, productos, 
servicios y mercados por parte de 
terceros. La administración pública, 
por su parte, debe asumir un proce-
so de apertura de datos para facilitar 
el intercambio y el análisis de la in-
formación pública para adaptarla a 
cualquier fin (Eaves, 2009).

Fruto de procesos open data o datos 
abiertos, los ciudadanos y las organi-
zaciones pueden acceder libremente 
a estos datos para informarse o para 
crear nuevos servicios y aumentar el 

valor social y, si es el caso, también el valor comercial de esta 
información (Garriga-Portolà, 2011). Además, esta apertura 
y compartición aumenta la transparencia administrativa y la 
ética, a las que se une también, según Garriga-Portolà (2011), 
la idea de la democratización del acceso a la información pú-
blica y la eliminación de élites privilegiadamente informadas. 
Estas ideas son compatibles con los principios y la razón de 
ser de las bibliotecas públicas y municipales. 

Ahora bien, no toda la información pública disponible o 
publicada en la Web es información abierta válida para su 
reutilización. No sólo se trata de publicar los datos sino que 
hay que garantizar el acceso a ellos, razón por la que debe 
recurrirse a formatos digitales, estandarizados y abiertos, 
siguiendo una estructura clara que permita su comprensión 
y reutilización (Garriga-Portolà, 2011). Es clarificadora la 
conocida y asimilada clasificación de Berners-Lee (2006) en 
relación con los datos abiertos, que utiliza estrellas, como 
los hoteles, para determinar el nivel de apertura y potencial 
reutilización, explotación y consumo de los datos (figura 1). 

Figura 1. Esquema de niveles de 5 estrellas para datos abiertos (Hausenblas, 2012)
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1.1. Marco regulador

La Directiva europea de 2013 (Unión Europea, 2013) insta a 
las administraciones a abrir sus datos, en tanto que se trata 
de una información que puede desempeñar: 

“una función importante a la hora de impulsar el desa-
rrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas 
de combinar y utilizar esa información, estimular el cre-
cimiento económico y promover el compromiso social”. 

Por su parte, los fondos contenidos en bibliotecas, museos 
y archivos: 

“constituyen una base potencial para productos y servi-
cios de contenidos digitales y tienen un enorme poten-
cial de reutilización innovadora en sectores tales como 
el aprendizaje y el turismo”.

En nuestro país, el Real decreto 1495/2011, de 24 de oc-
tubre, que desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público 
(España, 2011), reconoce la importancia y el valor de la in-
formación que se genera en las administraciones públicas 
por lo mucho que puede influir sobre la economía y el creci-
miento del empleo. Con el objetivo de guiar la acción de las 
administraciones públicas, en 2009 el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
publicó la Guía Aporta sobre reutilización de la información 
del sector público (Plan Avanza2, 2009), documento que 
recoge los aspectos clave a tener en cuenta para dar el im-
pulso definitivo a la apertura de los datos y que constituye 
un fuerte apoyo a la difusión y aplicación de la normativa 
española en torno a la reutilización.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 18/2015 de 9 de julio, que 
modifica la Ley 37/2007 (España, 2015), las bibliotecas se en-
contraban fuera del alcance de dicha normativa. Ahora: 

“se ha ampliado el ámbito de aplicación a las bibliote-
cas, incluidas las universitarias, los museos y los archi-
vos, dado el importante volumen de recursos de infor-
mación que poseen y los proyectos de digitalización que 
vienen llevando a cabo”.

1.2. Agentes reutilizadores de los datos abiertos

Se pueden identificar tres agentes o roles en el proceso 
de reutilización de la información del sector público (Plan 
Avanza2, 2009): 

1) Administración pública: juega un papel central en la reu-
tilización en tanto que es quien recoge, genera y reproduce 
una gran variedad y cantidad de información en el ejercicio 
de sus funciones. Su papel es crucial y su finalidad doble: 

La democratización del acceso a la infor-
mación pública y la eliminación de élites 
privilegiadamente informadas son dos 
ideas perfectamente compatibles con 
los principios y razón de ser de las biblio-
tecas públicas y municipales

- de cara a las empresas, persigue contribuir al desarrollo 
económico de éstas y a la creación de empleo; 

- frente a los ciudadanos, consigue aumentar su transpa-
rencia y fomentar la participación.

2) Entidades infomediarias: interesadas en cualquiera de los 
tipos informativos que emanan de la Administración, utili-
zan esta información para generar productos o servicios con 
valor añadido llevando a cabo también nuevos usos en la 
industria de los contenidos digitales. La creación de nuevas 
empresas y puestos de trabajo son consecuencia directa de 
estos nuevos productos y servicios. 

3) Usuarios finales: ciudadanos y empresas, que son los des-
tinatarios finales de la información liberada y reutilizada. 

1.3. Valor económico de la reutilización de la infor-
mación

En un solo minuto en internet, las administraciones públi-
cas, las empresas y los ciudadanos en general producen un 
vertiginoso cúmulo de datos. Por ejemplo, se lanzan más de 
cuatro millones de búsquedas en Google, se publican más 
de 347.000 tweets, se suben más de 100 horas de vídeo a 
YouTube, se descargan más de 194.000 aplicaciones o se su-
ben 38.000 fotos a Instagram (OBS Business School, 2015).

El sector público produce en el ejercicio de sus funciones 
una variada y valiosa información susceptible de ser reuti-
lizada por la industria de contenidos digitales o por los ciu-
dadanos. Información geográfica, meteorológica, cultural, 
turística o estadística, son sólo algunos ejemplos que cons-
tituyen una materia prima perfecta para nuevos produc-
tos de información digital. El estudio Measuring European 
public sector information resources (Dekkers et al., 2006), 
estima el valor del mercado de la reutilización de la infor-
mación pública entre los 26 y los 47 mil millones de euros 
en la Unión Europea. Esta cifra en 2016 asciende a más de 
55 mil millones de euros y para el intervalo 2016-2020 se 
pronostica que el tamaño del mercado directo acumulado 
para los datos abiertos será de 325 mil millones de euros y 
que se crearán 25.000 nuevos puestos de trabajo (European 
Commission, 2016).

1.4. Evolución de la publicación de información públi-
ca en España

La tendencia de publicar datos en abierto va en aumento. El 
portal datos.gob.es nació en 2009 fruto del Proyecto Aporta, 
con el fin último de organizar y gestionar los catálogos de in-
formación del sector público. En marzo de 2014 datos.gob.es 
tenía registrados 1.609 conjuntos de datos provenientes de 
las administraciones públicas de España (Martínez-Méndez; 
López-Carreño; Pastor-Sánchez, 2014). En septiembre de 

En el ejercicio de sus funciones, el sector 
público produce una muy variada y va-
liosa información susceptible de ser re-
utilizada por la industria de contenidos 
digitales o por la propia ciudadanía
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2016 el buscador del portal ofrecía un to-
tal de 11.817 resultados. En la figura 2 se 
muestra la evolución del número de con-
juntos de datos asociados a alguna de las 
categorías temáticas en ambos años (un 
mismo conjunto de datos puede tener 
asociadas una o más categorías).

En 2015 la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación publicó la 
norma técnica en español sobre smart 
cities: Ciudades inteligentes. Datos 
abiertos (Aenor, 2015) con el objetivo de 
servir de guía para las administraciones 
y organismos públicos en la definición, 
documentación e implementación de 
proyectos de datos abiertos. Entre otras 
cosas, establece indicadores y métricas 
de uso para medir los grados de madu-
rez de la apertura de datos de una ciu-
dad y poder realizar comparaciones. Khokhar (2016) en su 
estudio de los portales de datos abiertos de los países eu-
ropeos otorga a datos.gob.es el grado de “pionero”. En el 
análisis tiene en cuenta aspectos como la reutilización de los 
datos que contienen o la usabilidad del portal, y establece 
tres niveles: 
- principiantes: países que cuentan con portales de datos 

abiertos muy básicos en cuanto a funciones y cobertura 
de conjuntos de datos (como República Checa, Lituania o 
Letonia); 

- seguidores: países con portales más avanzados, pero con 
apertura aún limitada (como Polonia, Rumanía o los Paí-
ses Bajos); 

- pioneros: los países europeos con portales de datos abier-
tos más avanzados, con funciones más sólidas (como Es-
paña, Reino Unido o Francia). 

Aunque el portal datos.gob.es nació para aglutinar y dar ac-
ceso a todos los datos públicos abiertos, hay administracio-
nes que cuentan con un portal propio y que no realizan un 
volcado de sus conjuntos de datos al portal nacional. Esto 
sucede por ejemplo en ayuntamientos como los de A Coru-
ña, Sevilla o Barcelona entre otros, lo cual dificulta la utili-
zación de datos.gob.es como única fuente de análisis para 
este estudio.

1.5. Bibliotecas, apertura de datos y reutilización de 
información

Casi de manera generalizada las bibliotecas recaban multi-
tud de datos referidos a usos, inversiones, actividades, co-
lección, solicitudes, etc., que facilitan la toma de decisio-
nes, el análisis de resultados o simplemente, la realización 
de un seguimiento de los servicios y su evolución. Aunque 
las bibliotecas constituyen un gran potencial de datos de 
calidad y fiables (…), hasta ahora sólo los han produci-
do y compartido en su propio medio, con poco contacto 
con otros colectivos (Peset; Ferrer-Sapena; Subirats-Coll, 
2011). 

Cualquiera puede hacer un subproducto con los datos, y las 
bibliotecas deben facilitar que otros agentes reutilicen sus 
datos para darles una nueva vida y un nuevo ciclo donde 

Figura 2. Conjuntos de datos publicados en 2014 y 2016 en datos.gob.es, por tipo de datos
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otros puedan explotarlos. Es momento de que las bibliote-
cas se sitúen en el centro del movimiento de datos abiertos 
y se constituyan en infomediarias (Saorín, 2011). Con este 
objetivo la Biblioteca Nacional de España publicó en marzo 
de 2016 su Plan de medidas de impulso de la reutilización de 
la información (BNE, 2016). 

Las bibliotecas públicas y las municipales son el máximo 
exponente de instituciones culturales del sector público ya 
que pertenecen a la Administración y, por ende, generan 
información y datos de carácter público. Así por ejemplo, 
deberían liberar o publicar como datos abiertos cinco estre-
llas, entre otros, los metadatos que generan en sus catálo-
gos. Por todo ello en el apartado siguiente nos centraremos 
en analizar qué datos publican actualmente nuestras biblio-
tecas municipales, con el interés de reflejar el statu quo de 
la apertura de este tipo de datos de la administración local, 
así como detectar y analizar su prospectiva de reutilización 
e interoperabilidad.

2. Análisis de la apertura de datos en bibliotecas 
municipales españolas
2.1. Objetivos

El objeto de estudio son las bibliotecas municipales como 
un elemento fundamental de la administración municipal 
en la apertura de datos, así como un componente de las ciu-
dades inteligentes. 

El objetivo general es determinar el papel que las bibliote-
cas municipales españolas están jugando en el entorno de 
los datos abiertos dentro de las principales administracio-
nes locales del país. Los objetivos específicos son:

En principio, cualquiera puede obtener 
subproductos de los datos, y las biblio-
tecas deben facilitar que otros agentes 
reutilicen sus datos para darles una nue-
va vida, un nuevo valor, y un nuevo ciclo 
donde otros puedan explotarlos



Diego Maseda-Seco, Gema Bueno-de-la-Fuente y Eva Méndez

396     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

- identificar los municipios españoles que publican datos 
abiertos de o sobre sus bibliotecas municipales;

- analizar la oferta y la demanda de información que puede 
y debe servirse como datos abiertos;

- clasificar los principales conjuntos de datos abiertos de las 
bibliotecas municipales;

- analizar las principales propiedades o elementos de me-
tadatos que describen los conjuntos de datos detectados 
para revisar su potencial interoperabilidad y reutilización;

- realizar una reflexión o recomendación para el proceso de 
publicación efectiva de datos de bibliotecas.

2.2. Metodología

Para conocer los datos abiertos de y sobre bibliotecas mu-
nicipales en España y elaborar una propuesta de proceso o 
workflow para la publicación de conjuntos de datos, se han 
seguido los siguientes pasos:
- identificación de los portales de datos municipales que 

publican conjuntos de datos de y sobre bibliotecas;
- selección y recolección de conjuntos de datos publicados 

de y sobre bibliotecas municipales;
- categorización de los conjuntos de datos según el tipo de 

datos que proporcionan: oferta y demanda de contenidos 
y servicios, y directorios de instalaciones;

- análisis comparativo de propiedades o elementos de me-
tadatos que describen los conjuntos de datos de un tipo 
seleccionado;

- mapeo de los elementos identificados con otros esque-
mas de metadatos o vocabularios existentes para la des-
cripción de entidades de similares características.

Para identificar los portales de datos de alcance municipal, 
se partió del mapa de iniciativas de datos.gob.es, a partir de 
los portales de “Administración local”. Del total de 61 porta-
les incluidos, se descartaron los de diputaciones o cabildos, 
multi-ayuntamientos y los específicos de datos de transpor-

te, obteniéndose un listado final de 49. Se realizaron bús-
quedas en cada uno para localizar conjuntos de datos de 
o sobre bibliotecas municipales, siguiendo distintas estrate-
gias dependiendo del número de conjuntos de datos, opcio-
nes de búsqueda y navegación del portal. En su mayoría se 
pueden localizar clasificados en la categoría “Cultura y ocio” 
combinada con la palabra clave “bibliotecas”. El 48,9% (24 
de los 49 portales seleccionados) publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre bibliotecas municipales 
o publicados por ellas.

Una vez identificados los portales se extrajeron los datos de 
cada uno, obteniendo un total de 45 conjuntos de datos, 
que se categorizaron en función del tipo de información que 
ofrecen. 

Para analizar los elementos de metadatos (propiedades 
o atributos) más comúnmente utilizados y analizar su po-
tencial interoperabilidad, se trató de identificar los ayunta-
mientos con información más homogénea que permitieran 
comparar y reflejar sus posibilidades de reutilización1.

2.3. Resultados

2.3.1. Análisis y categorización de los conjuntos de datos

Al analizar el contenido de los 45 conjuntos de datos de los 
24 portales que finalmente se consideraron para el estudio, 
se encontraron tres categorías en función del tipo de infor-
mación que ofrecen sobre: oferta y demanda de contenidos 

Figura 3. Provincias con municipios que publican datos de bibliotecas y número de conjuntos de datos publicados

Nº	conjuntos	publicados Provincia
2 A	Coruña
19 Barcelona
1 Cáceres
1 Cantabria
1 Gijón
2 Gran	Canaria
1 Guipúzcoa
10 Madrid
1 Málaga
1 Murcia
1 Tenerife
2 Sevilla
2 Valencia
1 Valladolid
1 Zaragoza

b

Casi un 50% de los portales de la admi-
nistración municipal seleccionados para 
este estudio publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre biblio-
tecas municipales o publicados por ellas
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y/o servicios; instalaciones y equipamientos municipales 
(tabla 1) (en algunos casos un conjunto de datos se ha clasi-
ficado bajo dos categorías):
- oferta: se reúnen 15 conjuntos de datos sobre servicios 

o prestaciones que ofrecen las bibliotecas a la sociedad 
(ejemplos: fondos bibliográficos disponibles para su uso, 
o actividades que se realizan en estas instalaciones);

- demanda: se incluyen 12 conjuntos de datos con informa-

Ayuntamiento Oferta Demanda Directorios de instalaciones

A Coruña Actividades de las bibliotecas Bibliotecas municipales

Alcobendas Mediatecas municipales. Datos de usua-
rios y tipos de uso

Arganda del Rey

Biblioteca digital (catálogo)

Hemeroteca (catálogo)

Mediateca (catálogo)

Arona Instalaciones culturales

Barcelona

Fondo documental de las bibliotecas Usuarios de los archivos y bibliotecas 
patrimoniales

Listado de equipamientos de cultura y 
ocio de la ciudad de Barcelona

Consultas en los archivos y bibliotecas 
patrimoniales

Visitas a las bibliotecas

Asistentes a las actividades de difusión 
cultural y de lectura de las bibliotecas

Asistentes a las visitas escolares a las 
bibliotecas de Barcelona

Préstamos realizados en las bibliotecas

Usos de ordenadores y de wifi en las 
bibliotecas de Barcelona

Cáceres Bibliotecas Cáceres

Camargo Bibliotecas en el municipio de Camargo

Cornellà de Llobregat Estadísticas de bibliotecas Estadísticas de bibliotecas 

Gavà
Listado de equipamientos de la ciudad

Mapa de equipamientos de la ciudad

Gijón Bibliotecas

Granollers Indicadors. Cultura. Biblioteques Indicadors. Cultura. Biblioteques

Las Palmas de Gran 
Canaria Crono_eventos (Eventos culturales) Crono_espacios (espacios culturales)

Lorca Bibliotecas en el municipio de Lorca

Madrid

Actividades gratuitas en Bibliotecas 
Municipales en los próximos 60 días 

Bibliotecas Municipales: Préstamos 
activos

Bibliotecas y bibliobuses de la ciudad 
de Madrid

Bibliotecas Municipales: Catálogo Bibliotecas Municipales: préstamos 
activos. Histórico

Sedes: bibliotecas especializadas uni-
versitarias y nacionales

Málaga Telecentros

Manlleu

Fons documental Biblioteca Mossèn 
Blancafort

Fons documental Biblioteca Bisbe 
Morgades

Sabadell
Activitats Biblioteques

Dades de biblioteques

San Sebastián Noticias de bibliotecas (canal RSS)

Sevilla
Bibliotecas

Equipamientos municipales

Terrassa Equipamientos de la ciudad

Torrent Entitats culturals i museus

Valencia Equipamientos municipales

Valladolid Relación de bibliotecas de uso público 
en Valladolid

Zaragoza Equipamientos

Tabla 1. Datos abiertos de las bibliotecas municipales españolas por municipio y categoría de información
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ción sobre los usos que los ciudadanos hacen de las biblio-
tecas o que demandan de ellas (ejemplos: conjuntos de da-
tos de préstamos, consultas o uso de ordenadores y wifi);

- directorios de instalaciones municipales: 20 conjuntos de 
datos sobre la localización física y las características de los 
equipamientos municipales de las administraciones (ejem-
plos: bibliotecas y bibliobuses de Madrid, el listado de equi-
pamientos de cultura y ocio de la ciudad de Barcelona).

La mayor parte de los portales de datos abiertos munici-
pales que se han analizado publican datos recogidos sobre 
bibliotecas en la categoría de directorios de instalaciones 
municipales, en algunos casos, con datos referidos exclusi-
vamente a bibliotecas, o agrupadas en mediatecas y espa-
cios culturales. 

La segunda categoría más común sería la de oferta de con-
tenidos y servicios, si bien en varios casos se trata de datos 
estadísticos o indicadores que proporcionan un bajo nivel 
de detalle sobre dicha oferta. 

Los datos sobre demanda de servicios es la categoría menos 
común. Únicamente las bibliotecas de Madrid, Barcelona, 
Granollers, Cornellà de Ll. y Alcobendas, proporcionan algún 
dato relativo a los usuarios, préstamos, uso de ordenadores 
y asistencia a actividades.

El interés de suministrar en formatos abiertos la informa-
ción de los fondos documentales de las bibliotecas es am-
pliamente reconocido no sólo en el contexto de la informa-
ción pública sino también, y especialmente, por su potencial 
en el ámbito de los datos enlazados (Byrne; Goddard, 2010; 
Baker et al., 2012; Saorín, 2012). 

La información sobre ubicación geográfica de los equipa-
mientos municipales suele ser compartida también por las 
administraciones autonómicas reuniendo en un único con-
junto de datos toda la información de los equipamientos 
municipales de una provincia. 

La información estadística es una información con potencial 
que se recaba también de forma normalizada por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria y resulta de indudable interés 
para las bibliotecas y para sistemas de bibliotecas naciona-
les, autonómicos y municipales, pero a priori no presenta 
potencialidades de explotación para el usuario final.

En cambio, la información sobre actividades o eventos or-
ganizados por las bibliotecas es la menos analizada hasta 
la fecha y, quizá debido a ello, la menos frecuente. Sólo las 
administraciones locales de A Coruña, Madrid, Las Palmas y 
Sabadell están compartiendo conjuntos de datos referidos 
a ello. Nos centraremos en las tres primeras localidades, en 

A Coruña Madrid Las Palmas

Descripción de la propiedad Elemento de 
metadato Descripción de la propiedad Elemento de 

metadato Descripción de la propiedad Elemento de 
metadato

Campo de uso interno en el ges-
tor de contenidos, que se asigna 
automáticamente

Nombre Campo clave de uso interno ID-evento Campo clave de uso interno Id

Campo de descripción del tipo 
de actividad: por tipo de público, 
por tipo de actividad, por tema y 
por ubicación

Tipo Campo de descripción del 
tipo de actividad Tipo Campo de descripción de la 

tipología de la actividad Categoría

Campo que recoge el título del 
evento a que se refiere Título Campo que recoge el título 

del evento a que se refiere Título Campo que recoge el título 
del evento a que se refiere Nombre

Campo de fecha de inicio del 
evento, con la estructura AAAA-
MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha inicio
Campo de fecha de inicio 
del evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha
Campo de fecha de inicio 
del evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha inicio

Campo de fecha de fin del even-
to, con la estructura AAAA-MM-
DD HH:MM:SS.0

Fecha fin
Campo de fecha de fin del 
evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha fin
Campo de fecha de fin del 
evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha fin

Campo de descripción del 
evento Cuerpo Campo de descripción del 

evento Descripción Campo de descripción del 
evento Descripción

Campo donde se indica la hora 
de inicio del evento, con la 
estructura HH:MM

Horarios
Campo donde se indica la 
hora de inicio del evento, con 
la estructura HH:MM

Hora

Campo donde se especifica la 
instalación donde se lleva a cabo 
el evento

Lugar de 
celebración

Campo donde se especifica la 
instalación donde se lleva a 
cabo el evento

Nombre 
instalación

Campo donde se especifica 
la instalación donde se lleva 
a cabo el evento

Ubicación

Campo de coordenada de 6 ca-
racteres sobre plano de la ciudad Coordenada X

Campo de coordenada de 6 
caracteres sobre plano de la 
ciudad

Coordenada X

Campo de coordenada de 7 ca-
racteres sobre plano de la ciudad Coordenada Y

Campo de coordenada de 7 
caracteres sobre plano de la 
ciudad

Coordenada Y

Campo donde se vincula el 
evento con el programa al que 
pertenece

Contenido 
relacionado

Campo donde se vincula el 
evento con el programa al 
que pertenece

Titulo 
actividad

Tabla 2. Comparativa de los principales atributos/metadatos utilizados para la descripción de conjuntos de datos de “Actividades” en A Coruña, Madrid y 
Las Palmas
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tanto que comparten información de actividades que se ce-
lebran únicamente en las bibliotecas. Sabadell, por su parte, 
ofrece conjuntos de datos con información de actividades 
organizadas por todos los servicios del municipio, no sólo 
de bibliotecas.

2.3.2. Análisis de elementos de metadatos y mapeo a 
otros vocabularios

Los conjuntos de datos de la categoría “oferta” son todos de 
carácter estadístico, referidos a datos totales de número de 
documentos, préstamos, visitas, usuarios activos de présta-
mo, adquisiciones. Pero sólo los conjuntos de datos relativos 
a “Actividades” de los ayuntamientos de A Coruña, Madrid y 
Las Palmas describen el contenido u otras características de 
las actividades en forma de propiedades relativamente nor-
malizadas a través de elementos de metadatos. En la tabla 2 
se muestra una comparación de estos elementos.

Con el objetivo de equiparar las propiedades que describen 
a nivel interno los conjuntos de datos en las citadas admi-
nistraciones, se comparan con los principales esquemas se-
mánticos que se utilizan para describir conjuntos de datos 
semejantes a los de este análisis. Algunas de las propieda-
des podrían mapearse con propiedades y atributos de otros 
vocabularios estándar para la descripción de eventos de una 
agenda cultural, como schema.org o Event ontology (voca-

Algunas de las propiedades podrían ma-
pearse con propiedades y atributos de 
otros vocabularios estándar para la des-
cripción de eventos de una agenda cul-
tural, como schema.org o Event

bulario para la representación de eventos en una agenda 
cultural) (Corcho, 2015) que, a su vez reutiliza conceptos de 
otros vocabularios o modelos que se están usando con pro-
pósitos similares. 

En el vocabulario Event ontology (figura 4), la clase “Evento” 
cuenta con los siguientes atributos o propiedades: 
- Accesible
- Fecha de fin 
- Fecha de inicio 
- Hora de fin
- Hora de inicio
- Lugar de inscripción
- Medio de transporte
- Servicio municipal
- Tipo de accesibilidad
- Tipo de evento. 

Si mapeamos los atributos o elementos de este vocabulario 
con los utilizados en la descripción del conjunto de datos 
“Actividades”, obtenemos el resultado que se muestra en la 
tabla 3. 

En definitiva, se ha comprobado que existe una alta corres-
pondencia entre los elementos de ambos conjuntos de da-
tos, así como con los del vocabulario escogido. Se considera 
factible agregar conjuntos de datos de estas características 
e incluso normalizar y mapear los datos con vocabularios 

Figura 4. Definición de la clase “Evento” (Corcho, 2015)

El tema de los datos abiertos está de 
moda, pero aún es muy nuevo y cuen-
ta con pocas experiencias en bibliotecas 
municipales
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de uso compartido con otros 
ámbitos e instituciones para 
facilitar su reutilización y po-
tenciar la elaboración de nue-
vos productos y servicios que 
tengan como materia prima 
los datos de bibliotecas.

2.4. Propuesta de flujo de 
trabajo para la apertura 
de conjuntos de datos en 
bibliotecas municipales

El objetivo final de cualquier 
iniciativa de datos abiertos en 
bibliotecas sería la publicación 
de todos los datos disponibles 
y aptos para ser abiertos. Sin 
embargo, abrir todos los da-
tos puede ser complejo y cos-
toso; sobre todo teniendo en 
cuenta la escasez generalizada 
de recursos y limitaciones de 
tiempo que sufren estas bi-
bliotecas. Además, el asunto 
de los datos abiertos está de moda pero aún es muy nuevo 
y cuenta con pocas experiencias en bibliotecas municipales, 
como hemos visto. Por todo ello y teniendo en cuenta los re-
sultados de este análisis, recomendamos comenzar por abrir 
o exponer aquellos conjuntos de datos más estandarizados y 
potencialmente interoperables desde el punto de vista de los 
metadatos que utilizan en sus descripciones. 

Se propone un flujo de trabajo de cinco fases o pasos a la 
hora de publicar conjuntos de datos de bibliotecas munici-
pales (figura 5).

Paso 1: Fase de análisis

Se divide en dos sub-fases: análisis externo e interno. 

En primer lugar se realizará un análisis del entorno donde 
se revisarán trabajos previos de apertura de datos en bi-
bliotecas: qué se abre y cómo se expone (qué metadatos 
se utilizan). 

Posteriormente se realizará un análisis interno o diagnóstico 
que permita dar respuesta a cuestiones como: ¿qué datos 
estoy almacenando?, ¿puede mi organización afrontar el 
proceso de publicación?, ¿las herramientas donde almace-
namos los datos a nivel interno, permiten una extracción 
sencilla?, etc. En resumen, se trata de identificar las mejores 
prácticas para adaptarlas y aplicarlas a nivel interno.

Paso 2: Fase de selección y mapeo de datos

Realizado el inventario de datos internos, conviene deter-
minar cuáles son más valiosos desde el punto de vista de 
un agente reutilizador. También hay que descartar aquellos 
conjuntos de datos sobre los que operen restricciones de 
carácter legal como la protección de datos de carácter per-
sonal, la seguridad pública o el derecho de propiedad inte-
lectual, etc. Habrá que determinar sobre qué conjuntos se 
han de realizar operaciones de filtrado y sobre cuáles no, 
etc. Se trata de priorizar la publicación de datos en función 
de su potencial audiencia y de la complejidad de su publi-
cación. Durante el mapeo se tratará de vincular los datos 
de la biblioteca con los de otras organizaciones. Para ello es 
fundamental identificar elementos de metadatos y propie-
dades o atributos compartidos con otros. Si además de ma-
pear propiedades podemos enlazar o interconectar datos, 
se estará potenciando su reutilización. 

Paso 3: Fase de filtrado y extracción

Es imprescindible analizar con detenimiento los conjuntos 
de datos y metadatos, propiedades y atributos que los des-
criben y someterlos a los procesos de filtrado necesarios 
para respetar las normas legales de la publicación de datos 
abiertos (ejemplo: procesos de anonimización para eliminar 
toda referencia a la identidad de las personas). Para la ex-

Elementos en el conjunto de datos 
“Actividades”

Elementos mapeables al vocabulario “Eventos”
URI base:

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/cultura-ocio/agenda

Nombre 

Tipo
En A Coruña se divide en: tipo de 
actividad, tipo de público, tema y 
ubicación

#tipoEvento

#tipoPublico

Título #Evento

Fecha inicio #fechaInicio

Fecha fin #fechaFin

Cuerpo

Horarios
#horaFin

#horaInicio

Lugar de celebración #equipamiento

Coordenada X

Coordenada Y

Contenido relacionado

Precio

Tabla 3. Mapeo de los elementos que describen los conjunto de datos “Actividades” con los elementos del 
vocabulario para la representación de eventos

Figura 5. Flujo de trabajo para la toma de decisiones de apertura de datos en bibliotecas municipales
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tracción de datos a partir de la fuente donde se almacenan 
es imprescindible automatizar el proceso de tal forma que 
los datos sean fácilmente extraíbles desde la biblioteca mu-
nicipal donde se encuentren, al portal del ayuntamiento o 
al portal de la administración donde se quieran publicar o 
compartir. 

Paso 4: Fase de preparación, descripción y asignación de 
licencias

Preparar los datos para su publicación final implica, por un 
lado, completar los valores de los metadatos que describen 
el conjunto de datos para fomentar la recuperación y, por 
tanto, la potencial reutilización de los datos. Por otra parte 
es necesario asignar las licencias necesarias que permitan 
a cualquier agente reutilizador tener en cuenta las condi-
ciones de uso que se hayan marcado sobre los datos. Tanto 
a la hora de completar los registros de metadatos como de 
asignar licencias a los datos de las bibliotecas municipales, 
debemos pensar en los potenciales reutilizadores que po-
drían sacar provecho de los conjuntos de datos en cuestión.

Paso 5: Fase de publicación y compartición de datos

Nutrir el catálogo de datos con los conjuntos de datos proce-
dentes de bibliotecas municipales, publicitarlos y compartir-
los en catálogos o portales de datos para darles mayor visibili-
dad será el fin último de este flujo de trabajo (figura 5). 

En esta última fase se visibilizarán los datos de las bibliote-
cas, así como sus elementos, propiedades y valores descrip-
tivos, potenciando su reutilización. Como se ha anticipado, 
la fase de publicación es el resultado final, pero se funda-
menta en que la extracción sea automática y en la normali-
zación de su descripción.

3. Conclusiones
A la vista del análisis sobre conjuntos de datos publicados 
por las administraciones municipales sobre bibliotecas, y 
del análisis pormenorizado de las propiedades y atributos 
que los describen, se pueden extraer las siguientes conclu-
siones de este trabajo:

- La publicación de información abierta por parte de biblio-
tecas municipales en España es todavía incipiente: sólo 
se encuentran 45 conjuntos de datos. De ellos, aún son 
pocos los que cuentan con una descripción normalizada 
de las propiedades de los conjuntos de datos mediante 
metadatos.

- La mayor parte de las bibliotecas municipales activas en 
portales de datos abiertos proporcionan datos referidos a 
la geolocalización de sus instalaciones. En segundo lugar 
se publican conjuntos de datos en la categoría de oferta 
de contenidos y servicios, y en menor medida sobre de-
manda de servicios, con datos sobre usuarios, préstamos, 
uso de ordenadores y asistencia a actividades.

- Es necesario priorizar la apertura de los datos internos 
que tienen su equivalencia en los vocabularios estándar y, 
por tanto, son comúnmente aceptados y utilizados, de tal 
forma que se potencie desde el principio su integración e 
interoperabilidad.

- Contar con un workflow concreto y perfectamente defi-
nido beneficiará la inclusión de conjuntos de datos pro-
cedentes de bibliotecas municipales, tanto en portales 
generales de la Administración, como en colecciones de 
datos disponibles desde portales de los ayuntamientos.

Nota
1. El análisis de los 24 portales seleccionados para el estudio 
se ha publicado en Figshare como hoja de cálculo mostran-
do los datos crudos y la comparativa del estudio. Los datos 
pueden encontrarse en: Analysis of datasets published as 
opendata of municipal libraries in Spain. Figshare.
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4967801.v2
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Resumen
Desde la entrada en vigor de la Ley de transparencia y buen gobierno, los ayuntamientos tienen la obligación de cumplir con 
los criterios y principios incluidos en la misma. En este contexto de exigencia a las autoridades de una mejor comunicación 
política, se ha llevado a cabo un estudio de la comunicación de los ayuntamientos extremeños de más de 7.000 habitantes 
en los años 2015 y 2016. Se ha utilizado un modelo de análisis de 52 indicadores agrupados en cinco bloques. En esta in-
vestigación se exponen y discuten los resultados y conclusiones más interesantes relacionados con la comunicación política 
online de estos municipios. 
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Abstract
Since the entry into force of the Law on transparency and good governance, city councils have had an obligation to fulfill the 
criteria and principles included therein. In this context of demanding better political communication from the authorities, a 
study of the communication on the websites of Extremadura’s city councils, representing more than 7,000 inhabitants, was 
carried out in the years 2015 and 2016. An analysis model, with 52 indicators grouped into five groups, was applied. This 
research presents and discusses the most interesting results and conclusions related to the online political communication 
of these city councils.
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1. Introducción
Desde que entrara en vigor la Ley de transparencia y buen 
gobierno (LTBG) (España, 2013), se exige a los responsables 
políticos que cumplan los principios y criterios a los que 
obliga la normativa. Según Guichot (2015), la aplicación 
de las normas de transparencia y acceso a la información 
tiene importantes implicaciones: organizativas, de medios 
técnicos, materiales y humanos, que incluyen entre otros, 
la creación de mecanismos electrónicos de publicidad ac-
tiva de permanente actualización y la creación y puesta en 
funcionamiento del Consejo de Transparencia estatal y sus 
homólogos autonómicos.

La administración pública española tiene la obligación de es-
tablecer las vías necesarias para hacer llegar la información 
de forma clara y rápida; por tanto, la transparencia informa-
tiva ha de ser una prioridad de los ayuntamientos españo-
les, así como también la mejora de las vías de comunicación 
con los ciudadanos. Los ayuntamientos están publicando los 
datos que la ley les obliga, pero eso sólo no basta. La Ley de 
transparencia (España, 2013) establece el acceso a la infor-
mación pública, del que son titulares todas las personas, y 
que podrá ejercerse sin necesidad de una solicitud. La infor-
mación debe ser comprensible y de acceso fácil y gratuito, 
y para ello se establecerán los mecanismos adecuados que 
faciliten 

“la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reu-
tilización de la información publicada, así como su iden-
tificación y localización”.

Este trabajo forma parte del proyecto I+D+i (LPCCP, 2017) fi-
nanciado por Mineco (CSO2013-46997-R), y coordinado por 
Juan-Luis Manfredi (Manfredi-Sánchez, 2016). Los resulta-
dos se incluyen en el mapa Infoparticip@ iniciado por el La-
boratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
inició esta labor en 2012 con el Mapa de las buenas prácti-

cas de la comunicación pública local en Cataluña, financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, para llevar 
a cabo el proyecto I+D+i titulado Comunicación y periodis-
mo para la participación ciudadana en el seguimiento y la 
evaluación de la gestión de los gobiernos locales, referencia 
CSO2012-34687 (Moreno-Sardà; Molina-Rodríguez-Navas; 
Corcoy-Rius, 2013), basado en el seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas (Moreno-Sardà, 2009). Posterior-
mente se amplió el proyecto a otras comunidades autó-
nomas. En 2014 la Universidad de Extremadura se sumó al 
estudio analizando los ayuntamientos de esta comunidad.

Fruto de tales análisis han sido los trabajos sobre la co-
municación y la transparencia informativa en los ayunta-
mientos de Aragón (Rodríguez-Breijo; Vadillo-Bengoa; 
Álvarez-Nobell, 2015), Cádiz (Vera-Balanza, 2014), Grana-
da (Prieto-Sánchez, 2014) y Andalucía en general (Subires-
Mancera; Cuartero-Naranjo, 2014), además de Canarias 
(Carrascosa; Trenta, 2015), Castilla y León (Cabezuelo-Lo-
renzo; Rey-García; Tapia-Frade, 2016) y Castilla-La Mancha 
(Manfredi-Sánchez et al., 2016). Los estudios comparativos 
(Moreno-Sardà; Corcoy-Rius; Molina-Rodríguez-Navas, 
2014), como el que se realiza entre las comunidades autó-
nomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, y la 
segunda revisión de Cataluña, muestran la necesidad del 
obligado cumplimiento de la Ley de transparencia (España, 
2013). Estos trabajos se están difundiendo en el sitio web de 
InfoParticipa y en Twitter (Cuartero; Prieto, 2014).
http://www.mapainfoparticipa.com
https://twitter.com/infoparticipa

Finalmente, para visualizar mejor las webs municipales 

Las webs de los ayuntamientos extreme-
ños más poblados tienen carencias en la 
comunicación política
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más sobresalientes en transparencia en la comunicación de 
información procedente de los gobiernos locales (Corcoy-
Rius; Moreno-Sardà; Molina-Rodríguez-Navas, 2014), la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) otorga el sello 
InfoParticipa con el objetivo de que la participación ciuda-
dana en los municipios sea más precisa a consecuencia de 
la mejora en la recepción de información de los ciudadanos.

El Mapa InfoParticipa (LPCCP, 2017), es un mapa interactivo 
de España vinculado a una base de datos y otros recursos grá-
ficos. Las evaluaciones son públicas, se someten a revisiones 
periódicas y persiguen la mejora de la información pública 
disponible. También analiza y evalúa cómo se utilizan las tec-
nologías digitales de las webs municipales. El objetivo final es 
el fomento de las buenas prácticas en comunicación e infor-
mación en las corporaciones municipales, mejorándola entre 
los representantes políticos, los técnicos municipales y los pe-
riodistas y, finalmente, facilitar la participación ciudadana en 
el control de la gestión de los gobiernos. 

La comunicación política, como indica Canel (1999), abarca 
un gran número de significados y es objeto de estudio de 
varias áreas: marketing, ciencias políticas y comunicación 
entre otras. Por ello, el autor aporta diversas visiones del 
concepto según distintos investigadores. En este trabajo se 
estudia en concreto la comunicación política como inter-
cambio de mensajes con la finalidad de influir sobre los ciu-
dadanos, para llegar al poder, o para negociar con los miem-
bros de la sociedad.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la calidad 
de la comunicación política de los sitios web de los munici-
pios de Extremadura. Como objetivo específico se plantea 
discutir la evolución en los resultados sobre comunicación 
política en dos oleadas de análisis.

2. Material y método
El estudio se realizó en dos fases, en los años 2015 (antes de 
las elecciones municipales y autonómicas) y 2016 (antes de 
las elecciones generales de ese año). En concreto: 
- en 2015 se estudiaron (Ruano-López et al., 2015) los sitios 

webs de los 14 ayuntamientos extremeños con población 
superior a 10.000 habitantes; 

- en 2016 se amplió la muestra (Ruano-López et al., 2016) 
a aquellos de más de 7.000 habitantes, constituyendo en-
tonces el objeto de estudio 21 municipios. 

No obstante, para adecuarnos a los objetivos, la muestra fi-
nalmente se ha circunscrito a los 14 municipios investigados 
en ambas ocasiones (tabla 1).

La metodología utilizada fue la del análisis de contenido de 
los sitios webs institucionales (oficiales) de los ayuntamien-
tos extremeños. En el estudio de 2015 se aplicó un modelo 
de 41 indicadores que, para su mejor ajuste a la LTBG, fue 
ampliado a 52 elementos de análisis, aplicándose en 2016 a 
la muestra descrita.

En este trabajo se presentan únicamente los indicadores 
que, estando recogidos en ambos modelos de análisis, tie-
nen relación con la comunicación política (tabla 2). 

3. Resultados
Se exponen los resultados más destacados de la investiga-
ción realizada en formato de tablas y se discuten en el si-
guiente apartado.

4. Discusión y conclusiones 
Los resultados muestran que las webs de los ayuntamien-
tos extremeños más poblados tienen carencias en la co-
municación política. Sólo 8 webs de ayuntamientos en 
2015 y 9 en 2016 incluían información de al menos el 50% 
de los indicadores incluidos en el estudio. Hay una cierta 
correspondencia entre el número de habitantes y el gra-
do de información incluida en los sitios web, ya que los 
que superan la mitad de indicadores son los más pobla-
dos, salvo los casos de Villafranca de los Barros en 2015 
y 2016 y de Coria en 2016. Esto demuestra que la buena 
comunicación política y la transparencia no siempre están 
ligadas a los medios disponibles, también es una cuestión 
de voluntad política.

En lo que se refiere a la evolución interanual (2015-2016), 
10 webs mejoran en la publicación de la información po-
lítica, Plasencia se mantiene estable y Badajoz, Olivenza y 
Zafra descienden cuantitativamente. Resulta curioso el caso 
de Badajoz que, aunque empeoró en comunicación política, 
mejoró en otros indicadores de carácter económico relacio-
nados con la transparencia. Es decir, se preocuparon tanto 
de cumplir con lo exigido en la LTBG que quizá descuidaron 

Municipio Población

Badajoz 150.517

Cáceres 95.855

Mérida 58.985

Plasencia 40.892

Don Benito 37.011

Almendralejo 35.014

Villanueva de la Serena 26.101

Navalmoral de la Mata 17.322

Zafra 16.828

Montijo 15.961

Villafranca de los Barros 13.314

Coria 12.921

Olivenza 12.104

Miajadas 10.012

Fuente: INE (2017)

Tabla 1. Municipios extremeños de más de 10.000 habitantes 

Existe correspondencia entre el número 
de habitantes y el grado de información 
incluida en las webs

La buena comunicación política no siem-
pre depende de los medios disponibles, 
también de la voluntad política
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algo la comunicación política (hay que añadir que en el estu-
dio de 2016, algunos ayuntamientos han podido no cumplir 
algún indicador por no haber actualizado aún en sus webs 
los cambios debidos a las elecciones municipales y autonó-
micas de 2015).

Los municipios que mejoraron en 2016 lo hicieron en una 
media del 17,7%, mientras que los que empeoraron en co-
municación política descendieron de media un 8,7%, lo que 
muestra que la evolución positiva fue general no sólo en nú-
mero de localidades, sino también en el salto cuantitativo, 
de modo que la variación fue mayor también en los casos 
de mejora. 

Analizando el cumplimiento de los indicadores en detalle 
(tabla 4), se aprecia que el 100% de los ayuntamientos pu-
blica la agenda de actividades municipales y ciudadanas. A 
continuación, el mayor índice de cumplimiento es el de la 
información de los plenos municipales (el 92,9% publica las 
actas).

En relación a la publicación de los datos básicos del alcal-
de, los porcentajes de cumplimiento son también muy al-
tos: 92,9% en 2015 y 85,7% en 2016. Sin embargo, sólo algo 
más de la mitad (57,1% en 2015 y 64,3% en 2016) da in-
formación sobre la biografía y/o curriculum del regidor. En 

Municipio 2015 2016 Evolución

Badajoz 84,2 68,4 -15,8

Cáceres 52,6 63,2 +10,6

Mérida 57,9 73,7 +15,8

Plasencia 63,2 63,2 0

Don Benito 73,7 78,9 +5,2

Almendralejo 63,2 84,2 +21

Villanueva de la Serena 57,9 84,2 +26,3

Navalmoral de la Mata 36,8 42,1 +5,3

Zafra 36,8 31,6 -5,2

Montijo 21,1 36,8 +15,7

Villafranca de los Barros 52,6 68,4 +15,8

Coria 36,8 52,6 +15,8

Olivenza 36,8 31,6 -5,2

Miajadas 15,8 21,1 +5,3

Tabla 3. Grado de cumplimiento de los indicadores seleccionados de los 
municipios objeto de estudio y su evolución interanual (%)

Fuente: Mapa InfoParticipa

esos mismos valores se sitúa la comunicación de la infor-
mación esencial relativa al resto de miembros del gobierno, 
bajando al 35,7% los municipios que incluyen biografía y/o 
curriculum de los concejales del gobierno. Si se consideran 
los datos relativos a la información que se muestra en la 
web sobre los miembros de la oposición política, el grado 
de cumplimiento desciende hasta el 21,4% (2015), aumen-

1 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político?

2 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y/o curriculum?

3 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político?

4 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum?

5 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político? 

6 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 

7 ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los representantes políticos? 

12 ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informativas?

13 ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno?

15 ¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día previos a la celebración de los plenos municipales?

16 ¿Se publican las actas del pleno municipal?

17 ¿Se publican los acuerdos completos de la junta de gobierno y/o las actas íntegras cuando la junta de gobierno actúe en delegación del pleno? 

18 ¿Se da información del plan de gobierno (PG), el plan de actuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico?

19 ¿Se da información del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), plan general de ordenación (PGO) u otras normas de planifica-
ción urbanística, así como sus modificaciones puntuales?

20 ¿Se publican las ordenanzas municipales, los reglamentos y/u otras disposiciones de relevancia jurídica?

39 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con su gestión?

40 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos rela-
cionadas con el control de la gestión del gobierno? 

44 ¿Se ofrece en la web la agenda de actividades municipales y ciudadanas?

45 ¿Se publica el contacto con la persona responsable de prensa, información y/o comunicación de la corporación, ya sea técnica o política? 

Tabla 2. Indicadores del modelo de análisis 2016 relacionados con la comunicación política 

Fuente: Guía de evaluación del Mapa InfoParticipa

La comunicación política de las entida-
des locales mejora. Los ciudadanos lo 
exigen
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Agrupamiento de indicadores en bloques temáticos 2015 2016

¿Quiénes son los representantes políticos? (1-7) 41.8 53,1

¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? (12-20) 56,3 58,9

¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos? (39-45) 48,2 60,7

Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estudiados agrupados en bloques

Fuente: Mapa InfoParticipa

Indicadores 2015 2016

1 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político? 92,9 85,7

2 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y/o curriculum? 57,1 64,3

3 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido 
político? 57,1 64,3

4 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 35,7 35,7

5 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y parti-
do político? 21,4 50,0

6 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 21,4 28,6

7 ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los representantes políticos? 7,1 42,9

12 ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informa-
tivas? 85,7 85,7

13 ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno? 7,1 14,3

15 ¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día previos a la celebración de los plenos municipales? 42,9 50,0

16 ¿Se publican las actas del pleno municipal? 92,9 92,9

17 ¿Se publican los acuerdos completos de la junta de gobierno y/o las actas íntegras cuando la junta de gobierno actúe 
en delegación del pleno? 42,9 50,0

18 ¿Se da información del plan de gobierno (PG), el plan de actuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico? 14,3 0,0

19 ¿Se da información del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), plan general de ordenación (PGO) u otras 
normas de planificación urbanística, así como sus modificaciones puntuales? 85,7 85,7

20 ¿Se publican las ordenanzas municipales, los reglamentos y/u otras disposiciones de relevancia jurídica? 78,6 92,9

39 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas 
con la gestión del gobierno? 57,1 92,9

40 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los 
grupos políticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno? 0,0 7,1

44 ¿Se ofrece en la web la agenda de actividades municipales y ciudadanas? 100,0 100,0

45 ¿Se publica el contacto con la persona responsable de prensa, información y/o comunicación de la corporación, ya sea 
técnica o política? 35,7 42,9

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento por indicadores

Fuente: Mapa InfoParticipa

tando significativamente en 2016 al 50%. En cuanto a dar 
información a los ciudadanos sobre sus biografías y/o cu-
rriculum, sólo lo hace el 21,4% (2015) y 28,6% (2016). Se 
puede apreciar que se ha mejorado sustancialmente en la 
información básica pero no en los datos biográficos y curri-
culares de los ediles. 

Se observa una mejora significativa en la comunicación po-
lítica en cuanto a la información sobre las retribuciones de 
los políticos locales, aumentando del 7,1% (2015) al 42,9% 
(2016) los municipios que facilitan esos datos. Aún es in-
suficiente, pero es perceptible el efecto positivo que ha 
tenido para la ciudadanía la entrada en vigor de la LTBG. 
También es muy elevado el porcentaje (85,7%) de ayunta-
mientos que informan en sus webs sobre la composición 
de los órganos de gobierno (pleno, junta de gobierno, co-
misiones, etc.). Sin embargo, tan sólo el 7,1% (2015) y el 

14,3% (2016) informan sobre las competencias de estos 
órganos o sobre su calendario de trabajo. Por tanto, se co-
noce quiénes los forman, pero no se informa de sus funcio-
nes o de cuándo se reúnen.

Resulta destacable el ínfimo porcentaje de municipios que 
publican el plan de gobierno (PG), el plan de actuación 
municipal (PAM) y/o el plan estratégico: el 14,3% en 2015 
y ninguno en 2016. Por tanto, es necesaria una importan-
te mejora en este aspecto, ya que éstos son los documen-
tos que mejor pueden reflejar la comunicación política de 
un gobierno municipal. Sin embargo, sí se da información 
(85,7%) sobre los planes relacionados con el urbanismo, se-
guramente también debido a que la LTBG lo exige. Algo simi-
lar ocurre con la publicación de las ordenanzas municipales 
y los reglamentos, siendo el porcentaje de cumplimiento de 
78,6% y 92,9% en los años estudiados.
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Ha habido un aumento importante de 2015 a 2016 en la 
publicación de informaciones sobre las actividades de los 
miembros del gobierno relacionadas con la gestión, pasan-
do del 57,1% al 92,9% de ayuntamientos que las incluyen. 
Por el contrario, no ha sucedido algo similar en la inclu-
sión de informaciones relacionadas con las actividades de 
la oposición en ese sentido, no habiendo ninguna (0%) en 
2015 y sólo el 7,1% en 2016.

En cuanto a los datos de los indicadores agrupados por 
bloques temáticos (tabla 5), se observa una evolución in-
teranual favorable en la media de los indicadores de comu-
nicación sobre los representantes políticos (+11,3%) y de 
información sobre el municipio y la gestión de los recursos 
colectivos (+12,5%), manteniéndose casi igual la relaciona-
da a cómo se gestionan los recursos colectivos (+2,6%). 

En general, la comunicación política ha evolucionado favo-
rablemente, aunque aún hay un margen considerable de 
mejora. Los ciudadanos ya se lo exigen a sus responsables 
políticos, quienes no deben limitarse a cumplir la ley, sino 
que deben asumir la rendición de cuentas como parte esen-
cial de una buena comunicación política.
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Resumen
La legislación española recoge la obligación de difundir información entre los administrados, de modo que se mejore la ges-
tión y la administración de las instituciones públicas. Sin embargo, la elaboración y la producción de información no se rigen 
con criterios periodísticos, sino que se mantiene un cierto control político sobre la naturaleza y el alcance de las noticias. El 
estudio de las noticias publicadas por seis ayuntamientos en sus webs entre 2011 y 2016 demuestra que la legislación actual 
ha mejorado el número de items de información pública (no elaborada), pero no su calidad. También destaca la ausencia de 
innovación en el uso de redes sociales para la promoción de la participación ciudadana en materia informativa.

Artículo recibido el 17-01-2017
Aceptación definitiva: 08-02-2017
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1. Introducción
La legislación española recoge las obligaciones de las cor-
poraciones municipales en materia de difusión de la infor-
mación pública. Existen numerosas fuentes del derecho, 
si bien dos aparecen como capitales en el desarrollo de la 
gestión y la administración pública. En primer lugar, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local establece 
las obligaciones de las corporaciones locales. En el artículo 
69 se menciona expresamente la información pública como 
soporte de la participación ciudadana. En segundo término, 
el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
define la información pública como

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder de alguno de 
los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este 
titulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el 
ejercicio de sus funciones”. 

En este contexto, la bibliografía académica sobre transpa-
rencia de las administraciones está bien asentada (Guichot-
Reina, 2014). Encuentra fundamento en la ciencia política, 
que explica la relación entre buen gobierno y corrupción 
(Villoria, 2006). Desde el ángulo económico, la gestión pú-
blica mejora con la evaluación de los proyectos (Alfaro-Gi-
meno; Gómez-Miguel, 2016) y el análisis de las demandas 
de políticas públicas en tiempos de restricciones presupues-
tarias (Cegarra-Navarro, 2012). En el ámbito periodístico, 
la demanda de más información pública se relaciona con el 
saneamiento de fuentes, la vigilancia de los poderes públi-
cos (Diezhandino-Nieto, 2007), el establecimiento de una 
agenda propia con menos periodismo de declaraciones y, en 
suma, la recuperación de la función de perro guardián de los 
valores y los comportamientos de las democracias después 
de una crisis económica que ha transformado el mercado 
periodístico (Cabezuelo-Lorenzo, 2013).

El consenso sobre la construcción social de la transparencia 
ha disparado el número de acciones, informes, instrumen-
tos y métodos para la disposición de la información pública. 

Se ha incrementado el rango y la diversidad de los datos dis-
ponibles, se han generado documentos de control internos 
y externos, al tiempo que se han multiplicado las iniciati-
vas ciudadanas de participación a través de presupuestos 
o acciones de diversa índole. Destacan el Índice de trans-
parencia internacional, el Mapa Infoparticip@, los trabajos 
de Access-Info o los informes del Greco (Grupo de Estados 
contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Se configura el 
uso de las tecnologías de la información como un conjunto 
de herramientas que mejora la gobernanza y estimula la in-
novación pública (Criado; Rojas-Martín, 2013).

Sin embargo, mostramos con este trabajo que el crecimien-
to de la cantidad de información pública disponible no ha 
aprovechado la transformación digital para incrementar la 
calidad de dicha información en contenido, método y for-
ma periodística. Se cumple el criterio cuantitativo (hay más 
información general), pero no rige el principio cualitativo 
(mejor información, más inteligible). Una sociedad desinfor-
mada se expone al descrédito generalizado de la política y 
del periodismo. La comunicación política debe comprender 
que el tamaño de las poblaciones no importa, sino la capaci-
dad de ofrecer información concreta de interés público que 
promueva los objetivos políticos, sociales y culturales com-
prometidos en el periodismo en las sociedades abiertas. 

El presente artículo analiza la evolución de las noticias 
propias, elaboradas por los gabinetes, y publicadas en las 
webs municipales durante el período 2011-2016. Los crite-
rios periodísticos de calidad aparecen recogidos en el pro-

La legislación española recoge las obliga-
ciones de las corporaciones municipales 
en materia de difusión de la información 
pública. Existen numerosas fuentes del 
derecho, si bien dos aparecen como ca-
pitales en el desarrollo de la gestión y la 
administración pública 
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yecto Mapa Infoparticipa. Éste incluye una guía de buenas 
prácticas profesionales en el ámbito de la comunicación lo-
cal, un conjunto de items mínimos, así como una estructura 
y arquitectura acordes para la provisión de información. 

2. Marco teórico
El buen gobierno supone un salto cualitativo en los modos 
de administración y gestión pública. La eficiencia de los 
procesos y la asignación de recursos ha profesionalizado la 
gestión, de modo que los dirigentes, los funcionarios y el 
personal público tienen a su disposición un amplio catálogo 
de instrumentos para la toma de decisiones. En la misma 
línea, la ciudadanía ha incrementado los niveles de exigen-
cia, en cuanto a su forma o demanda. El gobierno abierto, 
la transparencia, la participación y la colaboración están en 
la agenda de la gestión estratégica municipal (Campillo-Al-
hama, 2013). 

El buen gobierno incorpora elementos de la comunicación 
estratégica. La deliberación, el diálogo y la complejidad 
crean un nuevo marco de comprensión de las políticas pú-
blicas (Brugué-Torruella, 2014). A través de la información, 
el ciudadano conoce cómo actúan los poderes públicos, qué 
responsabilidades tienen en el ejercicio de su actuación, 
pregunta libremente sobre aquello que le parece oportuno 
y se forma su juicio. Las nuevas tecnologías de la sociedad 
de la información han propiciado el nacimiento de una for-
ma de gobernar más abierta, corresponsable, colaborativa, 
transparente y receptiva con sus destinatarios, sobre la base 
de una sociedad más democrática y menos jerárquica. Se 
origina una distancia del principio de gobierno unilateral 
para demandar una forma alternativa de gestionar las rela-
ciones y/o responsabilidad y en este sentido la transparen-
cia se vislumbra como un mecanismo ideal para reemplazar 
el control único y exclusivo de los organismos centralizados, 
que pasan a ser ineficaces por sí mismos. 

Mediante el establecimiento de una relación directa entre 
periodismo, comunicación pública y democracia, se mejo-
ra la cobertura de la gestión pública, la integridad de los 
representantes y la política en un sentido amplio. Por este 
motivo, la transparencia a través de la comunicación se ha 
convertido en uno de los temas recurrentes en la investiga-
ción en el área de la comunicación política y la información 
pública. 

La comunicación es estratégica cuando cuenta con recursos 
(tiempo, personas), afecta a los procesos y promueve unos 
determinados valores. Así, la estrategia de comunicación se 
ha diversificado y ocupa una superficie cada vez mayor en 
las relaciones informativas y comunicativas de las adminis-
traciones públicas. Este agregado de comunicación pública 

“en el contexto municipal se erige como una poderosa 
herramienta en manos de los equipos de gobierno que 
permite explicar, justificar y, en consecuencia, legitimar 
las decisiones políticas asumidas en cada período legis-
lativo” (Campillo-Alhama, 2010, p. 47).

Se concreta en acciones de comunicación y
“posee un carácter instrumental y su finalidad particular 
se traduce en determinados objetivos específicos, esta-
blecidos en el ámbito político y/o de gestión administra-
tiva o ejecutiva” (Campillo-Alhama, 2010, p. 49).

La comunicación institucional premia la gestión de los in-
tangibles, dada la naturaleza de los objetivos de las políticas 
públicas y la prestación de servicios (Canel, 2007). Al tiem-
po, se ha instalado la promoción de un valor de neutralidad 
(Luoma-Aho, 2007) que ha importado usos y modelos de 
gestión privada, tales como la reputación, la credibilidad o 
la legitimidad. 

La comunicación publicitaria se transparenta en cuanto a las 
inversiones directas, pero se diluye en las otras acciones de 
relaciones públicas e institucionales como los patrocinios, 
los mecenazgos o la participación en actividades organiza-
das por las empresas de comunicación. La comunicación au-
diovisual, a través de radios y televisiones municipales, no 
alcanza los estándares de calidad informativa. A menudo se 
denuncia la falta de pluralismo o la escasez de recursos para 
la ejecución de proyectos periodísticos relevantes (Media 
pluralism monitor, 2015).

La función de documentación queda relegada. No actúa 
como soporte de la memoria institucional ni se asignan re-
cursos para el “subsidio informativo” que da continuidad, 
bagaje y coherencia institucional (Xifra, 2011). Bustelo-
Ruesta (2011, p. 129) considera que la memoria se compo-
ne de la revisión diaria de los medios, la gestión del archivo, 
la producción y difusión de dossiers y 

“actualización permanente de documentación básica ge-
nerada por la institución municipal, así como la observa-
ción de estrategias informativas sobre temas específicos 
llevadas a cabo por otras instituciones, entidades, organi-
zaciones y niveles competenciales administrativos”.

En redes sociales se ha traspuesto el modelo unidireccional, 
se ha promovido la comunicación personal de la alcaldía y 
no se han explotado las ventajas de la participación digital 
(García-Orosa; Vázquez-Sande, 2012). Un primer estudio 
sobre el uso de Twitter en los ayuntamientos confirma la 
insuficiencia de esta praxis comunicativa en Cataluña (Sime-
lio; Molina-Rodríguez, 2014) y otras carencias similares en 
Castilla y León (Cabezuelo-Lorenzo et al., 2016). Un estudio 
preliminar en Portugal indica los mismos resultados (Cardo-
so-de-Miranda; Muñoz-Cañavate, 2015).

La actividad periodística dentro de los gabinetes de comunica-
ción municipal se ha diluido por tres motivos: En primer lugar, 

En el ámbito periodístico, la demanda 
de más información pública se relaciona 
con el saneamiento de fuentes, la vigi-
lancia de los poderes públicos y el esta-
blecimiento de una agenda propia con 
menos periodismo de declaraciones

Una sociedad desinformada se expone 
al descrédito generalizado de la política 
y del periodismo
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porque el enfoque institucional inunda los canales con men-
sajes de naturaleza propagandística o, cuando menos, parcial. 

En segundo lugar, porque la rendición de cuentas en bloque 
es lo contrario al periodismo. Se desdibuja la transparencia 
bien sea por falta de elaboración de los contenidos bajo cri-
terios de inteligibilidad o bien porque se facilitan los datos 
en bruto, sin posibilidad de reelaboración, revisión o difusión.

En tercer lugar, porque no se dan las prácticas profesionales 
socialmente aceptadas. No se identifican e individualizan las 
fuentes; desaparece la segunda opinión; se despersonaliza la 
vida municipal. Las noticias carecen de calidad humana por-
que se orientan hacia las instituciones y los alcaldes (Moreno-
Sardá et al., 2013), mientras que se desdeñan otras personas 
o colectivos vinculados al municipio. El colectivo de mujeres 
aparece infrarrepresentado. Asimismo, no hay contexto para 
las noticias municipales. No se vincula al plan estratégico o 
a las políticas públicas emprendidas por la corporación. Sin 
contexto, el valor del periodismo se reduce.

El criterio periodístico se resume en la disposición de infor-
mación real y tangible sobre el comportamiento del gobier-
no municipal, el grado de cumplimiento de los presupues-
tos, la gestión de los recursos colectivos, la dotación de un 
plan de gobierno, entre otros items. En clave municipal, se 

resta protagonismo al alcalde y se recupera el papel de la 
oposición y la sociedad civil. Por último, se observa la nece-
sidad de repensar la narrativa periodística en el sentido de 
articular los mensajes, dar profundidad y contextos a las no-
ticias y explicar el trasfondo de la actualidad municipal. Aquí 
la tecnología, la aplicación móvil, la visualización de datos y 
la adopción de nuevos formatos es fundamental. 

3. Diseño de la investigación
El trabajo estudia la evolución de las webs municipales en 
el período 2011-2016, bajo el paraguas de los proyectos de 
investigación del Mapa Infoparticipa (CSO2013-46997-R y 
CSO2012-34687). El mapa monitoriza todos los municipios 
españoles en distintas oleadas. Se utiliza un repertorio de 
41 indicadores, posteriormente ampliado a 52 para ajus-
tarlo a la nueva legislación sobre transparencia. La evalua-
ción corre a cargo de un investigador y recibe una segunda 
comprobación de validez. La guía y la definición del indi-
cador son públicas. Los resultados parciales se publican 
en tiempo real en la web. Las corporaciones –y cualquier 
interesado– pueden acceder a su perfil. El objetivo general 
es la investigación de los recursos, los rasgos y las prácti-
cas de comunicación pública que realizan los ayuntamien-
tos a través de la web. El particular es la identificación en 
las webs de dichos recursos y de las posibles deficiencias 
estructurales y de mensaje. Por este motivo se selecciona 
una muestra que permite el análisis cualitativo: qué varia-
ciones se han observado, qué tipo de tratamiento se ofre-
ce o qué productos periodísticos han aparecido en este 
período de tiempo.

Los resultados preliminares del proyecto concluyen que la 

Municipio Habitantes 
(INE 2014)

Sexo alcalde/
alcaldesa Partido político Comunidad 

autónoma Provincia

Cartagena 216.451 Mujer PP Murcia Murcia

Donostia-San Sebastián 186.126 Hombre Bildu País Vasco Gipuzkoa

Alzira 44.518 Mujer PP Comunidad Valenciana Valencia

Manacor 40.264 Hombre Independiente Baleares Mallorca

Tabla 1. Mandato 2011-2015

Municipio Habitantes 
(INE 2016)

Sexo alcalde/
alcaldesa Partido político Comunidad

autónoma Provincia

Cartagena 217.759 Hombre Movimiento Ciudadano Murcia Murcia

Donostia-San Sebastián 186.064 Hombre PNV País Vasco Gipuzkoa

Alzira 44.488 Hombre Compromís Comunidad Valenciana Valencia

Manacor 40.279 Hombre PP Baleares Mallorca

Tabla 2. Mandato 2015-2019

Municipio Habitantes 
(INE 2016)

Alcalde procesado y 
partido político Año Alcalde actual y 

partido político
Comunidad 
autónoma Provincia

Santa Coloma de Gramenet 117.153 Bartomeu Muñoz-Calvet
PSC-PSOE 2009 Núria Parlón-Gil

PSC-PSOE Cataluña Barcelona

Colmenar Viejo 48.020 Miguel-Ángel Santamaría-Novoa
PP 2016 Jorge García-Díaz

PP Madrid Madrid

Tabla 3. Alcalde detenido o imputado

El gobierno abierto, la transparencia, la 
participación y la colaboración están en 
la agenda de la gestión estratégica mu-
nicipal. El buen gobierno incorpora ele-
mentos de la comunicación estratégica
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multiplicación de los items informativos no ha conducido a 
una mejor información pública de forma automática (Cabe-
zuelo-Lorenzo, Rey-García, Tapia-Frade, 2016). En la prácti-
ca se observan las dificultades que tienen los gabinetes de 
prensa para hacer periodismo bajo criterios de información 
pública periodística con calidad humana (Moreno-Sardà et 
al., 2013). En cambio, se observa una evolución positiva: los 
ayuntamientos aprenden y mejoran la calidad de la informa-
ción disponible en las webs cuando tienen criterios claros, 
observables y duraderos. En estos seis años de proyecto, 
la evolución de algunos de ellos demuestra que se puede 
mejorar con arreglo a la legislación y con la buena práctica 
periodística (Manfredi-Sánchez, 2016).

El universo es municipios. La muestra de este artículo se 
compone de seis ayuntamientos sobre los 399 que tienen 
más de 20.000 habitantes. Compara la gestión de la infor-
mación pública de dos equipos de gobierno, el primero en-
tre 2011 y 2015 y el segundo, tras las elecciones municipales 

de 24 de mayo, entre 2015 y 2016. Los dos últimos casos se 
emplean para estudiar un asunto concreto, la detención del 
alcalde o su imputación por corrupción. Se han analizado 
las noticias publicadas en la web durante el período objeto 
de investigación hasta que el alcalde renuncia a su cargo, se 
convoca un pleno extraordinario y se procede a la elección 
de nuevo alcalde o alcaldesa.

El análisis de contenido se emplea para confirmar la hipóte-
sis inicial con una muestra reducida a través de las siguien-
tes categorías:
- extensión de las noticias y periodicidad;
- ámbitos de referencia (de qué hablan las noticias);
- protagonistas de la información en formato texto y foto-

gráfico (gobierno, oposición, sociedad civil);
- archivo y documentación;
- recursos multimedia; y
- mecanismos de participación ciudadana (incluidas las re-

des sociales).

2011-2015 2015-2019

1. Extensión de las noticias

Breves 19% 24%

Noticia tipo (1.000-3.000 caracteres) 68% 58%

Noticia larga (>3.000 caracteres) 13% 18%

2. Frecuencia diaria

10 noticias 14 noticias

3. Ámbitos de referencia: de qué hablan las noticias

Predominan las noticias sobre cultura, seguidas de 
deportes. Se hace la crónica del Pleno, con informa-
ción de las mociones presentadas por la oposición.

Predominan las noticias sobre cultura, agenda, 
seguidas de gestión municipal y deportes. Se hace 
la crónica del Pleno con las mociones presentadas 
y se informa de acuerdos parciales de la Junta de 
Gobierno.

4. Protagonistas de la información

Las entidades y actividades ocupan la mayoría 
de protagonistas de las noticias, seguidas de la 
ciudadanía, equipamientos y personas expertas. La 
alcaldesa, los concejales y el Pleno ocupan un espa-
cio menor. Informaciones siempre en positivo.

El alcalde y la vicealcaldesa ganan protagonismo 
junto con concejales del equipo de gobierno. Le 
siguen las actividades organizadas por entidades y 
colectivos.
Los concejales de la oposición ningún protagonis-
mo.
Informaciones siempre en positivo con declaracio-
nes en especial del alcalde.

5. Fotografía

Noticias con al menos una foto, sobre todo de ciuda-
danía y carteles. La alcaldesa y concejales aparecen 
en un 25% de los casos. En un 50% de los casos 
publican galerías de imágenes. 
La mayoría no llevan pie de foto identificativo.

La mayoría de las noticias se presentan con una 
fotografía. El alcalde tiene un gran protagonismo 
seguido de los concejales, deportistas o personas 
participantes en actividades de agenda. La ciudada-
nía no aparece. Las fotos de familia sí aparecen.
No van acompañadas de pie de foto.

6. Archivo y documentación

La mayoría no ofrecen datos económicos. Sólo en un 
5% de los casos se dan por ejemplo costes de obras, 
inversiones.

No se ofrecen datos económicos ni documentación 
asociada.

7. Recursos multimedia

Audios y vídeos con declaraciones de cargos electos 
o enlaces a otras webs. No hay otros recursos extras. Ninguno

8. Mecanismos de participación ciudadana (incluidas las redes sociales)

No se ofrecen. Opción de compartir con redes 
sociales.

No se ofrecen. Opción de compartir con redes 
sociales.

Tabla 4. Cartagena
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4. Resultados
Se exponen los resultados en su valor cuantitativo.

En el caso de los dos ayuntamientos cuyos alcaldes han es-
tado detenidos o bien imputados por corrupción, encontra-
mos un comportamiento similar. Se abandona la noticia y 
se recurre al comunicado de prensa. En el ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet, el caso Pretoria condujo a la 
renuncia del alcalde. El primer comunicado, con fecha 2 de 
noviembre de 2009, seis días después de la detención expli-
ca la causa judicial sin detalles. El 16 de noviembre de 2009 
se informa de la convocatoria del pleno para elegir nuevo 
regidor sin mencionar la causa judicial. Más adelante, en 
febrero de 2010, se informa de una reorganización interna 
sin explicar las causas del cese de los concejales implicados 
en la corrupción. La información desaparece hasta el 30 de 
enero de 2015, cuando el Ayuntamiento se persona ante 

2011-2015 2015-2019

1. Extensión de las noticias

Breves 63% 35%

Noticia tipo (1.000-3.000 caracteres) 70% 24%

Noticia larga (>3.000 caracteres) 7% 41%

2. Frecuencia diaria

9 noticias 3 noticias

3. Ámbitos de referencia: de qué hablan las noticias

Predominio claro de las noticias sobre cultura 
seguidas de las de gestión municipal y territorio. 
La crónica del Pleno no se ofrece, pero sí algunos 
acuerdos parciales de la Junta de Gobierno y las 
convocatorias. La ciudadanía no es protagonista a 
pesar de que se explican informaciones relacionadas 
con la participación, de forma unidireccional.

Diversidad de temas con predominio de la gestión 
municipal. Le siguen las informaciones de activi-
dades culturales, igualdad, servicios y finalmente 
deportes.
La crónica del Pleno no se ofrece, pero sí acuerdos 
parciales de la Junta de Gobierno.

4. Protagonistas de la información

Predominio de las entidades y las actividades de 
agenda y servicios. 
Poco protagonismo de la ciudadanía. 
El alcalde y los concejales del equipo de gobierno no 
llegan al 10%. 
La oposición ningún protagonismo. 

Destacable protagonismo del alcalde y algunos 
concejales en las noticias sobre explicación de la 
gestión. El resto son informaciones de actividades 
de agenda y servicios. 
La ciudadanía no está presente.
La oposición ningún protagonismo. Noticias en 
positivo acompañadas de declaraciones de cargos 
electos.

5. Fotografía

Las fotografías corresponden a edificios, paisaje, 
obras y fotos de recurso. El alcalde y los concejales 
no superan el 15%. La mayoría no lleva pie de foto.

Predominan las fotos del alcalde, solo o acompaña-
do de concejales.
Le siguen las fotos de recurso, imágenes y carteles 
de actividades.
Las fotos no llevan pie.

6. Archivo y documentación

Datos económicos y documentación asociada en el 
6% No se aprecian.

7. Recursos multimedia

Todas las noticias llevan enlaces a otras webs, artícu-
los relacionados con la temática y/o documentos.

La mayoría no lleva enlaces a otras webs o artículos 
salvo algunas excepciones.

8. Mecanismos de participación ciudadana (incluidas las redes sociales)

Se ofrece la posibilidad de participar a través de un 
enlace: ¡Participa! Suscripción a las noticias vía redes 
sociales.

No se ofrecen mecanismos de participación. Sola-
mente se da la opción de compartir con las redes 
sociales.

Tabla 5. San Sebastián

la Audiencia Nacional y presenta un escrito de acusación 
contra el alcalde que había renunciado y por primera vez se 
menciona el caso Pretoria y se hace referencia a la reunión 
de una Comisión especial sin que antes de hubiera informa-
do de su constitución.

En el caso de Colmenar Viejo, se copia el modelo informa-
tivo basado en comunicado oficial escueto, elección rápida 
de nuevo alcalde sin que se expliquen los motivos y discon-

La función de documentación queda 
relegada. No actúa como soporte de la 
memoria institucional ni se asignan re-
cursos para la continuidad y la coheren-
cia institucional



Juan-Luis Manfredi-Sánchez, Marta Corcoy-Rius y José-María Herranz-de-la-Casa

418     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

2011-2015 2015-2019

1. Extensión de las noticias

Breves 6% 65%

Noticia tipo (1.000-3.000 caracteres) 79% 35%

Noticia larga (>3.000 caracteres) 15% 0%

2. Frecuencia

3,3 diarias 2,7 diarias

3. Ámbitos de referencia: de qué hablan las noticias

Predominan las noticias sobre ocupación y cultura. 
Siguen las de territorio. No se dan informaciones 
sobre el Pleno ni acuerdos de la Junta de Gobierno.

Gestión municipal, obras, medio ambiente, promo-
ción económica y ocupación son los temas predo-
minantes. Ninguna información sobre deportes ni 
actividades de entidades.
La crónica del Pleno no se publica, tampoco los 
acuerdos de la Junta de Gobierno. 

4. Protagonistas de la información

Predominio de protagonistas institucionales, ayun-
tamiento y alcalde. Los concejales, prácticamente 
invisibles. También se muestran equipamientos y 
servicios. La ciudadanía ocupa un protagonismo 
residual. La oposición ningún protagonismo.

Predominan los concejales explicando acuerdos o 
gestión. Ningún protagonismo del alcalde ni tam-
poco de la ciudadanía ni las entidades.
La oposición no aparece.
Noticias en positivo.

5. Fotografía

La mayoría de las noticias no llevan foto. 
Cuando sí, es la alcaldesa, seguida de edificios y 
obras. La ciudadanía tiene un protagonismo inferior 
al 6%.
Las fotos no llevan pie.

La mayoría de las noticias van acompañadas de 
al menos una foto. Éstas consisten en reuniones 
de trabajo de concejales o en actos protocolarios. 
También fotos de recurso, de obras o edificios y 
servicios.
El alcalde ningún protagonismo.

6. Archivo y documentación

La mayoría no ofrecen datos económicos ni docu-
mentación asociada salvo alguna excepción en que 
se da el coste de una obra o una inversión.

No se ofrecen datos económicos.

7. Recursos multimedia

Ninguna noticia lleva incorporado enlace a web, 
vídeos ni ningún documento asociado. Ningún recurso multimedia.

8. Mecanismos de participación ciudadana (incluidas las redes sociales)

No se ofrecen mecanismos de participación ciudada-
na. Se da la opción de compartir con redes sociales.

No se ofrecen mecanismos de participación ciu-
dadana. Sólo se da la opción de compartir con las 
redes sociales.

Tabla 6. Alzira

tinuidad de la información. Así, se informa que el 10 de no-
viembre de 2016 Miguel-Ángel Santamaría-Novoa presenta 
su dimisión, pero no se informa de los cargos judiciales.

La muestra ofrece espacio para la discusión. La web es una 
oportunidad para la mejora de la información pública, pero 
se demuestra una cierta deficiencia en dicho proceso. La 
evolución 2011-2016 no ofrece evidencias de un cambio 
sustancial en las rutinas de producción informativa, de 
modo que las tecnologías no han redundado en una mejor 
calidad informativa. La transparencia no es una cuestión le-
gal, sino cultural. Los representantes políticos, los técnicos 
municipales y los periodistas tiene que renovar los procesos 
de información, aprovechar las oportunidades de la web y 
ampliar las posibilidades de la participación a través de re-
des sociales.

5. Conclusiones
La primera conclusión es la capacidad de transformación de 

la información pública con criterios periodísticos, cuando 
rige el criterio profesional y la actividad dirigida por profe-
sionales. La evaluación durante estos dos mandatos permi-
te observar la evolución de la información publicada, de los 
ritmos de producción, de las normas editoriales y de otros 
criterios de calidad humana, según la bibliografía. Se puede 
cambiar y mejorar la gestión de la información pública. La 
muestra indica que no se aplican usos periodísticos. 

La segunda conclusión consiste en la falta de interés en que 
esta transformación se produzca. Ni el nuevo marco legal ni 
el cambio de titular en la alcaldía es suficiente. La compa-
rativa de los dos períodos de gestión ofrece pocas mejoras 
sustanciales en la elaboración de las informaciones según 
el color político o el inicio de una nueva legislatura. En la 
muestra, se mantienen en general las mismas pautas de dar 
prioridad a las informaciones de agenda, organizadas por las 
propias entidades. No queda claro este concepto de “auto” 
fuente, de modo de que se confunde o no se explicita con 
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2011-2015 2015-2019

1. Extensión de las noticias

Breves 33% 0%

Noticia tipo (1.000-3.000 caracteres) 67% 100%

Noticia larga (>3.000 caracteres) 0% 0%

2. Frecuencia

Un día a la semana Un día a la semana

3. Ámbitos de referencia: de qué hablan las noticias

Predominan las noticias sobre gestión general, se-
guidas de las de territorio, Pleno y Junta de gobierno 
y deportes. La crónica del Pleno no se hace.

Predominan las noticias sobre cultura, educación y 
deportes. No se hace la crónica del Pleno.

4. Protagonistas de la información

Predominio de protagonistas institucionales, 
ayuntamiento y alcalde. Las entidades ocupan un 
porcentaje menor y la ciudadanía no aparece, así 
como tampoco los concejales ni miembros de la 
oposición. Informaciones siempre en positivo, sin 
contrastar con la oposición. Contenido relacionado 
con servicios públicos y trámites. 

Predominio de protagonistas institucionales, alcalde 
y concejales del equipo de gobierno. Las noticias 
llevan declaraciones de los cargos electos y también 
de representantes de entidades, según el contenido.
Siguen sin contrastar con la oposición. Y la ciudada-
nía no tiene protagonismo.
Contenido relacionado con gestión municipal con 
fuerte presencia del alcalde.

5. Fotografía

La mayoría de las noticias no llevan foto. Las que 
sí llevan, muestran protagonistas institucionales, 
alcalde, concejales y una galería de imágenes. 
No llevan pie de foto.

Todas las noticias van acompañadas de una o dos 
fotografías en las que predominan los protagonis-
tas institucionales, alcalde, concejales o miembros 
de entidades, según contenido. También fotos de 
familia.
No llevan pie de foto.

6. Archivo y documentación

No se ofrecen datos económicos ni documentación 
asociada

No se ofrecen datos económicos ni documentación 
asociada excepto en un caso.

7. Recursos multimedia

No No

8. Mecanismos de participación ciudadana (incluidas las redes sociales)

No se oferta Se ha incorporado la opción de compartir con redes 
sociales, correo

Tabla 7. Manacor

claridad quién tiene la autoría de la organización. A menu-
do la oposición no tiene protagonismo ni ejerce el rol de 
control de la gestión del equipo de gobierno. La crónica del 
Pleno no se publica en la mayoría de ayuntamientos, por 
lo que este género queda disminuido. Los mecanismos de 
participación totalmente insuficientes o nulos. Destaca el 
protagonismo que adquiere el alcalde en ayuntamientos 
que han registrado un color político de signo muy distinto 
a su antecesor como es el caso de Cartagena o San Sebas-
tián. Tampoco se detectan diferencias si quien gobierna es 
un hombre o una mujer.

En la muestra hemos seleccionado dos casos de corrupción, 
por su carácter particular. Sin duda, es noticioso y de inte-
rés para los ciudadanos. Sin embargo, cuando se produce el 
cambio en la alcaldía, se observa una mecánica no profesio-
nal. Se parte de un comunicado oficial firmado por el equi-
po de gobierno en que no se explican los motivos que han 
provocado la renuncia del alcalde ni la urgencia de la misma. 
A posteriori, se borra el rastro de las noticias relacionadas 
con el suceso delictivo. El ayuntamiento no actúa de centro 

de documentación ni de información. El uso patrimonial del 
canal informativo es un ejemplo de la falta de cultura de 
transparencia y el mal uso de la información municipal.

Por último, se observa una cuarta conclusión que es la au-
sencia de innovación en los formatos y los estilos periodísti-
cos para información municipal. No se emplean elementos 
rudimentarios de documentación o multimedia, por lo que 
otras iniciativas más avanzadas ni se plantean. En cuanto a 
la participación, las redes sociales no han incrementado los 
mecanismos de participación.

La actividad periodística dentro de los 
gabinetes de comunicación municipal se 
ha diluido por tres motivos: el enfoque 
institucional-político, la rendición de 
cuentas en bloque y no desagregada, y 
la mala práctica profesional
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6. Notas
Este artículo es producto del proyecto de investigación “Co-
municación pública, transparencia, rendición de cuentas 
y participación en los gobiernos locales (Glocalcom)”, con 
referencia CSO2013-46997-R, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, dentro del Plan Nacional de 
I+D+i del Programa estatal de investigación, desarrollo e in-
novación orientada a los Retos de la Sociedad. 
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Resumen
Se analiza la transparencia de las webs de los ayuntamientos de Castilla y León (España). A partir de una muestra de 24 
municipios -que son las localidades con más de 10.000 habitantes de esta región- se presentan los resultados sobre la ges-
tión e información de los recursos colectivos, así como lo referente a la sala de prensa virtual. Mediante una metodología 
plenamente contrastada dentro del amplio proyecto del Mapa Infoparticipa, se alcanzan unos resultados especialmente 
relevantes. Por un lado, la presencia mayoritaria de información sobre la composición de los órganos de gobierno, con dife-
rencias entre los municipios más y menos poblados. Y, por otra parte, se corrobora que la actuación del poder municipal en 
la región se concreta en la publicación de noticias generalistas y de concesiones, obviando otra serie de información sobre 
las cuentas o sobre la actuación de la oposición.

Palabras clave
Información pública; Transparencia; Información municipal; Salas de prensa; Gobierno digital; Ayuntamientos; Sitios web; 
España.

Abstract
This research focuses on the transparency of the public websites of the main cities of the region of Castilla y Leon (Spain). 
Taking as a sample the 24 towns with more than 10,000 inhabitants, this article presents the results related to manage-
ment and information about the collective resources and the issues concerning the online press room. Using a fully proven 
methodology developed by a larger project titled Infoparticipa Map, a particularly relevant group of results are achieved. 
On the one hand, information about the composition of the governing bodies is widely available, with differences between 
the most and least populated towns. But on the other hand, the performance of municipal power in the region is focused 
on the publication of general news and concessions to the city governments, obviating other information such as detailed 
city accounts or the role of the opposition parties.
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Public information; Transparency; Local information; Press rooms; E-government; City councils; Web sites; Spain.
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1. Introducción
La opacidad en política ya no tiene cabida. En los últimos 
años y con frecuencia creciente los ciudadanos quieren sa-
ber qué sucede en su ciudad respecto a la gestión de los 
recursos. Los ciudadanos buscan información y, entre otros 
muchos interrogantes, quieren saber qué hacen los políticos 
electos. Todo esto ha sido causado por 

“un creciente debilitamiento de la legitimidad de los 
gobiernos, las Administraciones y, en general, las insti-
tuciones representativas de las democracias contempo-
ráneas” (Villoria-Mendieta; Jiménez-Sánchez, 2012, p. 
111).

La transparencia política es un elemento esencial (Piñar-
Mañas, 2014), sobre todo en organismos locales. Los ciuda-
danos han dejado de ser pasivos en relación a la política en 

general y a la gestión económica y de los recursos colectivos 
que hacen los políticos en particular. Las administraciones 
locales están en el punto de mira de quienes las sustentan; 
por eso los ayuntamientos se han tenido que poner a traba-
jar para ser transparentes e informar completa e inteligible-
mente de lo que acontece (Moreno-Sardà; Molina-Rodrí-
guez-Navas; Corcoy-Rius, 2013; Molina-Rodríguez-Navas, 
2015).

Las políticas de comunicación 
“estudian las condiciones jurídicas y políticas que afec-
tan al desarrollo de las libertades públicas” (Rebolledo; 
Rodríguez-Virgili; Zamora, 2015). 

Y es que 
“la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad 
de información indica con vehemencia su especial im-
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portancia en la medida 
en que precondiciona la 
opinión pública” (Man-
fredi-Sánchez, 2014). 

Por eso es necesario en un 
Estado social y democrático 
de derecho 

“que los poderes públi-
cos ofrezcan al ciudada-
no el derecho de poder 
conocer cómo actúan 
los poderes públicos, de 
poder preguntar libre-
mente sobre aquello que 
le parezca oportuno y de 
poder formarse su propia 
opinión” (Manfredi-Sán-
chez, 2014), 

para desembocar todo ello 
en una opinión pública (Roll-
nert-Liern, 2015).

Como consecuencia de este movimiento global se creó en 
2011 la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership, OGP) a la que España pertenece. 

El 10 de diciembre de 2013 se publicó la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno (LTBG) (España, 2013), norma jurídica 
que nace de la inercia 

“histórica, política, social y, por supuesto, jurídica de la 
emergencia de la transparencia y el acceso a la informa-
ción” (Cotino-Hueso, 2014, p. 242) 

que 
“ha permitido considerar el derecho de acceso a la in-
formación pública como un derecho fundamental” (Bel-
trán-Orenes; Martínez-Pastor, 2016, p. 558).

Desde que internet llegó a nuestras vidas, ha sido necesario 
estar presente en esa gran red de redes. Los ayuntamientos 

españoles no tardaron en crear sus propias webs de infor-
mación pública y de promoción turística, consideradas a su 
vez medios para la visibilidad, notoriedad y reputación, va-
lores en alza en la actual sociedad digital. A pesar de este 
uso estratégico inicial, legalmente la web, la sede electróni-
ca o los portales de los organismos públicos, son el vehículo 
a través del que la LTBG manda hacer la publicidad activa a 
las entidades públicas, incluidas las entidades locales, entre 
las que se encuentran los ayuntamientos. No es sólo una 
finalidad, es una obligación que proviene del artículo 5 de 
la LTBG que especifica la forma concreta en la que llevará a 
cabo la publicidad activa que recoge la ley: 

“La información sujeta a las obligaciones de transparencia 
será publicada en las correspondientes sedes electrónicas 
o webs y de una manera clara, estructurada y entendi-
ble para los interesados y, preferiblemente, en formatos 
reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados 
para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la ca-
lidad y la reutilización de la información publicada, así 

como su identificación y loca-
lización” (España, 2013).

Este precepto también está 
recogido en la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre sobre re-
utilización de la información 
del sector público (España, 
2007; 2015).

El presente artículo se en-
globa dentro de las investiga-
ciones realizadas en el marco 
del proyecto Comunicación 
pública, transparencia, ren-
dición de cuentas y participa-
ción en los gobiernos locales 
(Globalcom), con la referen-
cia CSO2013-46997-R, perte-
neciente al Programa estatal 
de investigación, desarrollo e 

http://mapainfoparticipa.com/index/mapa

http://www.opengovpartnership.org
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innovación orientada a los retos de la sociedad del Minis-
terio de Economía y Competitividad. Este proyecto sigue la 
filosofía y metodología de otros previos que han abierto el 
camino en España hacia la investigación en la transparencia 
informativa, como son los proyectos CSO2012-34687 (2013-
2015) y CSO2015-64568-R (2016-2018) también con finan-
ciación ministerial y de los fondos Feder, ambos liderados 
por la Universitat Autònoma de Barcelona, entre los que 
destaca como resultado la plataforma del Mapa Infoparti-
cip@, que confirma el impacto que puede y debe tener la 
investigación científica y académica en la práctica en rela-
ción con los ayuntamientos. 
http://www.mapainfoparticipa.com

El Mapa Infoparticip@ proporciona una guía sobre las bue-
nas prácticas que deben incorporarse a las webs, y está po-
niendo de manifiesto que a medida que se aprende la cul-
tura de la transparencia, las buenas prácticas se extienden 
rápidamente. 

El proyecto CSO2013-46997-R es de especial relevancia para 
la sociedad porque 

“aborda de forma empírica y propositiva la comunicación 
pública de nuestras entidades locales de forma que se po-
tencien tanto la transparencia y calidad de la información 
como la rendición de cuentas y la participación ciudada-
na” (Rebolledo; Rodríguez-Virgili; Zamora, 2015). 

En un entorno de creciente digitalización, 
“el derecho de los ciudadanos a recibir información 
de calidad por esta vía parece oportuno para reclamar 
nuevos espacios de ciudadanía” (Rebolledo; Rodríguez-
Virgili; Zamora, 2015). 

Se trata de aprovechar las evaluaciones de las webs para 
promover que mejore la información que proporcionan 
y, así, fomentar el derecho al acceso a la información y la 
transparencia, y atender al principio de publicidad activa 
(Jurado-Rodas, 2015). El proyecto aboga en su globalidad 
por que las administraciones se conviertan en fuentes de 
información transparentes y saneadas, y por empezar a 
trabajar en la comunicación local como un laboratorio de 
experiencias. 

2. Metodología
El objetivo central de este trabajo es conocer el nivel de 
transparencia en la gestión de los recursos colectivos y su 
publicación en web en los ayuntamientos de Castilla y León. 

Se decidió el uso de la técnica del análisis de contenido. Se 
considera el método de investigación adecuado, ya que per-
mite conocer la información municipal que los ayuntamien-
tos transmiten de forma objetiva y sin potenciales errores 
derivados de fallos humanos en la transmisión de infor-
mación, que podrían producirse con otro tipo de técnicas, 
como la encuesta.

Se determinó revisar la presencia o ausencia de contenido 
relativo a las competencias de los órganos de gobierno, su 
composición y calendario de plenos, acuerdos, reuniones y 
actividades, planes municipales, los planes de ordenación 
urbanística, el presupuesto y su gestión, memorias econó-
micas, retribuciones de cargos electos, etc. También se re-
visó la existencia de noticias y la publicación del perfil del 

contratante y las concesiones firmadas, acuerdos del pleno 
municipal, etc. 

Para ello se realizó una plantilla de análisis compuesta por 
23 variables que estructuran e ilustran las posibilidades 
desplegadas en web respecto a los elementos menciona-
dos. Estas variables no son arbitrarias. Corresponden a la 
metodología propia de análisis de la propuesta del Mapa 
Infoparticip@ aprobada en concurrencia competitiva por el 
ya citado Programa estatal de investigación, desarrollo e in-
novación orientada a los retos de la sociedad propuesto por 
el Ministerio de Economía y Competitividad en 2012 para los 
años 2013-2015, motivo por el que no todas, pero sí la ma-
yoría, encuentran equivalentes con los bloques que la LTBG 
recoge en su Capítulo II. Publicidad activa (artículos 6 a 8) 
que no fue publicada hasta el 10 de diciembre de 2013. Hay 
variables que, sin embargo, no siguen las pautas de la LTBG. 
Este trabajo, por ejemplo, adjudica la labor de control re-
cogida en el artículo 9 del Capítulo II. Publicidad activa, a la 
oposición del propio ayuntamiento y no al Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno, como recoge la Ley, por razones 
operativas obvias, señalando así una deficiencia de la ley en 
su concreción en este punto, puesto que el volumen actual 
de entidades locales haría inviable que un solo organismo 
llevase el control del cumplimiento de las mismas.

Conforme a los criterios generales inspiradores de la LTBG, 
pero con las variables específicas propias del proyecto Glo-
balcom, se ejecutó dicha plantilla de análisis sobre las webs 

Municipio Población

Valladolid 306.830

Burgos 177.776

Salamanca 148.042

León 129.551

Palencia 80.178

Ponferrada (LE) 67.367

Zamora 64.423

Ávila 58.933

Segovia 53.260

Soria 39.516

Miranda de Ebro (BU) 36.724

Aranda de Duero (BU) 33.065

San Andrés del Rabanedo (LE) 31.741

Laguna de Duero (VA) 22.555

Medina del Campo (VA) 21.274

Benavente (ZA) 18.879

Villaquilambre (LE) 18.456

Arroyo de la Encomienda (VA) 17.572

Santa Marta de Tormes (SA) 15.011

Ciudad Rodrigo (SA) 13.975

Béjar (SA) 13.951

Astorga (LE) 12.039

La Bañeza (LE) 10.700

Villablino (LE) 10.003

Tabla 1. Municipios analizados
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de los 24 municipios de más de 10.000 habitantes de Casti-
lla y León, que se muestran en la tabla 1.

La recogida de información se efectuó durante el mes de 
diciembre de 2015. Para la explotación de datos se utilizó 
el software específico SPSS (Statistical package for social 
sciences).

3. Discusión de resultados
Para la presentación de resultados se decidió realizar el 
análisis estratificando los resultados en función de la po-
blación de los municipios, pues podría parecer prima facie 
que aquellos municipios con mayor población disponen de 
mayores recursos materiales y humanos que los más pe-
queños, aunque hay que señalar que la complejidad en el 
tratamiento de la información también es mayor. Se consi-
deraron los estratos: 
- menos de 20.000 habitantes; 
- entre 20.001 y 50.000 habitantes; 
- de 50.001 a 100.000 habitantes; 
- más de 100.000 habitantes.

3.1 Gestión e información de los recursos colectivos

Se analizaron varios items divididos en dos bloques: 

- información referente a los órganos de gobierno, en con-
creto información sobre sus competencias y composición, 
sus calendarios de trabajo y acuerdos, convocatorias y ac-

tas municipales, relación de puestos de trabajo, retribu-
ción de cargos electos y ordenanzas municipales;

- información sobre plan de gobierno, plan de actuación 
municipal, plan estratégico, plan de ordenación urbanís-
tica municipal, presupuesto del ayuntamiento y su ejecu-
ción, informes de cuentas anuales, memorias de gestión 
económica, etc.

En el primer bloque, los datos (tabla 2) señalan la presen-
cia mayoritaria de información sobre la composición de los 
órganos de gobierno en todos los estratos analizados, si 
bien con mayor frecuencia en los municipios más poblados. 
Similar tendencia, aunque ya minoritaria en el caso de los 
municipios menos poblados, puede apreciarse para la exis-
tencia de información sobre convocatorias, acuerdos y actas 
municipales. Sin duda, ésta es una información que requiere 
de recursos operativos diarios, pues en principio la dinami-
cidad debe considerarse característica propia de la misma.

A pesar de su presencia minoritaria en los municipios me-
nos poblados (de hasta 20.000 habitantes), debe señalarle 
una tendencia más errática en el caso de la información so-
bre las competencias que estos órganos asumen, así como 
de su calendario de trabajo, si bien es cierto que en este úl-
timo caso es más frecuente en municipios de más de 50.000 
habitantes. 

De igual modo, de acuerdo con los datos mostrados en tabla 
3, la publicación de una relación con los puestos de trabajo 

Número de habitantes en intervalos

Total
Hasta 20.000 Entre 20.001 y 

50.000
Entre 50.001 y 

100.000
Más de 

100.000

% de presencia

¿Se da información sobre las competencias de los órganos de gobier-
no: pleno, junta de gobierno local y comisiones informativas? 25,00 50,00 100,00 50,00 52,17

¿Se da información sobre la composición de estos órganos de 
gobierno? 55,56 50,00 80,00 100,00 66,67

¿Se da información sobre el calendario de trabajo de estos órganos 
de gobierno? 22,22 33,33 60,00 50,00 37,50

¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día previas a la 
celebración de los plenos municipales? 22,22 16,67 60,00 100,00 41,67

¿Se publican las actas del pleno municipal? 22,22 50,00 100,00 100,00 58,33

¿Se publican los acuerdos del gobierno o de la junta de gobierno local? 33,33 66,67 80,00 100,00 62,50

Tabla 2. Items de información de recursos colectivos. Bloque 1 (I)

Número de habitantes en intervalos

Total
Hasta 20.000 Entre 20.001 y 

50.000
Entre 50.001 y 

100.000
Más de 

100.000

% de presencia

¿Se publica la relación de los puestos de trabajo de la cor-
poración y las retribuciones, según las categorías? 16,67 80,00 100,00 37,50

¿Se publican las retribuciones de los cargos electos? 11,11 16,67 40,00 100,00 33,33

¿Se publican las ordenanzas municipales? 88,89 66,67 100,00 75,00 83,33

Tabla 3. Items de información de recursos colectivos. Bloque 1 (II)
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y sus retribuciones es sólo mayoritaria en los estratos más 
elevados (de más de 50.000 habitantes).

Todavía más restrictiva es la información sobre las retribu-
ciones de cargos electos, siendo minoritaria en todos los es-
tratos salvo el de más de 100.000 habitantes.

En el lado contrario, las ordenanzas municipales son publi-
cadas mayoritariamente en todos los estratos estudiados.

En el segundo bloque, sobre información de tipo operativo, 
debe considerarse en términos amplios que existe la ten-
dencia antes expuesta: los municipios muestran menos in-
formación, quizá debido a la falta de recursos para poder 
afrontar su revisión y actualización (tabla 4).

Se observa que la provisión de información es total en los 
dos estratos superiores en relación a los planes urbanísticos 
municipales, y otros planes como el plan Agenda21, planes 
de juventud, de participación ciudadana, etc., y también en 

relación con el presupuesto, pero no con su ejecución. Se 
dice cuánto se va a gastar, pero no se justifica dicho gasto (si 
bien es cierto que es mucho más frecuente en municipios 
de más de 50.000 habitantes).

De igual modo, la publicación de informes anuales y memo-
rias de gestión económica es exclusiva en los municipios de 
más de 50.000 habitantes. Parecida situación se da en re-
lación con la publicación en la web del plan de gobierno, el 

Número de habitantes en intervalos

TotalHasta 
20.000

Entre 20.001 y 
50.000

Entre 50.001 y 
100.000

Más de 
100.000

% de presencia

¿Se da información sobre el plan de gobierno (PG), plan de actua-
ción municipal (PAM) y / o plan estratégico? 11,11 16,67 80,00 50,00 33,33

¿Se da información sobre el plan de ordenación urbanística munici-
pal (POUM) u otras normas de planificación urbanística? 88,89 83,33 100,00 100,00 91,67

¿Se da información sobre otros planes municipales: Agenda21, 
juventud, participación ciudadana, etc.? 44,44 66,67 100,00 100,00 70,83

¿Se publica el presupuesto del ayuntamiento? 55,56 16,67 100,00 100,00 62,50

¿Se publica información sobre la ejecución del presupuesto? 22,22 80,00 50,00 33,33

¿Se publican los informes anuales de la cuenta general y la memoria 
de la gestión económica de la Comisión Especial de Cuentas? 40,00 100,00 25,00

Tabla 4. Items de información de recursos colectivos. Bloque 2 (I)

Anova Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 288,375 3,000 96,125 14,110 0,000

Intra-grupos 136,250 20,000 6,813

Total 424,625 23,000

Tabla 5. Anova de un factor para los datos de información de recursos 
colectivos

(I) Número de habitantes en 
intervalos

(J) Número de habitantes en 
intervalos

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig.

Intervalo de confianza 
al 95%

Límite 
superior

Límite 
inferior

Hasta 20.000

Entre 20.001 y 50.000 -0,500 1,376 0,983 -4,350 3,350

Entre 50.001 y 100.000 -7,000 1,456 0,001 -11,075 -2,925

Más de 100.000 -7,750 1,568 0,000 -12,140 -3,360

Entre 20.001 y 50.000

Hasta 20.000 0,500 1,376 0,983 -3,350 4,350

Entre 50.001 y 100.000 -6,500 1,580 0,003 -10,924 -2,076

Más de 100.000 -7,250 1,685 0,002 -11,966 -2,534

Entre 50.001 y 100.000

Hasta 20.000 7,000 1,456 0,001 2,925 11,075

Entre 20.001 y 50.000 6,500 1,580 0,003 2,076 10,924

Más de 100.000 -0,750 1,751 0,973 -5,651 4,151

Más de 100.000

Hasta 20.000 7,750 1,568 0,000 3,360 12,140

Entre 20.001 y 50.000 7,250 1,685 0,002 2,534 11,966

Entre 50.001 y 100.000 0,750 1,751 0,973 -4,151 5,651

Tabla 6. Prueba HSD Tukey para los datos de información de recursos colectivos.

La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
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plan de actuación municipal y el plan estratégico, ya que si 
bien dicha publicación no es exclusiva de los estratos men-
cionados, hay que señalar escasa presencia en los demás. 

Es relevante señalar que se pudo obtener significación es-
tadística en la tendencia antes señalada mediante la reali-
zación de un análisis complementario, que se muestra en 
las tablas 5 y 6. 

En conclusión, en relación con los datos analizados puede 
decirse que los municipios de Castilla y León de más de 
50.000 habitantes informan en mayor medida de los recur-
sos colectivos que los municipios más pequeños (de entre 
10.000 y 50.000 habitantes).

3.2. La sala de prensa municipal
Los elementos que se incluyen en este trabajo respecto de 
la publicación de noticias y otros elementos que debieran 
constituir parte de una sala de prensa online son la publi-
cación de: 

- noticias generalistas; 
- noticias sobre las actuaciones de los miembros del gobier-

no relacionadas con el rendimiento de cuentas; 
- noticias sobre las actuaciones de los miembros de la oposi-

ción relacionadas con el control de la gestión del gobierno; 
- noticias en las que se contrastan las informaciones de 

miembros del gobierno, de la oposición, y de técnicos en 
su caso;

- publicaciones del perfil del contratante y de las contrata-
ciones y las concesiones firmadas por la corporación con 

otras entidades, empresas o particulares; 
- si publica en la web el Decálogo de buenas prácticas de la 

comunicación local pública o algún otro documento simi-
lar.

Por ello, sin considerarse exhaustivo, sí que se puede inter-
pretar como sintomático de las actitudes tomadas por las 
corporaciones municipales respecto de la publicidad que 
consideran oportuna trasladar a los ciudadanos, aun cuan-
do dichas noticias en algún caso podrían no ser beneficiosas 
para la corporación o sus integrantes.

En efecto, las corporaciones municipales publican noticias 
generalistas en la web, lo que a priori podría entenderse 
como un esfuerzo por parte de los representantes munici-
pales de dar a conocer la situación del municipio (tabla 7).

La misma tendencia puede señalarse cuando la información 
es referente al perfil del contratante y las concesiones fir-
madas con otras entidades, empresas o particulares, que 
también podría entenderse como un esfuerzo del gobierno 
municipal por mostrar transparencia en sus adjudicaciones.

Sin embargo, la situación cambia cuando las noticias son so-
bre las actuaciones del gobierno en relación al rendimiento 
de cuentas, o en noticias sobre los miembros de la oposición 
en lo relativo al control del gobierno, o en noticias que con-
trastan las informaciones dadas por el poder municipal. En 
todos estos casos, la actuación municipal sólo puede consi-
derarse como silencio, siendo además una actitud general 
en todos los estratos analizados.

La publicación de informes anuales y 
memorias de gestión económica es ex-
clusiva en los municipios de más de 
50.000 habitantes

Número de habitantes en intervalos

TotalHasta 
20.000

Entre 20.001 
y 50.000

Entre 50.001 
y 100.000

Más de 
100.000

% de presencia

¿Se publican noticias generalistas en la web? 88,89 100,00 100,00 100,00 95,83

¿Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros del gobier-
no relacionadas con el rendimiento de cuentas? 37,50 40,00 25,00 26,09

¿Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros de la oposi-
ción relacionadas con el control de la gestión del gobierno? 11,11 20,00 50,00 16,67

¿Se publican noticias en las que se contrastan las informaciones de 
miembros del gobierno, de la oposición, y de técnicos en su caso? 11,11 25,00 8,33

¿Se informa del perfil del contratante y de las contrataciones y las 
concesiones firmadas por la corporación con otras entidades, empresas 
o particulares?

88,89 100,00 100,00 100,00 95,83

¿Se publica en la web el Decálogo de buenas prácticas de la comunicación 
local pública o algún otro documento similar? 16,67 20,00 25,00 12,50

Tabla 7. Items de sala de prensa municipal

Los municipios de Castilla y León de más 
de 50.000 habitantes informan en mayor 
medida de los recursos colectivos que 
los municipios de entre 10.000 y 50.000 
habitantes
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Es decir, en todos los casos se informa de cuestiones gene-
rales y de concesiones firmadas, pero no de las actuaciones 
municipales sobre la gestión de cuentas, ni de las actuacio-
nes de la oposición en su labor de control del poder muni-
cipal, ni evidentemente noticias que pudieran contravenir 
o contrastar lo que el poder municipal o la oposición han 
dicho o hecho. 

Este silencio, talto de la actuación del gobierno como de la 
oposición, no ayuda a considerar la hipótesis antes plan-
teada, pues no puede señalarse como una actuación que 
contribuya a la generación de transparencia ni al estableci-
miento de relaciones de confianza respecto de los represen-
tantes municipales. Y es, como se ha señalado, una situa-
ción generalizada.

Con el fin de contrastar si en efecto no pueden establecerse 
diferencias significativamente relevantes en función del ta-
maño del municipio en relación con la actuación del poder 
municipal en la llamada sala de prensa, se realizó un análisis 
complementario que se muestra en la tabla 8. Los resulta-
dos señalan que en efecto no pueden establecerse diferen-
cias significativas en función del tamaño del municipio.

4. Conclusiones
La transparencia del sector público respecto de la publici-
dad en web de elementos de gestión de los recursos colecti-
vos y su publicación en forma de noticias se aborda en esta 
investigación desde una doble perspectiva. 

Por un lado, la gestión y rendición de cuentas al ciudada-
no de los recursos colectivos, materializado la presencia de 
información referente a los órganos de gobierno (por ejem-
plo, información sobre las competencias de estos órganos, 
sus calendarios de trabajo, convocatorias, acuerdos y actas, 
ordenanzas municipales, puestos de trabajo y retribucio-
nes de cargos electos, etc.) y también la presencia de otros 
elementos que evidencian la gestión de recursos colectivos 
como la existencia de información sobre el plan de actua-
ción municipal, plan de ordenación urbanística municipal, 
el presupuesto del ayuntamiento y su ejecución y memorias 
de gestión económica.

Dichos elementos se consideraron, además, en función de 
la población del municipio (menos de 20.000 habitantes, 
entre 20.001 y 50.000, entre 50.001 y 100.000, y más de 
100.000).

Los resultados indican la presencia mayoritaria de informa-
ción sobre la composición de los órganos de gobierno en 
todos los estratos analizados, aunque con mayor frecuencia 
en los municipios más poblados. Similar tendencia, aunque 
minoritaria en el caso de los municipios menos poblados, 
puede apreciarse para la existencia de información sobre 

convocatorias, acuerdos y actas municipales, puestos de 
trabajo y retribuciones de cargos electos. Esta tendencia 
también puede apreciarse en el plan de actuación munici-
pal, plan de ordenación urbanística municipal, presupuesto 
del ayuntamiento y su ejecución y las memorias de gestión 
económica.

Además, se pudo contrastar que la diferencia entre muni-
cipios más poblados y menos poblados es estadísticamen-
te significativa: los municipios de Castilla y León de más de 
50.000 habitantes informan en mayor medida de los recur-
sos colectivos que los municipios más pequeños (de entre 
10.000 y 50.000 habitantes).

Por otro lado, se contemplaron elementos relacionados con 
una sala de prensa municipal. Los resultados corroboran 
que la actuación del poder municipal en Castilla y León se 
concreta en la publicación de noticias generalistas y de con-
cesiones, obviando noticias que tienen que ver con la actua-
ción municipal respecto de las cuentas, con la actuación de 
la oposición en su labor de control del poder, y finalmente 
de noticias que pudieran contravenir o criticar. No lo publica 
el poder municipal y la oposición también silencia –aunque 
quizá lo publique algún medio de comunicación-. Además, 
dicha actuación es general, independiente del tamaño del 
municipio estudiado –no se obtuvieron diferencias estadís-
ticamente significativas en los estratos analizados–.

Las limitaciones más importantes son la escasa capacidad 
de generalización de los resultados al conjunto de España. El 
ámbito geográfico estudiado, Castilla y León, es una región 
poco poblada, por lo que no es representativa del conjunto 
de España, aunque se pueden hacer las oportunas compa-
raciones en el Mapa Infoparticip@. 
http://mapainfoparticipa.com/index/home

Futuros estudios sobre esta cuestión podrían analizar una 
zona más amplia, o profundizar en aspectos concretos, por 
ejemplo, el papel de la sala de prensa como elemento pro-
pagandístico para el control de la opinión ciudadana, o la vi-
gencia del concepto agenda setting en el ámbito municipal.

Finalmente, aunque este trabajo respeta los principios ins-
piradores propios de la Alianza para el gobierno abierto de 
2011 y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), 
también es crítico con algunos aspectos que afectan a la 
transparencia municipal. Es el caso del punto relativo al con-
trol de gobierno municipal por una parte externa o agente 
exógeno, recogida en el artículo 9 del Capítulo II. Publicidad 
activa, función adjudicada al Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, parece poco realista. Dado el gran volumen 
de entidades locales sería inviable que un solo organismo 

Anova Suma de 
cuadrados gl Media cua-

drática F Sig.

Inter-grupos 3,394 3,000 1,131 1,753 0,190

Intra-grupos 12,258 19,000 0,645

Total 15,652 22,000

Tabla 8. Anova de un factor para los datos de la sala de prensa municipal

En todos los casos se informa de cues-
tiones generales y de concesiones fir-
madas, pero no de las actuaciones mu-
nicipales en lo relativo a la gestión de 
cuentas
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llevase el control del cumplimiento de las mismas. Este 
trabajo propone (y así ha estudiado la función de control 
gubernamental, pero desde otra perspectiva), que sean los 
grupos políticos municipales de la oposición los encargados 
también del control directo de los gobiernos locales.

5. Bibliografía
Beltrán-Orenes, Pilar; Martínez-Pastor, Esther (2016). “Gra-
do de cumplimiento de las Leyes de transparencia, acceso y 
buen gobierno, y de reutilización de los datos de contrata-
ción de la administración central española”. El profesional 
de la información, v. 25, n. 4, pp. 557-567.
https://doi.org/10.3145/epi.2016.jul.05

Cotino-Hueso, Lorenzo (2015). “Derechos humanos, inter-
net y TICs”. En: Rey-Martínez, Fernando (dir.). Los derechos 
humanos en España: un balance crítico. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, pp. 449-513. ISBN: 978 8437097299

España (2007). “Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del sector público”. BOE, n. 261, 31 de octubre. Texto 
consolidado 16/11/2011, en vigor a partir de 16/12/2011. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18874

España (2013). “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. 
BOE, n. 295, 10 de diciembre. Texto consolidado. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

España (2015). “Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reuti-
lización de la información del sector público”. BOE, n. 164, 
10 de julio. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731

Jurado-Rodas, Basilia (2015). Comunicación institucional y 
política en las administraciones locales. Tesis doctoral. Uni-
versidad de Sevilla.
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/34231

Manfredi-Sánchez, Juan-Luis (2014): “Buenas y malas noti-
cias sobre la Ley de transparencia”. Cuadernos de periodis-
tas, 25 de febrero. 
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/buenas-y-malas-
noticias-sobre-la-ley-de-transparencia

Molina-Rodríguez-Navas, Pedro (coord.) (2015). Transpa-
rencia de la comunicación pública local: el mapa Infopartici-
pa. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de Comunicación 
Social. ISBN: 978 8415968951
http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac78.pdf

Moreno-Sardà, Amparo; Molina-Rodríguez-Navas, Pedro; 
Corcoy-Rius, Marta (2013). “La información de las adminis-
traciones públicas locales. Las webs de los ayuntamientos 
de Cataluña”. Revista latina de comunicación social, n. 68, 
pp. 502-528.
https://doi.org/10.4185/RLCS-2013-987

Rebolledo, Marta; Rodríguez-Virgili, Jordi; Zamora, Rocío 
(2015). “La comunicación pública y local: transparencia y 
participación. Análisis comparativo de las websites muni-
cipales de Navarra y Murcia”. En: XII Congreso español de 
ciencia política y de la administración – Aecpa, San Sebas-
tián, 13-15 de julio de 2015. 
http://aecpa.es/uploads/files/modules/congress/12/
papers/1281.docx

Rollnert-Liern, Göran (2015). “Ley de transparencia y el de-
recho de acceso: la discusión doctrinal y parlamentaria en 
torno a su naturaleza de derecho fundamental”. En: Cotino-
Hueso, Lorenzo; Sahuquillo-Orozco, José-Luis; Corredoira-
Alfonso, Loreto (eds.). El paradigma del gobierno abierto. 
Retos y oportunidades de la participación, transparencia y 
colaboración. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
pp. 105-114. ISBN: 978 8460696780 
http://eprints.ucm.es/35859

Piñar-Mañas, José-Luis (2014). “Transparencia y derecho 
de acceso a la información pública. Algunas reflexiones en 
torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transpa-
rencia, acceso a la información y buen gobierno”. Revista 
catalana de dret públic, n. 49, (diciembre 2014), pp. 1-19.
https://doi.org/10.2436/20.8030.01.29

Villoria-Mendieta, Manuel; Jiménez-Sánchez, Fernando 
(2012), “La corrupción en España (2004-2010): datos, per-
cepción y efectos”. REIS. Revista española de investigaciones 
sociológicas, n. 138, pp. 109-134. 
https://doi.org/10.5477/cis/reis.138.109

 

Número Mes año Tema Envío textos
26, 4 Jul 2017 Comunicación política (I) 10 marzo 2017
26, 5 Set 2017 Comunicación política (II)
26, 6 Nov 2017 Diseño de la información 10 julio 2017
27, 1 Ene 2018 Información personal y datos masivos 10 sept 2017
27, 2 Mar 2018 Indicadores 10 nov 2017
27, 3 May 2018 Información política y redes sociales 10 ene 2018
27, 4 Jul 2018 Posverdad y credibilidad de la información 10 mar 2018

PRÓXIMOS TEMAS

El profesional de la información
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/buenas-y-malas-noticias-sobre-la-ley-de-transparencia
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/buenas-y-malas-noticias-sobre-la-ley-de-transparencia
http://aecpa.es/uploads/files/modules/congress/12/papers/1281.docx
http://aecpa.es/uploads/files/modules/congress/12/papers/1281.docx


430     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

USO DE REDES SOCIALES POR LOS 
PARLAMENTOS COMO MEDIO DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA. ESTUDIO DE 
CASO LATINOAMERICANO Y EUROPEO

The use of social networks by parliaments as an 
instrument of political participation. A case study of 

Europe and Latin America
Santiago Giraldo-Luque e Isabel Villegas-Simón

Santiago Giraldo-Luque es profesor del Departamento de Periodismo de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Es el coordinador del Master de Investigación en Comunicación y Periodismo 
de la UAB y el coordinador del Postgrado en Periodismo de Datos de la Universitat de Vic - Univer-
sitat Central de Catalunya. Es investigador del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB en 
donde trabaja temas de participación política; ciudadanía, redes sociales y movimientos sociales, 
y alfabetización mediática. Es doctor en Comunicación y Periodismo y master en Comunicación y 
Educación por la UAB y politólogo por la Universidad Nacional de Colombia.
http://orcid.org/0000-0003-0024-7081

santiago.giraldo@uab.cat

Isabel Villegas-Simón es doctoranda en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En 2013, obtuvo el graduado en Comuni-
cación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, y en 2014 finalizó el Master de Inves-
tigación en Periodismo y Comunicación en la UAB. Desde 2013 ha participado en proyectos de 
investigación sobre alfabetización mediática, recepción de contenidos audiovisuales y aspectos 
culturales de los contenidos de ficción.
http://orcid.org/0000-0003-3064-6876

isamarvillegas@gmail.com

Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Periodismo y Ciencias de la Comunicació
Campus de la UAB, Edifici I. 08193 Bellaterra, Barcelona, España

Abstract 
Las redes sociales son consideradas uno de los medios de interacción más importantes de internet, al tiempo que son vistas 
como espacios de movilización ciudadana, constituyendo canales de información, discusión y participación. Se analiza el uso 
de las redes sociales por los parlamentos nacionales de diez países como medios para incentivar la participación ciudadana. 
Atendiendo a los ejes de acción política (Vedel, 2007), el artículo realiza un análisis de contenido longitudinal —con dos años 
de referencia (2010-2015)— en el que se explora el tipo de redes sociales utilizadas, la evolución de su uso y el alcance que 
tienen para generar procesos de información, de deliberación y participación. Los resultados muestran que los parlamentos 
de los países analizados utilizan las redes sociales para comunicar sus actividades y noticias, pero no como espacio delibe-
rativo y participativo incorporado al proceso de toma de decisiones públicas.

Palabras clave
Redes sociales; Participación política; Poder legislativo; Ciudadanía activa; Comunicación política; Esfera pública.

Abstract 
Social networks are considered one of the most important developments of the Internet. They are also seen as spaces for 
social movements in which the channels of information, debate, and participation merge. Using content analysis this article 
explores social media as an instrument to motivate political participation by citizens from ten countries. Based on the poli-
tical action axes (Vedel, 2007), a content analysis is conducted to compare the following factors between two years (2010 
and 2015): the type of open social networks used, the evolution of their use and potential to generate information, and 
deliberative and participative processes. The outcomes show that parliaments of the analyzed countries use social media 
tools to communicate their activities and news. However, they don’t use them as a deliberative and participative scenario 
integrated into the political decision process.
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1. Introducción
La euforia democrática con la llegada de los medios de co-
municación y las tecnologías (Perceval, 2015) ha desperta-
do una ilusión sobre la participación política en la ciudada-
nía que se ha reflejado en intensas movilizaciones sociales 
desde la segunda década del siglo XXI (Bennett; Seger-
berg, 2014; Bimber et al., 2005; Anduiza et al., 2014). Este 
fenómeno ha sido alimentado por discursos ligados a la 
transparencia (Lévy, 2002), al final de la corrupción polí-
tica (Bentivegna, 2006) o al aumento de la participación 
ciudadana en la toma de decisión (Breindl, 2010). El auge 
de internet, sin embargo, también ha sido criticado recien-
temente al evaluar las experiencias de las movilizaciones 
sociales (Bauman; Bordoni, 2016), los alcances reales de 
la participación (Giraldo-Luque, 2015), y las dificultades y 
controles de la participación de multitudes cuyas voces no 
encuentran recepción en los procesos de decisión política 
(Zizek, 2010).

Dentro de este debate, a las redes sociales se les ha asig-
nado un papel transcendental. Varios estudios han explora-
do la influencia de las redes sociales en las movilizaciones 
ciudadanas (Bond et al., 2012; Kramer et al., 2014; Covie-
llo et al., 2014) y en su uso dentro de acciones colectivas 
(Anduiza et al., 2014). Sin embargo, el estudio del uso que 
las instituciones públicas realizan de las redes sociales ha 
estado ausente de la bibliografía académica. Aun así, en la 
práctica, una gran parte de las instituciones representativas 
han apostado por las redes sociales para dar una imagen de 
transparencia y modernidad democrática. Las redes sociales 
se presentan como medio para motivar la participación y 
acercar el ciudadano a la política (Bennett, 2008; Ward et 
al., 2005; Westling, 2007). 

El objetivo del artículo es comparar el uso de las redes socia-
les por parte de los parlamentos de diez países de América 
y Europa en dos años (2010-2015). A partir de los ejes de 
acción política (Vedel, 2007), el estudio realiza una compa-
ración sobre el tipo de redes sociales utilizadas para generar 
procesos de información, deliberación y toma de decisión 
política.

2. Marco teórico
2.1. Dos líneas de debate sobre internet y la partici-
pación política

La bibliografía sobre el uso potencial de internet en las ins-
tituciones públicas puede ser dividida en dos bandos. En el 
primero, pueden ubicarse los trabajos que conciben inter-
net y las tecnologías como fuente potencial de empodera-
miento y de advenimiento de la sociedad ciberdemocrática 

(Lévy, 2002) y de la emancipación sobre el poder estatal y 
las fuerzas del mercado (Morris; Delafon, 2002). La “Decla-
ración de la independencia del ciberespacio” (Perry, 1996) 
es uno de los ejemplos más famosos del ciberentusiasmo y 
el tecnolibertarianismo (Breindl, 2010, p. 1). La Declaración 
subrayaba que la tecnología constituye una fuente de em-
poderamiento que desplaza el poder desde las instituciones 
gubernamentales hacia los ciudadanos individuales. En la 
misma línea, Lévy (2002) anticipaba el fin de las dictaduras 
con la llegada de la “ciberdemocracia” y Bentivegna (2006) 
señalaba el potencial de internet para reconectar a los ciu-
dadanos con los representantes y el renacimiento de la de-
mocracia bajo el modelo ateniense.

Frente a los discursos de esperanza, los frecuentes casos de 
corrupción y la crisis económica incrementaron la apatía del 
ciudadano y su alejamiento de la política convencional y sus 
instituciones. En esas condiciones, los discursos pesimistas 
sobre la incidencia de internet en el proceso político gana-
ron apoyo. La segunda perspectiva teórica, la postura crítica, 
se inicia con las ideas de Van-de-Donk y Tops (1995), quie-
nes denunciaban a internet como un posible instrumento 
de vigilancia en contra de las libertades. El discurso crítico 
evoluciona hasta comprobarse que las TIC no han sido sufi-
cientes para cambiar el proceso de participación política de-
bido a la reticencia del propio sistema político y a la falta de 
voluntad de los ciudadanos (Bentivegna, 2006). Los apor-
tes de Margolis y Resnick (2000) destacan a internet como 
un canal adicional dentro del tradicional juego político, no 
como un elemento disruptivo. Bauman (Querol, 2016) de-
nuncia a internet, y a las redes sociales en particular, como 
“zonas de confort” que minan la capacidad de la ciudadanía 
para interactuar y generar procesos sociales. 

Internet ha provocado también cambios en la configuración 
de la relación entre el ciudadano y los procesos políticos. 
Bentivegna (2006) señala la pérdida de poder de las insti-
tuciones políticas tradicionales, y Cammaerts y Van-Auden-
hove (2005) observan un ciudadano menos formado por es-
tructuras ideológicas fuertes y procesos políticos formales. 
El comportamiento ciudadano e internet permiten retomar 
iniciativas que empoderan a los individuos/colectivos con 

La “Declaración de la independencia del 
ciberespacio” (Perry, 1996) subrayaba 
que la tecnología constituye una fuente 
de empoderamiento que desplaza el po-
der desde las instituciones gubernamen-
tales hacia los ciudadanos
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menos recursos transformándolos en actores de las agen-
das públicas.

A partir del siglo XXI las aplicaciones y las interfaces de co-
laboración ofertan posibilidades y formas de participación 
individualizada, basadas en el contenido generado por el 
usuario. Häyhtiö y Rinne (2008, p. 26) indican que las ac-
tividades individuales realizadas en internet para participar 
políticamente difieren de la participación tradicional en la 
agenda, los objetivos, la duración temporal y las líneas de 
actividades. Tal ‘evolución’ está ligada al proceso general de 
individualización que da forma a nuevas prácticas políticas, 
un cambio en el que los ciudadanos tienden a establecer co-
nexiones políticas siguiendo intereses personales y realizar 
elecciones basadas en estilos de vida más que en ideologías 
tradicionales.

2.2. Las redes sociales y la participación política

Las redes sociales se definen como servicios basados en 
aplicaciones web que permiten al usuario crear un perfil 
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado de 
interacción (Boyd; Ellison, 2008). Las redes sociales se or-
ganizan y articulan en torno a los usuarios que estructuran, 
comparten y crean una buena parte del contenido de la 
plataforma. En su definición, Boyd y Ellison establecen que, 
aunque la importancia y alcance de las redes sociales están 
definidos por el perfil y el número de usuarios que las con-
forman, pueden clasificarse según las posibilidades que el 
usuario tiene para interactuar con los otros, y de acuerdo 
con los niveles de privacidad ofertados.

La explosión popular de las redes sociales las ha convertido 
en el epicentro de diferentes sectores y objetivos. Su crecien-
te impacto despertó la idea de que poseen mecanismos y 
funciones que permitirían el desarrollo de una nueva esfe-
ra pública democrática, colectiva y participativa (Van-Dijck, 
2011). Pero esta noción optimista también es cuestionada al 
explorar la cuestión de cómo los valores públicos, los concep-
tos legales y los instrumentos económicos se entretejen en su 
construcción y en su definición. Van-Dijck (2011) parte de la 
concepción de que las redes sociales son espacios donde di-
ferentes intereses —privados, públicos y corporativos— com-
piten por dominar las reglas de la interacción social.

Van-Dijck (2011) define las redes sociales como instrumen-
tos comunicativos que formalizan e inscriben un discurso 

preexistente en la esfera pública. Para la autora son produc-
to de una cultura en la que son las estrategias comerciales 
las que median en la configuración de las normas de socia-
lización y conectividad, por lo que deben emerger nuevas 
normas y regulaciones que medien en ellas como nuevos 
canales de comunicación.

3. Marco metodológico
El artículo presenta una investigación exploratoria y lon-
gitudinal que utiliza el análisis de contenido para estudiar 
el uso de las redes sociales en 5 países americanos (Ar-
gentina, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos) y en 
5 europeos (España, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido) 
en dos momentos, 2010 y 2015. En cada uno de los países 
fueron analizadas las cámaras que componen el parlamen-
to y las redes sociales que están vinculadas a sus webs ofi-
ciales a partir de tres categorías de análisis —información, 
deliberación y toma de decisión— (Vedel, 2007; Aichhol-
zer; Kuzeluh, 2009; ONU, 2014; Macintosh, 2004). La com-
paración entre 2010 y 2015 permite observar la evolución 
en cada una de las categorías. En el anexo se presenta el 
listado tanto de las cámaras representativas analizadas en 
cada país de la muestra, así como las redes sociales encon-
tradas y estudiadas.

El análisis de contenido parte de la propuesta de catego-
rías, unidades de contexto y unidades de análisis realizada 
por Giraldo-Luque (2012) para evaluar el uso que las insti-
tuciones públicas hacen de internet en el proceso de par-
ticipación. Se han seleccionado las unidades de contexto 
relacionadas con las redes sociales. Cada unidad de contex-
to refiere a una categoría (informar, deliberar y decidir) y 
contiene unidades de análisis que identifican los aspectos 
específicos analizados. La primera unidad de contexto se 
ubica en el eje de acción de informar y analiza la presencia y 
el uso comunicativo que realiza la institución para acercarse 
a la ciudadanía. La segunda unidad de contexto se encuen-
tra en el eje de deliberación y explora el compromiso de la 
institución en la relación comunicativa que establece con los 
ciudadanos a través de la red social. Por último, la tercera 
unidad de análisis se centra en el eje de toma de decisión 
y examina el compromiso de la institución a incorporar las 
demandas ciudadanas a los procesos de toma de decisión. 
La tabla 1 muestra la relación entre categorías, unidades de 
contexto y unidades de análisis.

Categoría Informar Deliberar Decidir

Unidad de contexto Presencia/Uso informativo Uso deliberativo Uso para la toma de decisión

Unidades de análisis

A. Presencia en la red social A. Oferta abierta, clara y reglamenta-
da de diálogo

A. Compromiso de la institución 
parlamentaria, y de su marco legal, 
hacia la oferta de mecanismos de 
participación

B. Uso informativo de la red social 
(unidireccional). Publicación de 
información (agendas, actividad 
parlamentaria, noticias)

B. Intencionalidad del ciudadano en 
participar expresada en el envío de 
comunicaciones

B. Inclusión de los productos de la 
participación digital en el proceso 
de discusión legislativa y de toma de 
decisiones

C. Obligatoriedad de respuesta 
oportuna y precisa por parte de la 
institución

Tabla 1. Cuadro de categorías y unidades de análisis
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El análisis del uso de las redes sociales fue realizado durante 
los meses de octubre y diciembre, tanto en 2010 como en 
2015. En cada red analizada se estudió su comportamiento 
y el uso que hacía el parlamento —así como la respuesta y 
la interacción ciudadana— para responder a las unidades de 
contenido planteadas en cada categoría (tabla 1). El estudio 
se centró en las publicaciones realizadas por las cámaras 
en cada red social y, en cada caso, se analizaron entre 40 y 
45 publicaciones, así como las características de apertura, 
interacción, participación y respuesta que las instituciones 
definían para cada red. Las observaciones realizadas fueron 
sistematizadas en hojas de codificación por cámara y país 
(Hernández-Sampieri et al., 2006, p. 367) preparadas en ho-
jas de cálculo sincronizadas (Microsoft Excel) y prediseñadas 
a partir de la ponderación establecida en las unidades de 
análisis (tabla 2).

El marco cuantitativo se estructura a partir de la relación 
entre cada una de las unidades de análisis y las redes socia-

les utilizadas por los parlamentos estudiados —hasta cinco 
redes sociales por cada objeto analizado—. El análisis sigue 
la clasificación de presencia ponderada (Bardin, 1986 p. 77) 

por la que se mide la presencia o ausencia de los elementos 
de las unidades de contexto. Para cada unidad de análisis, 
en la relación parlamento-red social, la puntuación recibida 
fue de 0 o 1 punto: un punto por la presencia (ningún punto 
por la ausencia) en cada una de las redes analizadas por cá-
mara de representación. De esta forma, el máximo nivel de 
puntuación en cada unidad de análisis era de 5 (al analizar 
un máximo de 5 redes sociales en cada caso). La puntuación 
final de cada unidad de contexto varía en función del núme-
ro de unidades de análisis (tabla 2).

4. Resultados
4.1. Presencia e información en redes sociales

La primera unidad de contexto presenta un leve aumento en 
los resultados comparados entre 2010 y 2015. Las dos uni-
dades de análisis tienen un valor promedio más alto, aunque 
ese aumento signifique tan solo 1,1 puntos de crecimiento 
positivo para la unidad de contexto analizada (tabla 3).

Los datos permiten identificar tres países que disminuyen 
sus puntuaciones. El caso más significativo es los Estados 
Unidos. Es el país que más redujo la puntuación y sus resul-
tados en 2015 lo ubican a la cola de la muestra. Chile y Rei-
no Unido también reducen sus resultados, aunque el país 
europeo mantiene una posición destacada en el escalafón, 
sólo superada por Francia, el país que más creció en sus re-
sultados durante el período analizado. La caída de los países 
señalados es evidenciada en ambas unidades de contexto 
(tabla 4), una correspondencia lógica como consecuencia de 
la reducción de su presencia en las redes sociales.

A la inversa, Italia y Francia han sido los países que más han 
aumentado su puntuación. Italia ha mejorado especialmente 

Categoría - 
Unidad de contexto Unidad de análisis Total

Valor máximo 
de la unidad de 

contexto

Informar - 
Presencia y uso informativo

Presencia en la red social 1(x5)
10

Uso informativo de la red social. Publicación de información 1(x5)

Deliberar - 
Uso deliberativo

Oferta abierta, clara y reglamentada de diálogo 1(x5)

15Intencionalidad del ciudadano en participar expresada en el envío de comunicaciones 1(x5)

Obligatoriedad de respuesta por parte de la institución 1(x5)

Decidir - 
Uso para la toma de decisión

Compromiso de la institución parlamentaria, y de su marco legal, hacia la oferta 
de mecanismos 1(x5)

10
Inclusión de los productos de la participación digital en el proceso de discusión 
legislativa y de toma de decisiones 1(x5)

Tabla 2. Mapa de codificación. Análisis de contenido (sistema de codificación: presencia ponderada)

Una gran parte de las instituciones re-
presentativas han apostado por las redes 
sociales para dar una imagen de trans-
parencia y modernidad democrática

2010 2015 Variación en 
puntos

Multiplicador 
2015/2010

Promedio 2,7 3,8 1,1 1,4

Argentina 0,0 2,0 2 NA

Chile 2,5 1,5 -1 0,6

Colombia 2,5 4,5 2 1,8

Ecuador 4,0 4,0 0 1,0

Francia 4,0 9,0 5 2,3

Suecia 0,0 2,0 2 NA

España 2,0 4,0 2 2,0

Italia 1,0 4,0 3 4,0

Reino Unido 8,0 6,0 -2 0,8

Estados Unidos 3,0 1,0 -2 0,3

Tabla 3. Resultados por unidad de contexto: Presencia e información en 
redes sociales

Los ciudadanos tienden a establecer co-
nexiones políticas siguiendo intereses 
personales y realizar elecciones basadas 
en estilos de vida más que en ideologías 
tradicionales
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en el uso informativo que realiza de las redes. Francia mejoró 
sus resultados sobre todo en la segunda unidad de análisis. El 
caso francés llama la atención al ser el único país cercano a 
obtener los 10 puntos máximos de la unidad de contexto (ta-
bla 4). Cabe destacar que Argentina, Suecia, España e Italia, 
con puntuaciones nulas o muy bajas en 2010, han realizado 
esfuerzos por incorporar su presencia en redes sociales y por 
realizar alguna función informativa en ellas. 

En términos de unidades de análisis de contenido (tabla 4), 
destaca el uso informativo del perfil en la red social frente a 
la presencia de la institución en los medios sociales. La dife-
rencia en el aumento indica una pequeña mayor implicación 
de los parlamentos estudiados por incrementar el uso infor-
mativo de las redes sociales.

4.2. Uso deliberativo de las redes sociales

El análisis señala que hay un descenso mínimo en el eje deli-
berativo del estudio. La tabla 5 da cuenta de un intenso mo-
vimiento en el comportamiento de los parlamentos, guiado 
por la apertura de canales de comunicación en las redes so-
ciales, pero también, por el cierre de otros.

Mientras tan sólo tres países mantienen los niveles de 2010 
(Colombia, Suecia y Estados Unidos), hay cuatro países que 
retroceden frente al 2010 (Chile, Ecuador, Francia y Reino 
Unido). Vale la pena destacar el caso de Suecia y los Esta-
dos Unidos quienes no han apostado por el uso de redes 
sociales para promover la deliberación en ninguno de los 
momentos evaluados. El caso colombiano responde tanto 
al incremento del uso de Facebook en una de las cámaras 
como al uso unidireccional del Twitter en los últimos años, 

un hecho que ha convertido la red social de microblogging 
en una herramienta más informativa que deliberativa.

Los retrocesos encontrados siguen la misma dinámica que 
en Colombia: la mayoría de países analizados utilizan Twitter 
únicamente para enviar mensajes, pero no para garantizar o 
promover un proceso de deliberación a través de los 140 
caracteres. El proceso deliberativo encuentra en Facebook 
un ingrediente de promoción a través de las páginas de los 
cuerpos representativos que tienen habilitados los espacios 
de comentarios para los ciudadanos (Ecuador, Francia y Rei-
no Unido). El fenómeno chileno es aún más sorprendente 
porque las cámaras han optado por Twitter como única red 
social de comunicación con los ciudadanos.

Argentina, España e Italia deben el aumento de su puntua-
ción al cambio de estrategias en el uso de redes sociales. 
En 2015 los países indicados contaban con un canal de tipo 
más deliberativo en la red social Facebook, lo que permitía 
al ciudadano realizar mensajes directos a la institución, así 
como interactuar —sin obligatoriedad de respuesta, como 
se aprecia en la tercera unidad de análisis estudiada (tabla 
6)— con los mensajes y las informaciones dadas por el par-
lamento.

Los resultados detallados por unidad de análisis (tabla 6) de-
muestran una reducción en los promedios generales en dos 
de las tres unidades. En cualquier caso, indican una amplia 
distancia frente a los máximos niveles posibles de cada uni-
dad (5 puntos). Al mismo tiempo, denotan escasos niveles 
de mejora en los países y una falta de compromiso de parte 
de las instituciones frente a las discusiones o al impacto de 
las comunicaciones publicadas en sus redes sociales. 

Estados Unidos es el país que más re-
dujo la puntuación y sus resultados en 
2015 lo ubican a la cola de la muestra. 
En cambio, Francia fue el país que más 
creció y el que está mejor situado

La mayoría de países analizados utilizan 
Twitter únicamente para enviar mensa-
jes, pero no para garantizar o promover 
un proceso de deliberación

Unidad de análisis
Presencia en redes 

sociales
Uso informativo del 

perfil

2010 2015 2010 2015

Promedio 1,55 1,95 1,15 1,85

Argentina 0 1 0 1

Chile 1,5 1 1 0,5

Colombia 1,5 2,5 1 2

Ecuador 2 2 2 2

Francia 2,5 4,5 1,5 4,5

Suecia 0 1 0 1

España 1 2 1 2

Italia 1 2 0 2

Reino Unido 4 3 4 3

Estados Unidos 2 0,5 1 0,5

Tabla 4. Resultados por unidad de análisis. Unidad de contexto 1. Presencia 
e información en redes sociales

2010 2015 Variación 
en puntos

Multiplicador 
2015/2010 

Promedio 1,9 1,7 -0,2 0,9

Argentina 0,0 2,0 2,0 NA

Chile 2,0 0,0 -2,0 NA

Colombia 2,0 2,0 0,0 1,0

Ecuador 4,0 2,0 -2,0 0,5

Francia 5,0 4,0 -1,0 0,8

Suecia 0,0 0,0 0,0 NA

España 1,0 2,0 1,0 2,0

Italia 0,0 2,0 2,0 NA

Reino Unido 5,0 3,0 -2,0 0,6

Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 NA

Tabla 5. Resultados por unidad de contexto: uso deliberativo
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4.3. Uso de las redes sociales para la 
toma de decisiones

Los resultados poco significativos en la 
tercera unidad de contexto obligan a sim-
plificar la presentación de los resultados 
(tabla 7). Los únicos países que obtienen 
puntuación en la unidad son Francia y 
Reino Unido, dos países que incluyen al-
gunas regulaciones y compromisos de 
utilización de los comentarios y propues-
tas de sus ciudadanos, realizados en los 
espacios de participación reglados en sus 
mismas páginas web y algunos otros es-
pacios de interacción ciudadana.

Los resultados no muestran diferencias 
entre un año y otro y, aunque se debe 
reconocer el compromiso de Francia y 
Reino Unido, sus alcances son muy limi-
tados. Ninguno de los otros países estu-
diados realiza esfuerzos por asumir com-
promisos o por darle mayor visibilidad a los mecanismos de 
participación democrática.

5. Discusión 
Los resultados indican un ligero aumento en el uso de las 
redes sociales por parte de los parlamentos en los últimos 
cinco años, que disminuye conforme se avanza en los ejes de 
acción política (Vedel, 2007) que implican, progresivamente, 
un mayor compromiso institucional. Es posible cuestionar los 
discursos que conciben las redes sociales como escenarios 
potenciales para favorecer la participación política (Benti-
vegna, 2006) y de reconexión con el ciudadano desencanta-

do con los procesos informativos, deliberativos y de toma de 
decisión (Westling, 2007). Por el contrario, los datos que se 
han obtenido demuestran un uso precario y tradicionalista 
de las redes sociales (Margolis; Resnick, 2000), una visión de 
internet como una canal adicional y no como un elemento 
disruptivo en la disputa política. Los datos evidencian que el 
principal uso que las instituciones representativas analizadas 
dan a las redes sociales es presencial e informativo. Vale de-
cir, además, que cada vez son más limitadas las posibilidades 
de las mismas redes para garantizar espacios de debate, de-
liberación y participación real de la ciudadanía dentro de un 
proceso de construcción de decisiones.

Frente a la expansión y masificación del uso de las redes 
sociales (Boyd; Ellison, 2008) los parlamentos se mantienen 
inmóviles y, hasta ahora, no han sido capaces de canalizar y 
dar respuesta a la intensidad de movimientos sociales que 
sí han penetrado nuevos espacios comunicativos (Bennett; 
Segerberg, 2014; Bimber et al., 2005; Anduiza et al., 2014). 
Las ideas que se desprenden de los resultados realzan las 
dificultades y controles a los que se enfrentan las institu-
ciones para articular y recoger la multitud de voces que se 
encuentran en los espacios cibernéticos (Zizek, 2010). El sis-
tema político sigue siendo reticente a asumir las tecnologías 
de la información y la comunicación como herramientas de 
re–conexión con los ciudadanos (Bentivegna, 2006).

El contraste entre la puntuación de cada uno de los ejes 
analizados entronca con las propuestas de Van-Dijck (2011) 
quien, al considerar las redes sociales como un espacio de 
batalla entre los actores públicos, privados y corporativos 
en el que se disputa la construcción de la normativa social, 
evidencia el escaso papel que las instituciones representati-

Unidad de 
análisis

Oferta clara, abierta 
y reglada

Intencionalidad 
del ciudadano en 

participar

Obligatoriedad de 
respuesta 

institucional

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Promedio 0,85 0,7 0,85 0,7 0,2 0,3

Argentina 0 1 0 1 0 0

Chile 1 0 1 0 0 0

Colombia 1 1 1 1 0 0

Ecuador 2 1 2 1 0 0

Francia 2 1 2 1 1 2

Suecia 0 0 0 0 0 0

España 0,5 1 0,5 1 0 0

Italia 0 1 0 1 0 0

Reino Unido 2 1 2 1 1 1

Estados Unidos 0 0 0 0 0 0

Tabla 6. Resultados por unidad de análisis. Unidad de contexto 2. Uso deliberativo de redes 
sociales

2010 2015 Variación en 
puntos

Multiplicador 
2015/2010

Promedio 0,2 0,2 0 0,0

Francia 1,0 1,0 0 0,0

Reino Unido 1,0 1,0 0 0,0

Tabla 7. Resultados por unidad de contexto: uso para la toma de decisión

Tabla 8. Resultados por unidad de análisis. Unidad de contexto 3. Uso de las 
redes sociales para la toma de decisión

Unidad de 
análisis

Compromiso de oferta 
de herramientas de 

participación

Inclusión de los 
resultados de la 

participación

2010 2015 2010 2015

Promedio 0,1 0,1 0,1 0,1

Francia 0,5 0,5 0,5 0,5

Reino Unido 0,5 0,5 0,5 0,5

Los resultados indican un ligero aumento 
en el uso de las redes sociales por parte 
de los parlamentos en los últimos cinco 
años, que disminuye conforme se avanza 
en los ejes de acción política que implican 
un mayor compromiso institucional

Frente a los que pronosticaban que las 
redes sociales serían elementos dis-
ruptivos y creativos en la reconciliación 
y re–conexión con la ciudadanía, han 
triunfado los más pesimistas
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vas juegan en dicho enfrentamiento. A la inversa las institu-
ciones de la muestra utilizan las redes sociales para expan-
dir el mismo discurso ya publicado en el resto de sus canales 
de comunicación. En lugar de aprovechar los mecanismos 
y recursos de las redes sociales, identificadas como herra-
mientas potencialmente decisivas en la construcción de la 
una nueva esfera pública de deliberación y participación, 
las instituciones representativas las emplean como meros 
canales de réplica informativa o como placebo democrático 
ante una ciudadanía anestesiada (Giraldo-Luque, 2015).

6. Conclusiones
Los parlamentos analizados no utilizan todavía las redes so-
ciales como herramientas para promover la deliberación y 
la participación política de la ciudadanía. El empleo de las 
redes sociales es prácticamente testimonial, destinándolas 
a la transmisión de información, que también es reprodu-
cida en sus otros canales de comunicación. Frente a los 
discursos y voces que pronosticaban a las redes sociales 
como elementos disruptivos y creativos en la reconciliación 
y re–conexión con la ciudadanía, el rol desempeñado por los 
parlamentos ha dado el triunfo a las voces más pesimistas. 
Los espacios de participación siguen cerrados a canales y 
procedimientos tradicionales. 

Al margen de esta actitud, las redes sociales sí se han im-
pregnado de una intensa actividad política encauzada por 
movimientos y fuerzas políticas que se sitúan fuera de las 
formas institucionales. La canalización de la participación 
política en redes sociales por organismos, movimientos o 
plataformas ciudadanas, puede abrir aún más la brecha en-
tre la ciudadanía y las instituciones públicas. La crisis de legi-
timidad y confianza que sufre el sistema representativo pue-
de ampliarse si los parlamentos no desempeñan un rol más 
activo en la configuración y el uso del espacio que abren las 
redes sociales. La exploración de mecanismos que favorez-
can la apertura de un nuevo espacio público en redes socia-
les, la voluntad política que se esconde tras las decisiones 
que determinan la actividad de las instituciones, la falta de 
interés sobre una figura política desprestigiada como lo es 
el parlamento y la predisposición de la ciudadanía para par-
ticipar en la deliberación y la toma de decisión a través de 
nuevos mecanismos, son algunos de los escenarios abiertos 
como posibles puntos explicativos de las ausencias/caren-
cias halladas en el estudio realizado.
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Anexo
Redes sociales analizadas por cada país de la muestra 
en 2010 y 2015*

País Cámaras 
representativas

Redes sociales en 
2010

Redes sociales en 
2015

Argen-
tina

Senado de la 
Nación

No se encontraron 
redes sociales

Facebook

Twitter

Cámara de 
Diputados de la 
Nación 

No se encontraron 
redes sociales

No sé encontraron 
redes sociales 

Chile

Senado Twitter Twitter
Honorable 
Cámara de los 
Diputados 

Facebook
Twitter

Twitter

Colom-
bia

Senado de la 
República de 
Colombia

Facebook Facebook

Twitter Twitter

LinkedIn LinkedIn

Cámara de Repre-
sentantes

No se encontraron 
redes sociales

Facebook

Twitter

Ecuador Asamblea Nacio-
nal de Ecuador

Facebook Facebook

Twitter Twitter

Francia

Sénat

Facebook Facebook

Twitter Twitter

LinkedIn Dailymotion

Flickr
Google+

Instagram

Assemblée 
Nationale LinkedIn

Facebook

Twitter

Dailymotion
Google+

Suecia Riksdag No se encontraron 
redes sociales Twitter

España
Senado No se encontraron 

redes sociales Twitter

Congreso Twitter Twitter

Italia

Senato della 
Repubblica LinkedIn

Twitter

YouTube

Camera dei 
Deputati LinkedIn

Facebook

YouTube

Reino 
Unido

House of Lords

Facebook Facebook

Twitter Twitter

Friendfeed YouTube

Flickr
Flickr

Google +

House of 
Commons

Facebook

Twitter
Twitter
Friendfeed
Flickr

Estados 
Unidos

U.S. Senate
Facebook

Twitter
LinkedIn

House of 
representatives

Facebook No se encontraron 
redes socialesLinkedIn

* Las redes sociales analizadas en cada año del estudio corresponden a las 
que estaban vinculadas a la web de cada uno de los parlamentos (cámaras) 
estudiados.

http://www.uhu.es/ramon.correa/nn_tt_edusocial/documentos/docs/declaracion_independencia.pdf
http://www.uhu.es/ramon.correa/nn_tt_edusocial/documentos/docs/declaracion_independencia.pdf
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Resumen 
La crisis económica ha supuesto una drástica disminución de las ayudas de las Administraciones a las ONGs, que además han 
perdido parte de la confianza social de la que gozaban. Pero hay una vía para lograr una mayor base social que contribuya 
a dotar de más ingresos y legitimidad a estas organizaciones, y esta vía reside en la transparencia y la rendición de cuentas. 
Esta investigación tiene como objeto comprobar si el denominado Tercer Sector de Acción Social (TSAS) está fomentando la 
participación de los nuevos ciudadanos digitales, por medio de una información pública basada en el concepto anglosajón 
de accountability y en la cultura de la transparencia. Para ello se ha realizado un análisis de contenido sobre las webs y redes 
sociales que utilizan estas entidades, para comprobar si aprovechan las oportunidades de rendir cuentas de sus actividades 
y fomentar una mayor participación e implicación de los ciudadanos en la acción solidaria.
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Abstract
The economic crisis has led to a drastic reduction in the funding granted by the public administrations to NGOs, which have 
also lost part of the social trust that they have enjoyed for decades. But there is another way to contribute more funding and 
legitimacy to these organizations, and this way is based on transparency and accountability. This research aims to determine 
if the Third Sector of Social Action (TSAS) is encouraging the participation of new digital citizens through public information 
based on the accountability and the transparency culture. For this purpose, we performed a content analysis on the social 
networks used by these entities in order to determine if they had taken advantage of the opportunities to be accountable 
for their activities, which can result in greater citizen participation and involvement in solidarity action.
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1. Introducción 
Las organizaciones sociales se encuentran en un nuevo es-
cenario caracterizado por dos elementos: 
- el impacto de la crisis económica ha supuesto un menor 

volumen de ingresos; 
- las malas prácticas de algunas entidades han repercutido 

en una pérdida de credibilidad de todo el sector. 

Por ello el empleo de una comunicación digital basada en 
la transparencia y la rendición de cuentas puede ser una vía 
para incrementar los ingresos privados y recuperar la con-
fianza social.

Hacia este aspecto se encamina la Ley de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno de 9 de di-
ciembre de 2013 (España, 2013), que pretende ampliar y 
reforzar la transparencia de la actividad pública y, además 
de a las administraciones públicas, afecta a otras entidades 
y organismos, entre los que se podrían incluir las ONGs. 

En el sector de las entidades sociales la transparencia re-
sulta un factor clave, indispensable por coherencia con sus 
finalidades, ya que se conjugan los siguientes elementos 
(Molina-Rodríguez-Navas; Corcoy-Rius; Simelio-Solà, 2015, 
p. 212): 
- financiación pública;
- donaciones privadas;
- trabajo voluntario;
- exigencia de alcanzar los resultados mediante procesos 

socialmente valorados, etc. 

El tercer sector es un agente social y económico de gran re-
levancia en la actualidad. La etapa de crecimiento económi-
co registrado hasta 2008 y la importancia dada al estado del 
bienestar provocaron un desarrollo vertiginoso del mismo. 
El volumen de inversión pública permitía un constante in-
cremento de programas de intervención y la diversificación 
de los mismos, junto a la creación de un gran número de 
entidades grandes y pequeñas especializadas en sectores 
concretos. 

Dentro de este macro-sector, esta investigación se centra en 
el tercer sector de acción social (TSAS), formado por entida-

des privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que 
funcionan de forma autónoma y solidaria tratando de im-
pulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos socia-
les, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus di-
mensiones y de evitar que determinados colectivos sociales 
queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar 
(Plataforma de ONG de Acción Social, 2013, p. 12). El campo 
de la acción social se distingue, por contraposición, al del 
desarrollo, que incluye a las organizaciones que trabajan en 
cooperación internacional. 

La misión del TSAS es contribuir al desarrollo social y a la 
vertebración de la sociedad civil, promocionando la partici-
pación plena, la defensa de la libertad y la igualdad, la inclu-
sión y la cohesión social de todas las personas y grupos que 
la integran (Navajo-Gómez, 2009, p. 106). 

La eclosión del tercer sector se registró en España en la dé-
cada de 1990 y en los primeros años del nuevo milenio. Du-
rante ese período, las entidades de este sector disfrutaron 
de un alto grado de legitimidad y credibilidad. Sin embargo, 
su reputación ha ido empeorando y las ONGs no han sabido 
generar una cultura de la solidaridad que durante el azote 
de la crisis económica ha agravado una situación en la que 
no encuentran argumentos para que los ciudadanos sean 
solidarios y permanezcan junto a ellas y del lado de las cau-
sas que defienden (Burgui-Jurío, 2010, p. 179).

El impacto de la crisis económica y la correlacionada desi-
dealización de las organizaciones no lucrativas sitúan a las 
ONGs de acción social ante un reto decisivo en su historia. 
Necesitan recuperar un alto nivel de confianza social que les 
permita tener una base social comprometida, y unos finan-
ciadores que les apoyen y les proporcionen recursos econó-
micos para llevar a cabo su labor. Para lograr, mantener e 
incrementar esa confianza social, las organizaciones han de 
asumir la transparencia y la rendición de cuentas como un 
requisito indispensable. 

2. Estado de la cuestión
La búsqueda de soluciones para superar la disminución de 
ingresos procedentes de las administraciones públicas, fru-
to de la crisis económica, y generar una mayor confianza 
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social, conducen a las organizaciones del tercer sector a la 
adopción de herramientas para mejorar la información que 
trasladan a sus públicos.

La accountability es una decisión voluntaria de la entidad, 
un compromiso ético y de responsabilidad de sus actuacio-
nes, que va más allá de la rendición obligatoria en relación 
con las cuentas económicas (Herranz-de-la-Casa; Cabezue-
lo-Lorenzo, 2009, p. 182). El concepto rendición de cuentas 
hace referencia a la explicación de aspectos organizativos 
tales como la razón de ser y los valores de la entidad, las ac-
tividades, su impacto, la financiación, el equipo, las políticas 
de gestión y desarrollo de personas, la visión que tiene de la 
sociedad, las políticas de comunicación, etc. En definitiva, es 
ofrecer una visión global de la organización.

La transparencia se entiende como el grado de información 
y la actitud con que se afronta la rendición de cuentas (Ba-
las-Lara, 2011; Gálvez-Rodríguez; Caba-Pérez; López-Go-
doy, 2016; Martínez-Osés et al., 2011; García-López, 2012; 
Herranz-de-la-Casa; Cabezuelo-Lorenzo, 2009). La transpa-
rencia debe ser coherente con la entidad y su misión. Más 
allá de las cuentas claras, transparencia significa mostrar 
abiertamente el engranaje de una organización. Es decir, 
cómo funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, cuáles son 
los procesos internos, sus decisiones o los resultados obte-
nidos. La ONG debe actuar de manera responsable social, 
económica y ambientalmente. 

Las cuestiones referidas a la rendición de cuentas y la trans-
parencia son entendidas con demasiada frecuencia en su 
versión más limitada, que consiste en atender los requeri-
mientos de justificación financiera impuestos por los finan-
ciadores, obviando la responsabilidad de cara a los propios 
beneficiarios y que se informe sobre resultados e impactos 
en los procesos de desarrollo (Martínez-Osés et al., 2011, 
p. 20).

La importancia de ser transparente para las ONGs se basa 
en que (Balas-Lara, 2011, p. 185):
- es un valor intrínseco a su forma de actuar; 
- permite tener una base social grande e implicada; 
- obliga a medir los resultados de sus actuaciones y proyec-

tos; 
- facilita la comparación con otras organizaciones similares; 
- obliga a vigilar el cumplimiento de su misión. 

Más que por imperativo legal o por interés particular para 
captar fondos, la transparencia y la rendición de cuentas por 
parte de las ONGs suponen el derecho a recibir información 
y la obligación de divulgar todos los datos pertinentes, con 
el objetivo de lograr una mayor participación e implicación 

social. Para ello, siguiendo a Marí-Sáez (2016, p. 155), las 
organizaciones solidarias impulsan dos ejes prioritarios: 

“la dinamización de procesos sociales de cambio y el fo-
mento de la participación ciudadana”.

Los años de flaqueza de las ONGs han suscitado un debate 
crítico y multidireccional que apuesta por establecer espa-
cios de vinculación pública entre las organizaciones y sus 
públicos. La Web y las redes sociales pueden ser ese lugar 
de encuentro para facilitar una conversación constante que 
redunde en una mejor acción solidaria y un mayor compro-
miso de los ciudadanos.

Esta cuestión ha atraído la mirada tanto de los profesionales 
como de la Academia, que han analizado la relación entre 
transparencia y participación en los últimos años (Barran-
quero-Carretero, 2014; Burgui-Jurío, 2010; Darnton; Kirk, 
2011; García-López, 2012; Martínez-Osés et al., 2011; Nar-
berhaus, 2011; Santolino-Prieto, 2010). 

Es preciso destacar, aunque no sean muy numerosos, los 
estudios que relacionan las TIC, las ONGs y la participación 
ciudadana (Arroyo-Almaraz; Baladrón-Pazos; Martín-Nieto, 
2013; Baamonde-Silva; Martínez-Rolán; Míguez-González, 
2016; Barranquero-Carretero, 2014; Herranz-de-la-Casa; 
Cabezuelo-Lorenzo, 2009; Soria-Ibáñez, 2011). 

El entorno digital parece favorecer la aparición de nuevas 
formas de transparencia, autorregulación y supervisión de 
la calidad informativa, en las que la participación de los 
usuarios juega un papel decisivo (Mauri-Ríos; Ramón-Ve-
gas, 2015, p. 380). 

Por ello, se ha llevado a cabo un análisis de las webs y las re-
des sociales de las organizaciones pertenecientes a la Plata-
forma de ONG de Acción Social, para tratar de comprobar si 
constituyen una herramienta al servicio de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

3. Materiales y métodos
Con la finalidad de abordar el estado de la transparencia de 
las ONGs de acción social se realizó un estudio exploratorio 
de sus sitios web, empleando como método de investiga-
ción el análisis de contenido. Se elaboró una ficha de análi-
sis propia que permitió evaluar la transparencia desde múl-
tiples puntos de atención. 

Para llevar a cabo el diseño metodológico, y más especí-
ficamente el cuestionario con el que realizar el trabajo de 
campo, se sentaron los cimientos en la Ley de transparencia 
(España, 2013), en la que se recoge que: 

“establece las obligaciones de buen gobierno que deben 
cumplir los responsables públicos, así como las conse-
cuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo 
que se convierte en una exigencia de responsabilidad 
para todos los que desarrollan actividades de relevancia 
pública”, 

y en esa relevancia pública incluimos la actuación y decisio-
nes de las ONGs. 

Partiendo de ahí, se tomaron como base diversos estudios 
centrados en transparencia, advirtiendo aquellos que más 
encajaban con la investigación que pretendíamos realizar: 

Transparencia significa mostrar abierta-
mente el engranaje de una organización: 
cómo funciona, cómo se lleva a cabo su 
trabajo, cuáles son los procesos inter-
nos, sus decisiones y los resultados ob-
tenidos
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Mapa Infoparticipa, calidad y transparencia de la comuni-
cación pública (Moreno-Sardà et al., 2013); TransparEnt, 
calidad y transparencia de la información de las entidades 
sin ánimo de lucro (Molina-Rodríguez-Navas; Lavado-Cam-
pàs, 2015), desarrollados por el Laboratorio de Periodismo 
y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

También se tomó como referencia el análisis de la trans-
parencia en ayuntamientos gallegos y lusos propuesto por 
Martínez-Rolán, Piñeiro-Otero y Baamonde-Silva (2016).

Tras el estudio de los diversos items que abordaban en cada 
bloque de contenido, se efectuó una adaptación propia, 
siempre desde un punto de vista comunicativo y no mera-
mente de aplicación administrativa, teniendo en considera-
ción la realidad objeto de estudio: las ONGs de acción social.

La primera parte de la ficha de análisis consta de 28 pregun-
tas agrupadas en cinco apartados (ver tabla 1).

- Organización interna: relativa al funcionamiento interno 
de las ONGs: estatutos, órganos de gobierno, responsa-
bles…

- Rendición de cuentas: información sobre los fines y actua-

ciones de la entidad, así como la información económica y 
vías de contacto con la ONG.

- Socios/donantes/colaboradores: información específica 
para los mismos, área privada y posibilidad de colabora-
ción o adhesión a la organización. Este apartado engloba a 
aquellos públicos vinculados con la organización sin cuya 
aportación ésta no puede cumplir su misión y, por tanto, 
merecerían un tratamiento específico. Abarca a socios, 
donantes, voluntarios o todo tipo de colaboradores que 
contribuyen a que la entidad alcance sus fines solidarios.

- Comunicación: con el análisis exhaustivo de los diferentes 
métodos, formatos y medios de comunicación externa

- Ética y autorregulación: donde se recogen elementos 
deontológicos como un código de conducta, un sello de 
garantía o la especificidad de los criterios de colaboración 
con empresas.

La importancia de las plataformas de gestión de redes so-
ciales en la transparencia queda patente en los estudios de 
Karkin (2013), fuente de inspiración para la parte corres-
pondiente a medios sociales en la ficha de investigación. 
Para ello, en una segunda parte de la ficha de análisis se ha 
contabilizado el número de plataformas sociales en las que 
cada entidad tiene presencia de forma activa.

Categoría Atributo a analizar Puntuación por apartado 
(un punto por pregunta)

Organización interna

Los estatutos son accesibles y disponibles para el público

3Los órganos de gobierno están a disposición del público

Los nombres de los responsables de la estructura ejecutiva son públicos

Rendición de cuentas

Se explica la misión, visión y valores

10

Tiene un formulario para contactar con la organización

Explica su historia y trayectoria

Hace pública su planificación y objetivos

Indica la implantación territorial de la organización (sedes)

Enumera los proyectos y actividades que lleva a cabo

Informa de sus zonas de actuación

Puede descargarse la memoria

Indica la procedencia y destino de sus recursos económicos

Dispone de una auditoría externa

Socios / donantes / colaboradores

Especifica el número de socios

3Dispone de un formulario para hacerse socio o donar

Posee un espacio virtual específico para socios, donantes o voluntarios

Comunicación

Posee un espacio específico para periodistas

9

Utiliza un sistema de boletín electrónico

Elabora y dispone de forma pública algún tipo de dossier de prensa

Permite la descarga de las notas de prensa

Permite descargar las imágenes o vídeos

El responsable de prensa está identificado

Hace uso de una o varias redes sociales

Actualiza con frecuencia sus perfiles en redes sociales

Dispone de foro o de blog

Ética y autorregulación

Tiene accesible algún código de conducta

3Dispone de criterios de colaboración con empresas

Posee algún distintivo o sello de garantía de transparencia

Tabla 1. Ficha de análisis empleada



Xosé Baamonde-Silva, Silvia García-Mirón y Xabier Martínez-Rolán

442     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

3.1. Acotación de la muestra

La selección de las organizaciones analizadas se basó en el 
listado de entidades pertenecientes a la Plataforma de ONG 
de Acción Social, ya que reúne a los principales actores rela-
cionados con el objeto de estudio. 

El listado actualizado de miembros de la plataforma ascien-
de a 25 organizaciones: 

- Accem
 http://www.accem.es

- Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
 https://www.aecc.es

- Cáritas
 http://www.caritas.es

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
 http://cear.es

- Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder)
 http://www.coceder.org

- Confederación Española de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (Cocemfe) 

 http://www.cocemfe.es

- Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)
 http://www.cnse.es

- Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
 http://www.psocialessalesianas.org

- Cruz Roja Española
 http://www.cruzroja.es

- Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE)
 http://www.scout.es

- Federación de la Mujer Rural (Femur)
 http://www.femur.es

- Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
 http://www.fmujeresprogresistas.org

- Federación Didania de Entidades Cristianas de Tiempo Libre
 http://www.didania.org

- Fundación Cepaim
 http://cepaim.org

- Fundación Esplai
 http://www.fundacionesplai.org

- Fundación Juan Ciudad (Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios)

 http://www.juanciudad.org

- Fundación Secretariado Gitano
 http://www.gitanos.org

- Liga de la Educación y la Cultura Popular
 http://ligaeducacion.org

- Movimiento por la Paz el Desarme y la Liberación
 http://www.mpdl.org

- Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
 http://www.once.es

- Plena Inclusión (Antes Feaps)
 http://www.plenainclusion.org

- Unión de Asociaciones Familiares
 http://unaf.org

- Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogo-
dependiente (UNAD)

 http://www.unad.org

- Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España 
(UDP)

 https://www.mayoresudp.org

- Unión Romaní
 http://www.unionromani.org

Si bien la mayor parte de los miembros se unieron en 2000, 
la última adhesión es de 2015 (Accem).

Se han descartado las entidades observadoras permanentes 
y otras entidades asociadas colaboradoras por no ser miem-
bros de la Plataforma.

El estudio de la transparencia de las webs de estos 25 orga-
nismos se realizó durante los meses de noviembre y diciem-
bre de 2016, de forma que los datos han sido capturados 
por un investigador y revisados y validados por dos inves-
tigadores más para dar fidelidad y mayor coherencia a las 
puntuaciones obtenidas.

4. Análisis de resultados
Tras la observación y análisis de los datos relativos a los 28 
indicadores seleccionados, se ha advertido en primer lugar 
que hay 5 organizaciones que no superan el 50% de los in-
dicadores, hecho que les impediría obtener el aprobado en 
cuanto a transparencia. 

No obstante, se constata de forma positiva que 14 de las 28 
ONGs ofrecen un grado de cumplimiento mayor del 75% e 
incluso una de ellas ofrece una verificación positiva en todos 
los items. Más del 80% de las entidades superan la mitad de 
los indicadores analizados.

En segundo lugar, se ha afrontado el análisis por cada uno de 
los grupos de indicadores y redes sociales (tabla 1). En rela-
ción con el primer grupo de indicadores analizado —organiza-

% de indicadores cumplidos N. de ONGs

Menos de 25 2

De 25 a 49 3

De 50 a 74 6

De 75 a 100 14

Tabla 2. Grado de cumplimiento de los indicadores por parte de las ONGs

14 de las 28 ONGs ofrecen un grado de 
cumplimiento mayor del 75% y una de 
ellas ofrece una verificación positiva en 
todos los items
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ción interna de las ONGs- se aprecia que más de la mitad de 
las entidades cumplen con los tres indicadores de este grupo 
(tabla 3). De este modo, el 60% sí incorporan sus estatutos 
en sus webs corporativas, así como los órganos de gobierno 
(un 72%) y los nombres de los responsables de la estructura 
ejecutiva, un dato que omiten tan sólo 4 entidades. 

Respecto a la rendición de cuentas (tabla 4), los resultados 
indican que más de la mitad de las organizaciones no explica 
su historia y trayectoria en su web corporativa o que sólo 
el 56% dispone de una auditoría externa. También resulta 
complejo poder consultar su planificación y objetivos. 

En el lado del mayor grado de cumplimiento se constata que 
todas las asociaciones, con una única excepción, indican su 
implantación territorial (sus sedes) y sólo dos no informan 
de sus proyectos y actividades. Los resultados también arro-
jan un alto nivel de cumplimiento en lo que atañe a explica-
ción de la misión, visión o valores (84%), la posibilidad de 
consulta y descarga de la Memoria anual (84%) o informa-
ción sobre sus zonas de actuación (80%). 

En la información sobre socios, donantes o colaboradores, 
los datos no devuelven excesiva transparencia por parte de 
las ONGs: sólo seis de cada diez hacen público su número 
de socios, donantes o voluntarios, e incluso son menos las 
que disponen de un espacio específico para estos públicos, 
esenciales para lograr los objetivos organizacionales (sólo el 
56% de las entidades lo hace). 

En comunicación los resultados revelan que actualmente 
todas las ONGs que componen la Plataforma Española de 
Acción Social dan relevancia a las redes sociales (tabla 6); to-
das hacen uso de ellas y el 96% las actualiza con frecuencia. 

También destaca la incorporación de espacios específicos 
para periodistas en los sitios web, así como el envío de news-
letters a cualquier usuario interesado. Con todo, no resulta 
habitual encontrar claramente identificada a la persona res-
ponsable de prensa, los dossieres de prensa o el uso de foros 
o blogs asociados a los contenidos corporativos de la web. 

Las cuestiones relacionadas con la ética y autorregulación 
—códigos de conducta, criterios de colaboración con em-
presas o disposición de algún sello de garantía de transpa-
rencia-, ofrecen los peores resultados del análisis: en más 

del 40% de la muestra analizada no aparece ningún atributo. 

Finalmente, se ha prestado atención a los perfiles en redes 
sociales de las ONGs, concretamente en Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Google+, Flickr, Pinterest, LinkedIn y 
Vimeo. Se ha notado que la mayor parte de las entidades 
tienen presencia en varias plataformas —en 3 ó 4 de forma 
recurrente- y sólo en un caso, en 6 medios sociales. 

Indicador % ONGs

1. Los estatutos son accesibles y están disponibles al 
público 60

2. Los órganos de gobierno están a disposición pública 72

3. Los nombres de los responsables de la estructura 
ejecutiva son públicos 80

Tabla 3. Indicadores sobre la organización interna de las ONGs en sus webs 
corporativas

Indicador % ONGs

4. Explica la misión, la visión o los valores 84

5. Tiene un formulario para contactar con la organización 76

6. Explica su historia y trayectoria 48

7. Incluye su planificación y objetivos 60

8. Indica la implantación territorial de la organización 
(sedes) 96

9. Enumera sus proyectos y actividades 92

10. Informa de sus zonas de actuación 80

11. Permite la descarga de la memoria anual 84

12. Indica la procedencia y destino de los recursos 
económicos 72

13. Dispone de una auditoría externa 56

Tabla 4. Indicadores sobre la rendición de cuentas de las ONGs en sus webs 
corporativas

Indicador % ONGs

14. Especifica el número de socios/donantes/colabora-
dores 60

15. Dispone de un formulario para hacerse socio o donar 68

16. Incluye un espacio específico para socios, donantes o 
voluntarios 56

Tabla 5. Indicadores sobre los socios, donantes o colaboradores de las 
ONGs en sus webs corporativas

Indicador % ONGs

17. Incorpora un espacio específico para periodistas 84

18. Tiene newsletter 84

19. Ofrece dossier de prensa 48

20. Permite la descarga de las notas de prensa 76

21. Permite la descarga de imágenes o vídeos 68

22. Está identificado el responsable de prensa 44

23. Utiliza las redes sociales 100

24. Actualiza con frecuencia sus perfiles en redes sociales 96

25. Dispone de foro o de blog 48

Tabla 6. Indicadores sobre la comunicación de las ONGs en sus webs 
corporativas

Las ONGs de la Plataforma Española de 
Acción Social dan relevancia a las redes 
sociales; todas hacen uso de ellas y el 
96% las actualiza con frecuencia

Indicador % ONGS

26. Tiene accesible algún código de conducta 40

27. Dispone de criterios de colaboración con empresas 40

28. Dispone de algún sello de garantía de transparencia 36

Tabla 7. Indicadores sobre ética y autorregulación de las ONGs en sus webs 
corporativas
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Se ha podido apreciar la fuerte implantación de Facebook 
y Twitter en las ONGs españolas de acción social (por en-
cima del 90%). Asimismo YouTube, que está presente en 8 
de cada 10 ONGs, aparece como una de las principales pla-
taformas empleadas. Vimeo, Pinterest e Instagram apenas 
tienen penetración entre las ONGs españolas.

5. Conclusiones y discusión 
Las ONGs del tercer sector de acción social son conscientes 
de que la transparencia y la rendición de cuentan no son 
una opción sino una necesidad. Precisan dar información 
adecuada y pertinente para afrontar la disminución de re-
cursos procedentes de las administraciones públicas y para 
lograr una mayor implicación y participación de los ciudada-

nos en la actividad solidaria. 

Aunque el 80% de las entidades superan el 50% de los in-
dicadores analizados, el estudio revela el largo trecho que 
queda por recorrer a las ONGs de acción social.

Los datos sobre la estructura interna de la organización son 
positivos, al igual que la mayoría de los que se refieren a los 
medios para la rendición de cuentas. Cabe destacar que el 
84% de las webs analizadas permiten la descarga de la me-
moria anual de la entidad, que puede considerarse como el 
instrumento básico en la gestión de la transparencia y facili-
tación de información pública. 

Las cifras sobre la información facilitada a los socios, donan-
tes o colaboradores y la relación con éstos, revelan cierta 
desidia con respecto a este público. Las webs deberían con-
tar con espacios específicos en los que buscar una mayor 
vinculación con este público prioritario para cualquier ONG. 

El apartado de comunicación ofrece unos altos índices de 
cumplimiento, propios de un sector que ya está acostum-
brado a relacionarse con los periodistas para buscar una 
mayor visibilidad y repercusión. Por ello resulta confusa la 
ofuscación del contacto directo con el responsable de co-
municación; una demanda mediática en aumento.

El aspecto con más margen de mejora son los sistemas de 
autorregulación: tan sólo el 40% dispone de un código de 
conducta o de unos criterios para colaborar con las empre-
sas, y sólo una de cada tres entidades dispone de un sello de 
garantía de transparencia. Aunque algunas organizaciones 
están avaladas por la Fundación Lealtad (especializada en 

este campo) o por la herramienta 
de la Coordinadora de ONGs de De-
sarrollo (en funcionamiento desde 
2012), sería interesante que el TSAS 
dispusiera de su propio instrumento 
para garantizar la transparencia y el 
buen gobierno. 

El proceso de construcción de una 
ciudadanía participativa requiere 
del compromiso activo de todos, 
pero especialmente de las futuras 
generaciones, por lo que la utiliza-
ción de las redes sociales se hace 
imprescindible. La utilización de las 
redes sociales por parte de las ONGs 
es alta: Facebook y Twitter superan 
el 90% y YouTube el 80%, lo que ava-
la la importancia de las imágenes 
para trasladar los mensajes de estas 
entidades, respetando la obligación 
moral que tienen las organizaciones 
de representar las distintas reali-
dades (Alonso-Fernández, 2011, p. 
445). 

La aprobación de la Ley de trans-
parencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, de 9 de 
diciembre de 2013, supone el ini-
cio de una mayor exigencia a las 

Red social % ONGs

Facebook 96

Twitter 92

YouTube 80

Instagram 8

Google+ 16

Flickr 12

Pinterest 4

LinkedIn 12

Vimeo 4

Tabla 8. Indicadores sobre la presencia en redes sociales de las ONGs en 
España

http://cear.es
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administraciones públicas y a las 
organizaciones sociales de los datos 
que ponen a disposición de los ciu-
dadanos; pero los logros no son in-
mediatos y los resultados obtenidos 
en algunos estudios sobre su cum-
plimiento son calificados como “una 
asignatura pendiente” (Beltrán-
Orenes; Martínez-Pastor, 2016, p. 
558) o “decepcionantes” (Manfredi-
Sánchez, 2016, p. 265). 

Los datos obtenidos con esta inves-
tigación no permiten ser tan taxati-
vos a la hora de describir la transpa-
rencia en las ONGs de acción social. 
Con todo, este estudio se alinea con 
los anteriores y permite concluir 
que los resultados ofrecen un holga-
do margen de mejora para este tipo 
de organizaciones.

Este trabajo por otra parte, invita a continuar y ampliar el 
análisis de la situación de la transparencia a través de las 
webs corporativas de las ONGs de menores dimensiones a 
las que integran la Plataforma Española de Acción Social, 
así como a aquellas que ofrecen una actuación con carácter 
autonómico. Se considera el presente trabajo como el ger-
men preliminar para una futura línea de investigación que 
compare los datos obtenidos con los de otros ámbitos del 
tercer sector, como puede ser el de la cooperación para el 
desarrollo e, incluso, con entidades de otras esferas econó-
micas y sociales.

El análisis de la transparencia digital de las ONGs permite 
concluir que el uso de los medios sociales no garantiza nada; 
tan sólo adquieren sentido con la puesta en marcha de una 
cultura corporativa que ponga en valor la transparencia 
como un eje fundamental en las relaciones con la sociedad. 
Las ONGs del TSAS pueden liderar esta apuesta por esta vía 
de incrementar la información a disposición de los diferen-
tes públicos para lograr una mayor credibilidad, legitimidad, 
confianza y participación social. 
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Resumen
NDSA Levels es una metodología creada por la National Digital Stewardship Alliance (NDSA), en los Estados Unidos para 
evaluar el nivel de preservación digital de una determinada institución. Se presentan los resultados de su aplicación en 8 
organizaciones públicas y privadas en España, México, Brasil y Suiza. De esta experiencia se concluye que la metodología 
NDSA Levels es de fácil aplicación y que, además de alertar sobre los aspectos aún no implementados, ofrece una guía sobre 
las acciones técnicas que en el futuro se deberían incluir en un plan de preservación.
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Preservación digital; Planes de preservación; Auditorías; Autoevaluación; Repositorios institucionales; Archivos.

Abstract
NDSA Levels is a methodology created by the National Digital Stewardship Alliance (NDSA) at the United States to assess the 
level of digital preservation of a particular institution. Results of its application in 8 public and private organizations in Spain, 
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1. Introducción
La tecnología digital provee nuevas capacidades antes ini-
maginables, pero también origina nuevos problemas. Uno 
de ellos es la dificultad de valorar sencilla y objetivamen-
te la adecuación de las tecnologías usadas. La informática 
es cada vez más compleja y, salvo en el caso de personal 
especializado, resulta casi imposible que alguien pueda 
comprender a fondo el flujo de datos de un determinado 
software y determinar si su funcionamiento es correcto. 
Cuando la tecnología se aplica a sistemas diseñados para 
dar soporte a la preservación de datos digitales a largo 
plazo, este desconocimiento puede resultar fatal. ¿Cómo 
podemos confiar en la perdurabilidad futura de la produc-
ción digital de nuestro presente si no somos capaces de 
valorar si los sistemas de preservación digital que usamos 
son correctos?

El diseño de repositorios de preservación confiables es 
una de las líneas de investigación más importantes a nivel 
internacional en preservación digital. Uno de sus objetivos 
es disponer de metodologías y herramientas para evaluar 
el grado de cumplimiento de estándares o buenas prácticas 
aceptadas en un sistema en particular. Una de las metodolo-
gías más extendidas para conseguir repositorios confiables 
son los sistemas de auditoría, realizados por personal exper-
to, que permiten determinar si un repositorio es seguro y, 
por tanto, si podemos confiar en él.

La mayoría de las herramientas existentes para evaluar el 
estado de la preservación digital en una organización están 
organizadas como sistemas tradicionales de auditoría: ana-
lizan un sistema desde fuera para comprobar si sigue de 
forma adecuada un conjunto de reglas o buenas prácticas 
establecidas. Este es el caso de la norma ISO 27000 Gestión 
de la seguridad de la información, la más utilizada en audi-
torías de seguridad informática, que sigue el método PDCA 
(plan-do-check-act) de mejora continua, común a otras nor-
mas como ISO 9000 Gestión de la calidad, ISO 5000 Gestión 
de la energía o ISO 14000 Gestión ambiental.

El principal problema de la norma ISO 27000 es que está 
orientada a la valoración de riesgos y sus respectivas sal-
vaguardas en el momento actual, con el fin de asegurar un 
correcto funcionamiento a corto plazo del sistema en evalu-
ación. Cuando los peligros se encuentran en el futuro, cómo 
por ejemplo en la obsolescencia de las propias tecnologías 
informáticas, o cuando el propio servicio está orientado al 
largo plazo, como en el caso de un repositorio de preser-
vación, la ISO 27000 deja de ser eficaz, pues no dispone de 
pruebas que cuestionen la preparación del sistema ante los 
retos que puede deparar el futuro. Para solucionar estas de-
ficiencias, desde el entorno de los archivos y las bibliotecas 
han aparecido otros métodos elaborados específicamente 
para auditar sistemas de preservación (Dryden, 2011; Mae-

Los sistemas de auditoría permiten de-
terminar si un repositorio de preserva-
ción es seguro y, por tanto, si podemos 
confiar en él

mura; Moles; Becker, 2015; 2016), entre las que destacan 
el Digital preservation capability maturity model (Dpcmm) 
(Dollar; Ashley, 2014), Drambora, Nestor (Nestor, 2008; 
Dobratz; Schoger, 2007), TRAC (TRAC, 2007) y la norma ISO 
16363 (ISO, 2012).

En general, los métodos de auditoría no sirven para reali-
zar un análisis previo a la implementación de acciones de 
preservación digital. Por el contrario, están diseñados para 
testear el buen diseño y funcionamiento de un sistema de 
preservación ya existente, localizar en el mismo no confor-
midades respecto a los niveles de calidad exigidos y, como 
resultado, obligar a sus gestores a establecer medidas cor-
rectivas y un plan de mejora. Por definición no se puede au-
ditar un sistema que no existe.

Otro problema recurrente asociado a las auditorías tradicio-
nales es que resultan complejas de aplicar y conllevan altos 
costes, al requerir para su aplicación personal experto, nor-
malmente auditores profesionales. Por consiguiente, muc-
has organizaciones pequeñas muestran una actitud muy 
reacia a su aplicación o directamente las rechazan. 

Existe por tanto un vacío que puede solucionarse con otro 
tipo de métodos más fáciles de usar, más asequibles y apli-
cables a organizaciones de distintos tamaños. 

2. NDSA Levels
En 2010 se fundó la National Digital Stewardship Alliance 
(NDSA) en EUA, un consorcio de instituciones comprometi-
das en la preservación de recursos digitales. 
http://ndsa.org

Está formada por más de 160 miembros y sus actividades se 
centran en la difusión de buenas prácticas y en la mejora de 
la formación de los profesionales. En esta línea, dentro de 
NDSA se creó un grupo de trabajo con el encargo de crear 
una metodología que permitiera a las instituciones testear 
de forma fácil el nivel de desarrollo alcanzado por sus solu-
ciones de preservación digital. El grupo de trabajo estuvo 
formado, entre otros, por representantes de la National Ar-
chives and Records Administration (NARA), el Metropolitan 
New York Library Council (Metro), la Harvard Library y la 
Library of Congress. Las propuestas de este grupo se pre-
sentaron a lo largo de 2012 en varias reuniones científicas y 
en ellas incorporaron numerosas aportaciones de expertos 
en preservación digital. El redactado final de las propuestas 
se presentó en la conferencia Archiving 2013, celebrada en 
Washington DC en abril de 2013 (Levels, 2013; Phillips et 
al., 2013).

El documento de propuestas, conocido como NDSA Levels, 
consiste en una única tabla formada por preguntas sobre 5 
campos (tabla 1): 

Muchas organizaciones pequeñas miran 
con aprensión el uso de auditorías tradi-
cionales porqué son difíciles y caras de 
aplicar
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  Nivel 1
(Proteja sus datos)

Nivel 2
(Conozca sus datos)

Nivel 3
(Controle sus datos)

Nivel 4
(Repare sus datos)

Almacenamiento 
y localización 
geográfica

Dos copias completas que no 
estén unidas.

Como mínimo tres copias 
completas.

Como mínimo una copia en 
una localización geográfica 
con una amenaza de desas-
tres diferente.

Como mínimo tres copias en 
localizaciones geográficas 
con amenazas de desastres 
diferentes.

Para datos en soportes 
heterogéneos (discos ópticos, 
discos duros, etc.) quitar 
el contenido del soporte y 
ponerlo en vuestro sistema 
de almacenamiento.

Como mínimo una copia en 
una localización geográfica 
distinta.

Controle el proceso de obso-
lescencia de su(s) sistema(s) 
de almacenamiento y de sus 
soportes.

Disponga de un plan integral 
preparado para mantener 
los ficheros y los metadatos 
accesibles en los actuales 
soportes o sistemas.

 

Documentar su(s) sistema(s) 
de almacenamiento y so-
portes de almacenamiento 
y lo que usted necesite para 
usarlos.

   

No alteración 
de ficheros e 
integridad de los 
datos

Comprobar la integridad de 
los ficheros en el momento 
de la ingesta si sus valores 
han sido proporcionados 
junto con el contenido.

Comprobar la integridad de 
todas las ingestas.

Comprobar la integridad 
del contenido a intervalos 
regulares.

Comprobar la integridad de 
todo el contenido en respues-
ta a situaciones o actividades 
específicas.

Crear la información de inte-
gridad si no fue proporciona-
da junto con el contenido.

Usar dispositivos con 
escritura bloqueada cuando 
se trabaje con los soportes 
originales.

Mantener registros de la 
información de integridad; 
realizar auditoría bajo 
demanda.

Capacidad para reemplazar o 
reparar datos corrompidos.

Comprobar virus en conteni-
do de alto riesgo.

Capacidad para detectar 
datos corrompidos.

Asegúrese de que ninguna 
persona tiene acceso de escri-
tura a todas las copias.

Comprobar virus en todo el 
contenido.

Seguridad de la 
información

Identificar quién ha leído, 
escrito, movido o eliminado 
la autorización a ficheros 
concretos.

Documentar las restricciones 
de acceso de los contenidos.

Mantener registros de quién 
ha realizado qué acciones 
con los ficheros, incluyen-
do acciones de borrado y 
preservación.

Realizar auditorías de los 
registros.

Restringir quién tiene este 
tipo de autorizaciones a fiche-
ros concretos.

     

Metadatos

Inventario del contenido y de 
su localización en el almace-
namiento.

Almacenar metadatos admi-
nistrativos.

Almacenar metadatos están-
dar técnicos y descriptivos.

Almacenar metadatos están-
dar de preservación.

Asegurar una copia de seguri-
dad separada del inventario.

Almacenar metadatos de las 
transformaciones y registrar 
las incidencias.

   

Formatos de 
ficheros

Cuando usted puede partici-
par en la creación de archivos 
digitales fomente el uso de 
un conjunto limitado de for-
matos abiertos y conocidos 
de ficheros y de codecs

Disponer de un inventario 
de los formatos de ficheros 
usados.

Monitorear los problemas de 
obsolescencia de los forma-
tos de ficheros.

Realizar migraciones de 
formatos, emulaciones o 
actividades similares si es 
necesario.

Tabla 1. NDSA Levels. Documento de propuestas

Fuente: Levels, 2013
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- sistema de almacenamiento y ubicación geográfica de los 
ficheros; 

- alteración de los ficheros e integridad de los datos; 
- medidas de seguridad de la información; 
- metadatos;
- formatos de los ficheros. 

Para cada uno de los 5 campos se presentan tareas a reali-
zar, ordenadas en 4 niveles, desde el nivel más bajo de exi-
gencia, o nivel primario (nivel 1) al nivel más alto, o nivel 
completo (nivel 4) de preservación digital. La presentación 
de la tabla NDSA Levels es intencionadamente sencilla, fácil-
mente comprensible por cualquier profesional para evitar el 
efecto rechazo que provocan muchos sistemas tradicionales 
de auditoría.

Algunas de las características positivas dignas de mención 
en la tabla NDSA Levels son:
- se centra en actividades, no tanto en técnicas o en equi-

pamiento, como es habitual en preservación digital;
- pregunta sobre aquellas acciones que competen o están 

al alcance de los profesionales de la información, olvidán-
dose de aquellas otras que dependen de la estructura ex-
terna o del entorno como la financiación, la legislación o 
la propia política estratégica de la institución;

- utiliza un lenguaje claro, que huye de los tecnicismos.

Como elementos negativos destacan tres:
- algunos puntos favorecen respuestas potencialmente 

erró neas, como por ejemplo las preguntas sobre los con-
troles de integridad de ficheros. En consecuencia, las res-
puestas pueden ofrecer una visión más optimista de la 
que correspondería a la situación real;

- su sencillez aparente puede comportar que algunas per-
sonas subestimen vigilar otros aspectos necesarios para 
alcanzar un buen nivel de preservación. Así olvidarán que 
la tabla ofrece una visión simplificada de las tareas de pre-
servación y no un listado exhaustivo de las mismas como, 
por ejemplo, se puede encontrar en Nestor, TRAC o ISO 
16363;

- NDSA Levels se centra en evaluar cómo trabaja un repo-
sitorio, no el conjunto de la organización, y se centra en 
las capacidades tecnológicas, ignorando otras facetas 
clave como la robustez institucional o la sostenibilidad 
económica. Estas carencias han sido señaladas por diver-
sos autores (DartBlog, 2016).

Tanto los aspectos positivos como los negativos se han refle-
jado en los casos de estudio y se comentan en el apartado 
de resultados.

Como primera observación se puede afirmar que NDSA Le-
vels quizá resuelva algunos de los problemas propios de las 
metodologías previas, pero lo hace a costa de sacrificar al-
gunas de sus virtudes. Si se tiene en cuenta que el objetivo 

de NDSA Levels no es el de sustituir los métodos existentes, 
es posible manifestar que su aportación es positiva en de-
terminados contextos. Así lo han entendido varias organiza-
ciones, que han usado NDSA Levels para evaluar el estado 
de la preservación digital de sus sistemas como ARTStor 
(Ying, 2013) o Harvard University (Goethals, 2013; Harvard 
University, 2014). Además, se ha hecho una adaptación de 
NDSA Levels para las organizaciones que preservan datos de 
tipo geográfico (USGS, 2014; Faundeen, 2014).

3. Metodología
Las preguntas de la tabla NDSA Levels están formuladas 
para ser respondidas afirmativa o negativamente, aunque 
en algunos apartados puede resultar difícil dar una res-
puesta categórica. El problema se incrementa en aquellas 
preguntas cuya aplicación puede suponer la realización de 
más de una tarea. Aun así, se recomienda cumplimentar la 
tabla dando respuestas categóricas. Una forma para con-
seguirlo es marcar con un trazo o con un color especial las 
respuestas afirmativas en la tabla. Cuando se termina de 
responder, los resultados se pueden apreciar rápidamente 
de forma visual.

Otro aspecto relevante para asegurar la calidad del resul-
tado del cuestionario es determinar qué personas lo relle-
narán y qué formación han recibido para hacerlo. Aunque 
como se ha mencionado previamente NDSA Levels presenta 
un lenguaje simple, el personal debe conocer la terminolo-
gía o los principios técnicos que subyacen a los enunciados 
de las preguntas para responderlas adecuadamente. En mu-
chos casos será recomendable planificar una formación pre-
via o mecanismos de acompañamiento a los responsables 
de realizar el cuestionario.

En los casos de estudio las tablas se han respondido usando 
las siguientes estrategias:

Cumplimentación del cuestionario dentro de una se-
sión de formación en grupo

Dentro de cursos de formación reglada y no reglada sobre 
preservación digital, se explicaron los objetivos de la tabla 
NDSA y cómo dar respuesta a los apartados. A continuación, 
los alumnos de forma individual o en grupo, cumplimenta-
ron los datos correspondientes a las instituciones en las que 
trabajaban. El trabajo en grupo facilitó la resolución de du-
das sobre los apartados de más difícil comprensión. Por el 
contrario, la necesidad de completar la tabla en una única 
sesión presencial evidenció que para obtener algunas res-
puestas era imprescindible preguntar a otros empleados, en 
especial al personal informático. 

Esta estrategia se usó, de forma experimental, en centros de 
documentación independientes y en una red de bibliotecas 
especializadas.

Formación previa del personal propio del repositorio

Como evolución de la anterior estrategia se ofreció forma-
ción al personal participante sobre el uso de la tabla NDSA y 
se dispuso de un mínimo de dos semanas para cumplimen-
tarla. Con esta estrategia, los responsables pudieron consul-
tar a otras personas implicadas y disponer de más tiempo 
para reflexionar las respuestas.

El principal déficit observado en los re-
positorios es la falta de suficientes co-
pias de los datos, lo más separadas po-
sible
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Este método se ha utilizado en empresas y fundaciones pri-
vadas y en órganos de la administración local y autonómica 
en Madrid, Cataluña y Baleares.

Entrevista directa con el personal administrador del 
repositorio

Se trata de la variante más parecida a una auditoría tradicio-
nal. Una persona experta mantiene diversas reuniones pri-
vadas con el personal responsable de un repositorio, tanto a 
nivel documental como a nivel informático. 

Este método se ha aplicado a los repositorios de dos univer-
sidades públicas de Cataluña.

Encuesta a un grupo de instituciones

La tabla se entregó bajo la forma de un cuestionario a un 
conjunto de instituciones. La finalidad era recoger datos de 
un gran número de organizaciones y así obtener tanto un 
retrato de la situación de cada una de ellas como una visión 
del conjunto de las mismas. Tras una primera inspección de 
los datos, se resolvieron algunas dudas con los encuestados, 
y una vez clarificadas las respuestas, éstas se volcaron a una 
matriz global para su posterior análisis. 

Esta estrategia se aplicó a un estudio sobre todo el siste-
ma de educación superior de México, más concretamente 
sobre el estado actual y las alternativas de preservación 
digital para los repositorios institucionales de sus universi-
dades.

Dado que los resultados obtenidos en las distintas pruebas 
son confidenciales y pueden revelar situaciones anómalas 
en las organizaciones estudiadas, en el presente artícu-
lo todos los resultados se presentan de forma anónima. 
Advertimos que la selección de los casos no pretende ser 
una muestra, ni siquiera una ilustración del estado de la 
preservación en un sector o país. Por el contrario, la se-
lección obedece al interés de mostrar situaciones reales 
dispares que pueden ser detectadas y analizadas gracias 
a NDSA Levels.

4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en 8 
organizaciones, descritas en la tabla 2. Se han descartado 
las organizaciones que rellenaron el cuestionario siguien-
do la estrategia 1 pues consideramos que los resultados así 
obtenidos no tienen suficiente validez, al no poder contras-
tarse con los responsables de sus respectivos sistemas in-
formáticos.

También se describen los problemas detectados por el per-
sonal que ha cumplimentado las tablas, y que incluyen al-
gunos problemas operativos y de comprensión recogidos 
durante su aplicación:

- en algunos apartados resulta difícil valorar el grado de 
cumplimiento y dar una respuesta a la tabla. El usuario 
tampoco dispone de indicaciones sobre el alcance de los 
apartados, qué se considera como cumplimiento correc-
to, etc.; este problema existe también en normas recono-
cidas de auditoría, en los que las valoraciones no son más 
claras o explícitas, sino que acaban siendo afinadas por 
los equipos de auditoría en base a su experiencia;

- dificultades con la terminología: a pesar de que la tabla 
está expresada de forma clara, persisten problemas de 
terminología (como ejemplo véanse los términos “dispo-
sitivo con escritura bloqueada”, “integridad”, “ingesta”, 
“datos corrompidos”) propia de la especialidad de pre-
servación digital, pero no necesariamente conocida por el 
personal responsable de los ficheros a preservar;

- el personal no especializado a veces no comprende la ra-
zón por la que se pide realizar determinadas acciones;

- la tabla no está preparada para una entrada automatiza-
da de los resultados. Debido a ello resulta difícil elaborar 
índices de cumplimiento que permitan una comparación 
cuantitativa de los resultados de distintas organizacio-
nes.

A continuación, se muestran los resultados de los ocho ca-
sos estudiados, agrupados por su naturaleza, según sean 
administración pública, centros universitarios u organismos 
privados.

Los organismos de las administraciones públicas incluidos 
en el estudio presentan una gran diversidad en cuanto a 
atribuciones, recursos y nivel de desarrollo. Lo mismo ocur-
re con los respectivos archivos digitales, como pone en evi-
dencia la figura 2. En el caso 1 se observa cómo un gran 
archivo municipal aún no ha asumido las obligaciones téc-
nicas que le impone la administración electrónica o, como 

Caso Tipo de organización Método 
aplicado

1 Archivo de una ciudad capital de provincia. 
España 2

2 Organismo de administración local. España 2

3 Organismo auditor de una comunidad autóno-
ma. España 2

4 Repositorio de una universidad pública. España 3

5 Repositorio de una universidad pública. México 4

6 Repositorio de una universidad pública. Brasil 2

7 Empresa multinacional del sector servicios. 
Suiza 2

8 Festival de cine. España 2

Tabla 2. Organizaciones estudiadas

La metodología NDSA Levels es fácil de 
aprender, con una curva de aprendizaje 
muy baja

NDSA Levels permite la evaluación (audi-
toría) y la elaboración de un plan de me-
jora a partir de las carencias detectadas
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mínimo, aún no ha iniciado el despliegue de las actividades 
necesarias para preservar a largo plazo los nuevos registros 
electrónicos, pues en los resultados se puede apreciar que 
sólo dispone de dos copias de los datos y únicamente de la 
capacidad de testear la presencia de virus informáticos.

El caso 2 corresponde también a una administración local 
que, por el contrario, está mucho más avanzada a nivel téc-
nico. Esta organización dispone de hasta tres copias de sus 
datos y ha desarrollado más allá del nivel básico todos los 
apartados de preservación. Como aspecto negativo, cabe 
destacar la deficiente atención prestada a los metadatos, 
pero este hecho puede deberse a las características propias 
de sus documentos.

El caso 3 es singular, pues se trata de un organismo con fun-
ciones de auditoría y control sobre otras entidades de la ad-
ministración pública. Por ello no es de extrañar que tengan 
un nivel medio en almacenamiento y que alcancen la exce-
lencia en seguridad y control de acceso a los documentos. 
Dado el contexto de este ejemplo puede resultar compren-
sible su indiferencia ante los formatos de los ficheros pues, 
al fin y al cabo, los reciben de otras administraciones o los 
crean ellos mismos. Sin embargo, resulta un gran problema 
que no presten ninguna atención al control de la integridad 
de los ficheros, pues dicha integridad es un primer paso 
para certificar la validez de los actos jurídicos recogidos en 
los ficheros custodiados.

Caso 1 Caso 2

Caso 3

Figura 1. Casos administración pública (1, 2, 3)
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Respecto a los centros universitarios, en la figura 2 se mues-
tran las acciones de preservación digital que se aplican a los 
repositorios institucionales de tres universidades de titula-
ridad pública de España, México y Brasil respectivamente.

El caso 4 corresponde a una gran universidad con un repo-
sitorio y un plan de preservación maduros. A primera vista 
se detecta un único aspecto deficitario en el número y la 
ubicación de las copias de ficheros, pues esta institución dis-
pone únicamente de dos copias, y además las almacena en 
sus propias dependencias. Tras preguntar a los responsables 
por este problema, no acorde al nivel de buenas prácticas 
reflejado en los demás puntos del cuestionario, se descubre 
que este mal funcionamiento se debe a las restricciones pre-
supuestarias sufridas durante la reciente crisis económica.

Los resultados del caso 5 muestran una situación muy grave, 
pues la universidad no dispone siquiera de dos copias de sus 
datos, funciona con una copia única. Aunque en este cen-
tro algunas preguntas de niveles avanzados se respondan 
afirmativamente ello no conlleva una buena planificación de 
preservación si al mismo tiempo quedan en blanco aparta-
dos básicos como los del primer y segundo nivel.

El caso 6 muestra una institución que ha avanzado de for-
ma razonable en algunos aspectos como almacenamiento, 
seguridad y metadatos, pero ha descuidado otros como el 
control de la integridad de los ficheros.

Caso 4 Caso 5

Caso 6

Figura 2. Casos correspondientes a repositorios ubicados en centros 
universitarios (4, 5, 6)
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El tercer grupo de casos (figura 3) presenta dos ejemplos 
extremos dentro de la gran diversidad del mundo privado.

El caso 7 corresponde a una pequeña multinacional suiza, 
del sector publicitario, con sólo 200 empleados pero que 
opera en más de 30 países a través de delegaciones. Dado 
que su operativa es en red y que los datos son una de las 
bases de su negocio, esta empresa da una extraordinaria 
importancia a la seguridad de los datos. Es el único ejem-
plo analizado que dispone de un mínimo de tres copias, en 
tres ubicaciones geográficas distintas, con el coste y com-
plejidad técnica que conllevan. Otros aspectos del cuestio-
nario son también un claro indicador del interés en tener 
controlados los accesos, los metadatos y los formatos de 
los ficheros.

El caso 8 describe una fundación privada encargada de la or-
ganización de un festival de cine. Para esta fundación man-
tener la memoria del festival y de su trayectoria es muy rele-
vante pues le facilitará su supervivencia y en ella se basa su 
prestigio a nivel nacional e internacional. Desgraciadamen-
te, los resultados del cuestionario muestran pocos procesos 
que permitan asegurar la permanencia de su patrimonio 
digital. Esta organización es un ejemplo paradigmático de 
organización del sector cultural con más voluntarismo que 
medios materiales o conocimientos técnicos. 

5. Discusión
En el artículo se han mostrado los resultados obtenidos de 
8 instituciones que pretenden ejemplificar la aplicación del 

cuestionario NDSA Levels. Antes de comentar estos resulta-
dos resulta interesante mostrar también cuáles deberían ser 
los resultados ideales, esperables en una organización alta-
mente comprometida con la misión de preservación digital.

NDSA Levels no establece ninguna priorización entre los 5 
apartados en que divide las actuaciones analizadas, sino 
que por el contrario los considera todos igualmente im-
portantes. Ahora bien, en cada uno de estos apartados sí 
que establece cuatro niveles sucesivos de cumplimiento. Se 
entiende, por tanto, que una organización ideal atendería 
de forma armónica los 5 apartados e iría aumentando su 
cumplimiento desde el nivel inferior hasta alcanzar el cuarto 
nivel. Concretamente, sería deseable que una organización 
cumpliera, como mínimo, el primer nivel de todos los apar-
tados y que el cumplimiento de niveles superiores fuera 
progresivo. Por ejemplo, que una organización cumpla un 
nivel 4 sin cumplir el nivel 2 y el nivel 3 posiblemente es un 
indicador de que no sabe priorizar la puesta en marcha de 
sus actividades o que no entiende la importancia de accio-
nes previas aparentemente simples.

Si se analizan los casos presentados, se puede observar 
cómo las organizaciones con mayor nivel de cumplimiento 
(2, 4, 7) también son las que tienen un cumplimiento más 
armónico, casi sin faltas en el primer y segundo niveles. Por 
el contrario, las organizaciones con un menor nivel de cum-
plimiento global (1, 6, 8) también son las que presentan más 
vacíos en los primeros niveles.

En una evaluación global se percibe que hay unos determi-

Caso 7 Caso 8
Figura 3. Casos sector privado (7, 8)
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nados déficits muy comunes, que se repiten en las diversas 
organizaciones estudiadas: 

- inexistencia de suficientes copias ubicadas en distintos 
emplazamientos; 

- desconocimiento de cómo controlar la integridad de los 
ficheros;

- ausencia de sistemas que permitan realizar auditorías de 
registros de seguridad; 

- ignorancia del papel de los metadatos; 
- falta de políticas para controlar la obsolescencia de los 

formatos y preparar una solución a la misma.

Un análisis más detallado lleva a cuestionar la fiabilidad de 
algunas de las respuestas recogidas. El ejemplo más eviden-
te de una posible malinterpretación de las preguntas lo en-
contramos en las respuestas acerca de la comprobación de 
la integridad de los ficheros. Resulta curioso que este proce-
so, que requiere ciertos conocimientos técnicos y que como 
se ha mostrado no se aplica en la mayoría de instituciones, 
aparentemente se esté aplicando correctamente en las or-
ganizaciones 4 y 5 cuando, especialmente el caso 5 muestra 
resultados poco equilibrados. Por ello se ha hecho una ob-
servación más detallada de los procedimientos concretos de 
trabajo que se aplican en la ingesta de ficheros en muchos 
repositorios institucionales: la gran mayoría de ficheros in-
gresados en estos repositorios proceden de proyectos de 
digitalización y suelen ir acompañados de sus valores hash 
generados por la empresa o la unidad de digitalización. Tan-
to el fichero del documento como sus valores hash (MD5 y 
SHA-1 son los más habituales) se ingresan en los sistemas de 
preservación, pero demasiado a menudo sin comprobar de 
nuevo el hash con lo que no puede asegurarse que el fichero 
ingresado es integro, que no ha sufrido ninguna alteración 
desde su producción. 

Este ejemplo, y otros detectados durante el estudio nos 
alertan sobre la brecha existente entre: 

a) disponer de la capacidad técnica u organizativa para efec-
tuar un determinado control; 

b) ejercer esta capacidad como una actividad regular. 

De esta manera, los controles de la integridad de ficheros, el 
chequeo de la existencia de virus o la monitorización de las 
acciones de acceso a los ficheros u otras acciones de valida-
ción no siempre se aplican de forma sistemática, con lo que 
pierden buena parte de su razón de ser. Desgraciadamente, 
en algunas de las estrategias expuestas para responder la ta-
bla NDSA Levels, estas disfunciones son difíciles de detectar.

Cabe recordar que cualquier método de autoevaluación ti-
ene su mayor debilidad en la credibilidad de las informaci-
ones aportadas, pues a menudo ni se exige ni se comprue-
ba que exista una evidencia de su veracidad. Lo contrario 
ocurre con los sistemas de evaluación externa, que realizan 
una comprobación sistemática de cada evidencia (Ross; 
McHugh, 2006).

6. Conclusiones

NDSA Levels es una metodología con una curva de apren-
dizaje muy baja. Resulta fácil de aplicar por personal con 
conocimientos técnicos medios y no requiere disponer de 

profesionales especializados en auditorías. Permite encarar 
problemas técnicos por parte de personal no especializado 
y resulta comprensible por técnicos de distinta procedencia 
profesional. En este sentido facilita que la discusión sobre 
el cumplimiento de las buenas prácticas de preservación se 
aleje de normas y técnicas concretas y se eleve al plano su-
perior de resultados y objetivos.

En definitiva, se trata de una metodología rápida y barata, 
que puede ser aplicada en organizaciones muy distintas: 
repositorios institucionales de universidades, centros de 
documentación aislados, unidades administrativas de orga-
nismos públicos, etc.

En cuanto a los resultados que permite obtener, cabe des-
tacar que no sólo identifica los puntos pendientes, sino que 
también indica cuáles deben implementarse en primer lu-
gar. En este sentido, supone una vía muy rápida para ela-
borar un plan de actuación, un plan de mejora o incluso un 
plan estratégico. Por tanto, se trata de un sistema de eva-
luación (auditoría) y de planificación al mismo tiempo muy 
similar en este aspecto a Dpcmm (Dollar; Ashley, 2014).

La experiencia práctica de los autores en su uso, en espe-
cial en dinámicas de grupo, les ha permitido observar que la 
tabla NDSA Levels se convierte en un instrumento útil para 
aprender conceptos de preservación digital y para entender 
cómo estos conceptos encajan entre ellos. Este atributo de 
NDSA Levels resulta especialmente interesante para la im-
plicación y la mejora en el desempeño de profesionales no 
especialistas de la preservación digital pero que tienen al-
gún tipo de responsabilidad o rol en la gestión del ciclo de 
vida de los objetos digitales.

Por último, se ha comprobado que, gracias a su simplicidad, 
NDSA Levels permite comparar con facilidad el estado de la 
preservación digital en distintas organizaciones, al menos 
a nivel técnico. Los ocho casos descritos se pueden consi-
derar como una muestra de la gran variabilidad en que se 
encuentra la preservación digital en las organizaciones. En 
todos los casos estudiados existe la obligación o necesidad 
de preservar información y sin embargo el nivel de actua-
ción observado ha sido realmente dispar. 
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Abstract
While wearable technologies, such as smartwatches, are seen as an opportunity to solve some problems often related to ol-
der people (65+), e.g. emergencies, physical activity, or isolation, little is known about how older people would domesticate 
such new technologies. In this study we provided eleven older individuals with smartwatches and tracked their expectations 
and initial experiences using two interviews. According to our preliminary findings, previous experience with ICTs along with 
optimistic attitudes toward technology were key to initial domestication of the new technology and overcoming initial pro-
blems. Moreover, use was closely related to expectations and personal habits. Participants in this study used smartwatches 
in similar ways to to those described in previous studies with adults (18–64), including managing notifications and sports’ 
tracking. Additionally, users reported that the smartwatch provided a boost in social status (associated with attributes such 
as cool, snobbish, young) and created some fashion opportunities and/or concerns.

Keywords
Expectations; Domestication; Appropriation; Smartwatches; Wearables; Older people.

Resumen
Las tecnologías wearables, como los smartwatches (relojes inteligentes), se han visto como una oportunidad para resolver 
problemas, a menudo relacionados con las personas mayores (55+), tales como manejo de emergencias, falta de actividad 
física, y soledad. Sin embargo poco se sabe sobre en qué medida tales personas apropiarían estos dispositivos. Dotamos 
a 11 personas mayores con relojes inteligentes y seguimos sus primeras experiencia principalmente con dos entrevistas. 
De acuerdo con los resultados, las experiencias previas con otras tecnologías de la información y la comunicación, y las 
actitudes positivas hacia la tecnología fueron fundamentales para una primera apropiación de la nueva tecnología, y para 
superar los primeros problemas. Además el uso estuvo muy relacionado con las expectativas y los hábitos personales. Los 
participantes usaron los relojes en forma similar a la descrita en estudios previos con adultos (18-64), que incluye el manejo 
de notificaciones y los sistemas para seguimiento deportivo. El reloj proveía a la mayoría de los participantes un status social 
(asociado a ser guay, snob o joven), y creaba oportunidades o preocupaciones sobre el estilo personal.
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Expectativas; Domesticación; Apropiación; Smartwatches; Relojes inteligentes; Wearable; Personas mayores.
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1. Introduction
In the 1990s wearables were envisioned as an opportuni-
ty to access personal information on the go, thus acting as 
“visual memory prosthetic(s) and perception enhancer(s)” 
(Mann, 1997) capable of changing cultural concepts of 
everyday life (Martin, 2002). Probably due to the recent 
irruption of smartwatches into the market, there are too 
few studies on smartwatch use to validate this hypothesis 
(Lyons, 2015; Schirra; Bentley, 2015; Cecchinato; Cox; Bird, 
2015; Pizza et al., 2016; Ashbrook et al., 2008; Giang et al., 
2015). 

Despite the increasing demographic and social importance 
of older people in Europe and other developed countries 
(Melorose; Perroy; Careas, 2015), and the fact that older 
people are often behind in the appropriation of new tech-
nologies, which is leading to a digital divide, none of these 
studies included older people or made an intergenerational 
analysis. Nonetheless, wearable technologies are seen as 
an opportunity to solve problems related to older people, 
such as, managing emergencies, controlling health indica-
tors, encouraging physical activity, or fighting isolation (Ehr-
ler; Lovis, 2014; Casilari; Oviedo-Jiménez, 2015), and few 
smartwatch apps give accounts of these trends (Ehrler; Lo-
vis, 2014 for homecare; e.g. Casilari; Oviedo-Jiménez, 2015 
for fall detection). This perspective, while interesting, tends 

to reproduce a patronizing viewpoint in which older people 
are seen as dependent, disempowered individuals.

We present an analysis of the initial domestication of this 
particular wearable technology, the smartwatch, among a 
group of older individuals (65 to 80). We look at how in-
dividuals integrated the watch into their daily activities, 
which allows a nuanced understanding of communication 
practices. As with other age cohorts in previous studies, 
participants mirrored their expectations and already exis-
ting everyday life habits into their use of the smartwatch. 
Results challenge the idea that digital devices should only 
be approached as tools for overcoming the limitations asso-
ciated with aging. 

2. Theoretical framework
We mainly rely on the domestication approach (Silversto-
ne et al., 1992; Loos; Haddon; Mante-Meijer, 2012). A fra-
mework to analyze qualitative data, which proposes that the 
meaning of technologies, and the related usage practices, 
emerge during different stages: (1) appropriation, during 
which time users negotiate the meaning of a device, which 
can lead, or not, to its acquisition; (2) incorporation, during 
which time the technology takes its place in users’ homes; 
(3) objectification, when users consider the location of the 
technology in everyday routines; and (4) conversion, focu-
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sing on the role of the technology in user’s self-presentation 
practices and identity performances.

The design of this research project, which included provi-
ding the smartwatch to (new) users, calls for a different ca-
tegorization of participants and for a partial redefinition of 
the domestication approach. Participants in this study are 
neither classic early adopters (Rogers, 1995), nor forced 
early adopters (Zhou, 2008). They freely chose to join the ex-
periment, knowing that we were going to provide them with 
a smartwatch, but as we learned in the interviews, they had 
no previous interest in purchasing a smartwatch. Neverthe-
less, the domestication approach helps in highlighting that 
the very meaning of a new device is a process of negotiation 
involving both technological features and people’s symbolic 
and social understanding of those features; smartwatches 
are more than merely machines—they are also cultural ob-
jects (Silverstone; Haddon, 1996; Du-Gay et al., 2013).

Research questions

Our contribution to existing research is the application of 
the domestication approach to smartwatches, particularly 
for older people. We believe that such an approach can 
strongly contribute to shedding light on human aspects re-
lated to ICT usage. In this regard, expectations, initial usage 
practices, and the related meanings play a central role. 

Therefore, we propose the following research questions:

RQ1: What is the relationship between participants’ (ex-
pressed) expectations and their initial usage practices?

RQ2: What are the participants’ initial patterns of usage and 
negotiation of the smartwatch in terms of practices, sense-
giving processes, learning strategies, and identity perfor-
mances?

3. Methods
To answer the proposed research questions, with a deep 
view of the domestication process, we adopted a qualita-
tive approach. The study was developed in Barcelona and 
Rome with an intercultural perspective. It involves eleven 
participants: seven in Barcelona (three women, four men), 
four in Rome (one woman, three man). Participants were 
between the ages of 65 and 80, the average age at the be-
ginning of the study was 71.1 years old (standard deviation 
5.2). We included the experiences of two participants, who 
withdrew from the study in Barcelona shortly after starting 
the project, in addition, we also included reports from one 
participant’s wife, who was closely involved with the expe-
rience of using the smartwatch because the couple shared 
the use of the smartphone associated with the smartwatch.

We provided a Moto G 360 smartwatch that participants 
themselves selected. They had to have a compatible android 
smartphone. Enrolled participants needed to already be ac-
tive users of smartphones, demonstrate strong engagement 

to follow the study, and not have a smartwatch. Participants 
received monetary compensations for their time in inter-
views. This study was part of a one-year project, still under 
development as we write this paper, and participants will 
be able to keep their smartwatches at the end of the one 
year project. For the purpose of this paper we will refer to 
participants with W for women and M for men, followed by 
their age, and in the case of quotations, we will indicate the 
number of the interview preceded with an “i”, i.e. W65_i2.

We collected data by means of semi-structured interviews, 
training sessions, and complementary support. First, we 
conducted two interviews. The first interview was conduc-
ted before delivering the smartwatches. Conversations fo-
cused on the use of communication tools in everyday life, 
particularly digital media, and the expectations around 
smartwatches. The second interview, two months after the 
distribution of the smartwatches, focused on the initial use 
of the smartwatch, the social experience, habits, and lear-
ning strategies developed in relation to it; the interview also 
focused on both the problems or difficulties and the positive 
aspects of the new device. Second, during the delivery of 
the smartwatch we conducted some initial training to help 
the users to manage their new device, and we provided te-
chnical support if it was required by participants.

Authors read and re-read the transcribed interviews to con-
duct thematic analysis (Braun; Clarke, 2006) and identify 
common topics and particular cases. The comments recei-
ved from participants during the recruitment process and 
training sessions and personal support were also taken into 
account. 

4. Results and discussion
Participants’ domestication processes are related to multi-
ple factors, including individual as well as social and rela-
tional dimensions, contextual elements, and previous expe-
riences with ICTs. 

The domestication processes we observed during the re-
search occurred in an intervened setting. First of all, due to 
the design of the study, participants did not experience a 
traditional “appropriation” stage. They did make a relevant 
decision on whether to take part, or not, in the study. Par-
ticipants had to take into account considerations about the 
watch itself, their previous relationship with technologies, 
and their own interest in being the subject of a study. 

In this sense, few individuals invited to participate in the stu-
dy rejected the invitation, arguing no interest in the smart-
watch, or in devoting time to explore a new technology. In 
addition, two participants quit the project shortly after the 
beginning of the study. They argued that the effort-benefit 
relationship was not positively balanced, or they had priva-
cy and security concerns. This is in line with the fact that 

Wearable technologies are seen as an 
opportunity to solve problems often re-
lated to older people (65+)

We provided eleven older individuals 
with smartwatches and tracked their 
experiences using interviews, and some 
training sessions
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lack of interest toward ICTs is often the most common rea-
son for not using ICTs (Helsper; Reisdorf, 2016).

Otherwise, for some of the participants, being part of a 
research project constituted relevant motivation for both 
adopting the watch and for using it on a constant basis, ma-
ybe with an attitude toward exploring specific features that 
were different from what we might expect, etc. 

Second, because smartwatches were not used widely in Bar-
celona or Rome when the study began, participants were 
only able to experiment with weak social interactions using 
their smartwatches. While some of the members of their 
relational networks engaged in conversations about the 
watch, no participant seemed to have met someone wea-
ring a smartwatch outside the project. The lack of a suitable 
user base in participants’ relational networks implies that 
social representations and social usage norms, that gene-
rally play a relevant role in shaping user appropriation of 
a new device, are only partially involved in the processes 
we observed. Consequently, we witnessed a peculiar appro-
priation and sense-giving process, which seems to rely more 
on individual characteristics than on shared meanings and 
practices; appropriate usage practices (which are typically 
related to social norms) also undergo peculiar negotiation 
patterns.

Regarding expectations (RQ1), even though participants did 
not have a clear idea of the features of smartwatches, most 
of them generally expected to replace the smartphone with 
the smartwatch, or to use it for the same activities as their 
smartphones. Some commented that it could become an 
essential device in the same way as other technologies that 
have changed their life. For now, I say ‘No! [I don’t need a 
smartwatch]’. But, maybe, in the future, I might say to you: 
‘Don’t take it away from me!’” (W65a_i1)1. Yet, after two 
months of use, appropriation and usage practices appear 
strongly related to initial expectations, and to the meta-
phors adopted for understanding the smartwatch. 

Moreover, intrinsic interest in technologies was key for joi-
ning the project and it was more relevant than the smart-
watch itself. For most participants exploring a new tech-
nology is a challenge they like to take on and part of the 
motivation to participate in the study: 

“I like having things because I don’t want to lag behind.” 
(M76a_i1)
“I moved to Chile during the 1970s for about five years. 
During this time, I used to write letters, and I made one 
phone call. After that, the phone became more popu-
lar, then the computer came along, the mobile phone, 
and email. With each new technology you have to ex-
plore it, until you discover how it can be useful for you.” 
(W80_i1)

In this, we could establish some parallelism with young indi-
viduals who like “geeking out” (Ito et al., 2010) in the digital 
world. Together with the older people participating in this 
project, they share a common curiosity for using new tech-
nologies, even though motivations for such curiosity might 
differ.

Participants reflected in their initial smartwatch use, their 
expectations and existing habits of everyday life. In particu-
lar, no one began a new sports practice once they started 
wearing the smartwatch or started to use a new app using 
the new wearable as a pretext. 

Regarding initial usage and negotiation of the smartwatch 
(RQ2), some participants seemed to be oriented toward a 
passive usage, sometimes explicitly using the word “pas-
sive” while describing their approach to the smartwatch 
and with major attention to its usage as a conventional 
wristwatch during our conversations. For most participants 
its use is not different from the use described in previous 
studies about smartwatch use by adults, where the wea-
rable is mostly used for sports tracking and notifications 
(Cecchinato; Cox; Bird, 2015; Schirra; Bentley, 2015; Pizza 
et al., 2016), evidence of which also appeared in our stu-
dy. Interestingly, participants showed a different approach 
toward notifications, ranging from simply receiving them on 
the smartwatch and then reacting on the smartphone, to a 
deeper integration that relied on the smartwatch when the 
smartphone was not available or its use would have been 
inappropriate.

Routines of use appeared early as participants tried to wear 
the device as regularly as possible—the first step in even-
tually viewing the smartwatch as an ordinary object (Gro-
now; Warde, 2001). While some of the participants expli-
citly refer to their commitment to the research project as a 
motivation for constant usage, it is worth underlining that 
we never required them to use it constantly and, on the 
contrary, we suggested that they used it as if it was their 
own. One participant reported: “[I use it] always, always. It 
took the place of my watch… Well, if you decide to do this 
experiment, you have to do it.” (M65 i2). The permanent 
use could be related to the previous usage of a conventional 
wristwatch, which is now replaced by the digital wearable, 
but not all participants had a conventional wristwatch. In 
addition, the practice of recharging is similar to what any 
smartphone owner is used to.

Study participant using her smartwatch

Previous experience with ICTs along with 
optimistic attitudes toward technology 
were key to initial domestication of the 
new technology
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Smartwatches have been seen as an opportunity to deve-
lop apps for health monitoring and a study demonstrated 
their usefulness in this area (Jovanov, 2015). However, par-
ticipants did not expect to use it for health monitoring. For 
heart monitoring, particularly, they relied on their own spe-
cialized devices and used the smartwatch as a proxy. Moreo-
ver, no participant saw it as an alternative for solving pro-
blems often related to older people in HCI (e.g. managing 
emergencies, controlling health indicators, encouraging 
physical activity, or fighting isolation). Interestingly, the dis-
course of older individuals is far from the literature discour-
se, a relevant observation when it comes to creating interest 
for an IT product for this target population.

Regarding sense-giving processes, and similar to previous 
studies, two months after beginning to use the smartwatch, 
older participants were still in the process of creating mea-
ning for their smartwatch. Two facts support this finding: 
first, some of the participants expected the smartwatch to 
do the same things as their smartphone (Schirra; Bentley, 
2015; Pizza et al., 2016); second, the mobile phone, the 
computer, and the watch were all metaphors they used for 
approaching the smartwatch (and often, they confused the 
words “smartphone” and “smartwatch”).

Learning strategies, which are particular for older people in 
ICT (Sayago; Forbes; Blat, 2013), were twofold. On the one 
hand, most participants relied on their previous experience 
with computers, making it evident that their is importance 
in prior knowledge when managing new learning situations, 
which is often a major issue for older individuals who have 
never been in direct contact with ICT. 

“As I did with the mobile phone. Touching, typing, loo-
king, browsing, and then, little by little, I got through it. 
It’s not hard, in terms of the settings. At the beginning 
it seemed hard. For example, that thing for the heart 
[heart monitoring App], but then I saw that it works.” 
(W65_i2)

On the other hand, despite regular use, some participants 
remained at a very basic level of understanding of the sys-
tem, and they exerted little effort to overcome this situa-
tion. This situation might have change, or not with further  
experience, use, or number of social interactions with the 
smartwatch.

The smartwatch itself was used to reinforce identity, the 
simple ownership of the object provided social status that 
included being cool, young, or snobbish. And this was a mo-
tivation for our participants to use the smartwatch. Most 
users in Barcelona associated the smartwatch with their 
young and digital identities, most of them boasted about it, 
and it was relevant for being up-to-date. After the training 
session, a participant said “Now I will take a picture with my 
smartwatch and will send it to my friends.” (W75)

In contrast, participants in Rome, despite reporting that they 

used it (almost) every day, seemed to disdain the snobbish 
connotation of the new technology. Similar to other adult 
users in other studies, most participants had aesthetic con-
cerns related to the smartwatches (Cecchinato; Cox; Bird, 
2015; Lyons, 2015; Schirra; Bentley, 2015). Participants did 
not find it appropriate to wear a smartwatch in elegant si-
tuations. Some even lamented the need to stop using their 
previous “luxury” watches (in Rome) or other nice watches 
(Rome and Barcelona). This highlights how fashion appeal 
is an important dimension regarding adoption. Despite the-
se nuances we identified no cultural differences between 
the experiences in Rome and Barcelona. In fact, differences 
were mainly due to personal interests, values, and social 
contexts.

The results of the study challenge information research 
about new information/communication technologies and 
older people. First, the study shows the complexity of the 
initial process of the domestication of new technologies, es-
pecially those technologies that are not yet widespread and 
require technical skills, previous experience with technolo-
gy, personal interest, social support, ideologies, and values,  
are all factors that need to be taken into account. Second, 
the study shows the complexity of expecting to change ha-
bits/behaviors with new technologies or the difficulty of 
expecting to engage non-users with new habits (Selwyn, 
2006). While previous studies have argued that the physical 
constraints of the watches (small screen, low power battery) 
are significant barriers to the adoption of these tools (Ehr-
ler; Lovis, 2014) those were not limitations for the partici-
pants of the study when using smartwatches on a regular 
basis during the first two months of the study. Moreover, 
usage practices seemed to be related to the metaphors 
users adopted to understand new devices, and to the mea-
nings they attached to them. 

5. Conclusions
Eleven individuals, from ages 65 to 80, participated in this 
study. We provided them with a smartwatch in order to ex-
plore the appropriation process during the initial period of 
adoption of this new device. 

Results show that an intrinsic interest in technologies was 
key in participants’ initial acceptance of the new technology, 
being more relevant than the features themselves. Partici-
pants used the smartwatch in different ways or for different 
purposes, although the most common was to manage no-
tifications or to keep track of sports activities. Otherwise, 
for some participants, initial usage was also related with an 
interest in boasting about it and as a way to keep up-to-date 
technologically. Moreover, participants’ use of the smart-
watch reflected their expectations and the already existing 
habits of their everyday life. However, no participant saw it 
as an alternative for solving the problems often related to 
older people (e.g. managing emergencies, controlling health 
indicators, encouraging physical activity or fighting isola-

Older people made similar use of the 
smartwatches to that described in pre-
vious studies with adults (18–64)

The smartwatch provided a boost in so-
cial status (associated with attributes 
such as cool, snobbish, young)
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tion). And after two months of usage, some participants still 
expected to replace the smartphone with the smartwatch 
and/or are are still grappling with a basic understanding of 
how their smartwatch operates.

This paper discusses and brings to light new evidence of 
the expectations and initial appropriation of smartwatches 
among older individuals. However, two months of use only 
provided information about the initial stages in the appro-
priation process. To strengthen the results, a one-year study 
of participants could help in following up and adding to the 
understanding of the process of appropriation, or domesti-
cation. In addition, an intergenerational comparison would 
be of interest to better understand the use of older indivi-
duals from a non-ageist point-of-view because results are 
caused merely by age, but instead by life experiences and 
conditions of research design. Ageism, the complex and of-
ten negative construction of old age, has been described as 
a key contributor to the second digital divide (Lagacé et al., 
2015).

Finally, it would be of high interest to develop a quantita-
tive analysis of smartwatch logs to better understand their 
discours (Ørmen; Thorhauge, 2015), particularly regarding 
usage and sense-giving processes. 
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Resumen
El acceso a contenidos de calidad es clave para la investigación y uno de los valores principales que los académicos asignan 
a la biblioteca. Los datos bibliográficos desempeñan un papel trascendental en las bibliotecas universitarias, que dedican 
abundantes recursos a su obtención y disposición para el acceso. El estudio indaga sobre dónde y cómo se descubre la infor-
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mación bibliográfica, y pone de manifiesto el papel de los motores de búsqueda, bases de datos, repositorios y servicios de 
descubrimiento en ese proceso. El esfuerzo que las bibliotecas han realizado implementando estos servicios parece haber 
dado sus frutos en relación al incremento en el uso de las colecciones. Sin embargo, Google parece conservar la prioridad 
como opción de descubrimiento de información científica. Se trata de un estudio de revisión, basado en el análisis de inves-
tigaciones originales, así como de resultados difundidos en informes recientes.
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Abstract
Access to quality content is key to research and one of the core values that scholars assign to the library. Bibliographic data 
play a fundamental role in university libraries, which devote abundant resources to obtaining and hosting them for access. 
This study investigates where and how bibliographic information is discovered, and highlights the role of search engines, 
databases, repositories, and web-scale discovery services in that process. The effort that libraries have made in implement-
ing these services seems to have paid off in relation to the increase in the use of collections. However, Google remains the 
top option for discovering scientific information. This is a review study, based on the analysis of original research and results 
from recent reports.
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1. Introducción
El acceso inmediato a contenidos de calidad es clave para 
la investigación y es el valor principal que los académicos 
asignan a la biblioteca, como se desprende de un informe 
de Research Information Network (RIN) (2011). Los datos 
bibliográficos han desempeñado un papel trascendental en 
las bibliotecas universitarias que necesitan cumplir su mi-
sión de apoyo a la investigación, la enseñanza y el aprendi-
zaje. Con esta finalidad, las bibliotecas académicas dedican 
abundantes recursos a la adquisición, suscripción, gestión y 
creación de datos para facilitar a sus usuarios el acceso a los 
contenidos disponibles.

Sin embargo, Schonfeld (2014) cuestiona si es adecuado 
que las bibliotecas universitarias consideren su misión el ser 
punto de partida en el viaje de la búsqueda de información. 
Según este autor, las bibliotecas desean ser consideradas 
como un valor añadido en el paisaje rápidamente cambian-
te de la información y justificar así su posición dentro de la 
institución, en vez de conformarse con ser intermediarias 
de acceso a los contenidos suscritos por sus instituciones.

Como señala Ann Rossiter, directora ejecutiva de la Society 
of College, National and University Libraries (Sconul), las bi-

bliotecas trabajan para conseguir proporcionar acceso fácil 
a los contenidos y, así, no es trascendente si el descubri-
miento se realiza vía Google o por medio de los servicios de 
descubrimiento, ni si se accede a ellos de forma remota o 
visitando la biblioteca en persona (cit. por Else, 2016). 

Asimismo, Ávila, Ortiz y Rodríguez-Mateos (2015) se pregun-
tan si las bibliotecas deben amoldarse y replicar el modelo de 
búsqueda de información propio de la Web o deben centrar-
se en mejorar, dar valor a sus propios sistemas y esforzarse 
en la alfabetización informacional de los usuarios. En una pa-
labra, la cuestión reside en si las bibliotecas tienen o no que 
competir con Google por la atención de los usuarios.

Es frecuente la argumentación de que la búsqueda de infor-
mación científica no se resuelve a través de Google y que las 
bibliotecas y sus herramientas están más preparadas para 
facilitar ese tipo de información. Como señalan Spezi, Crea-
ser y Conyers (2015) los bibliotecarios son más positivos 
acerca de las posibilidades de los servicios de descubrimien-
to que los editores y que los proveedores de contenido, que 
son escépticos sobre su impacto en el uso de la información.

Igualmente, parece que las generaciones de jóvenes investi-
gadores muestran preferencia por los motores de búsqueda 
y las bases de datos más reputadas en detrimento de otras 
herramientas bibliotecarias, como se deriva de los resulta-
dos provisionales del proyecto Harbingers (Nicholas, 2016)1 

que indaga sobre las actitudes de los investigadores noveles 
en el proceso de la comunicación académica. 

En respuesta a estos resultados preliminares del proyecto 
citado, Martin Reid, director de la biblioteca de la London 

Una de las finalidades de las bibliotecas 
instalando servicios de descubrimiento 
ha sido recuperar el protagonismo per-
dido frente a Google
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School of Economics, reconoce que los investigadores son 
más autónomos y que el papel de la biblioteca está cam-
biando en su relación con ellos, tratando de cubrir nuevas 
áreas en la cadena de la comunicación científica (cit. por Else, 
2016). Así, las actuales bibliotecas académicas se vuelcan en 
el apoyo a la gestión de datos, a la disposición de sus conteni-
dos en acceso abierto, a la gestión de los derechos de autor, 
en la orientación sobre el impacto y las métricas, etc.

El bibliotecario integrado deberá promover, además, el uso 
de los recursos electrónicos en la comunidad académica 
para establecer, como señala Anglada (2014), un nuevo es-
tereotipo de biblioteca fundado en su papel de apoyo en 
el difícil proceso de usar la información y transformarla en 
conocimiento.

En un trabajo anterior abordábamos las ventajas y desven-
tajas de la búsqueda de información en opacs y servicios 
de descubrimiento (Rodríguez-Bravo et al., 2015). Ahora 
nos queremos preguntar por el acierto o desacierto de 
estos servicios de descubrimiento en la tentativa por re-
producir la experiencia de búsqueda de la Web. Sin duda, 
la implementación de estos servicios refleja la preocupa-
ción de las bibliotecas por atender al usuario y conservarlo 
como tal.

Aunque el descubrimiento de conexiones entre ideas ha sido 
clave para el trabajo académico desde sus orígenes, el con-
cepto de “discoverability” es relativamente nuevo (Conrad, 
2017b). Hace referencia a la facilidad para ser encontrado 
un ítem de información. El descubrimiento se relaciona con 
la búsqueda de información y el acceso a dicha información 
pero no se trata de conceptos equivalentes. La búsqueda 
es previa al descubrimiento y el acceso a la información es 
posterior a su descubrimiento. Además, el “descubrimiento 
de” o “encuentro con” los contenidos puede producirse por 
rutas o canales informales y ajenos a la búsqueda. Así, apun-
ta Akeroyd (2017) que el descubrimiento de información es 
un combinado de búsqueda deliberada y serendipia. Como 
Warren (2015) indica, los metadatos son clave para un des-
cubrimiento efectivo de información.

En las bibliotecas el propósito de facilitar al usuario el en-
cuentro con la información ha llevado a desarrollar un con-
junto de sistemas bien asentados que proporcionan acceso 
a la colección. Es el caso de los catálogos, las listas A/Z, las 
guías de recursos, o los servicios de descubrimiento, entre 
otros. Sin embargo, el acceso y el descubrimiento han sobre-
pasado el nivel local de nuestras bibliotecas y han escalado 
a la Web. El reto no reside sólo en mejorar los sistemas loca-
les sino en conseguir que los recursos bibliotecarios puedan 
ser descubiertos en otras sedes y sistemas. Se trata, como 
señalaba Dempsey (2013), de que estén disponibles donde 
los usuarios tienen sus experiencias de descubrimiento. Ello 
incluye motores de búsqueda, redes académicas o librerías 
como Amazon. 

El presente estudio trata de determinar dónde y cómo en-
cuentra la comunidad académica la información científica y 
pone de manifiesto el papel de las bibliotecas académicas 
en la búsqueda y localización de información por medio de 
la implementación de servicios de descubrimiento.

Se trata de una revisión bibliográfica, basada en el análisis 
de un conjunto de investigaciones originales de relieve in-
ternacional, así como de informes de proyectos recientes. 
De su estudio se extrae un conjunto de reflexiones útiles 
para la comprensión de las tendencias más actuales sobre 
los canales utilizados por los usuarios para encontrar la in-
formación científica que requieren. 

El trabajo se estructura en dos grandes apartados. El prime-
ro aborda la diversidad de los canales de descubrimiento 
de información y las preferencias del usuario. El segundo se 
centra en la relevancia de los servicios de descubrimiento 
de la biblioteca como lugar de inicio de la búsqueda biblio-
gráfica. A estos dos apartados se añade un tercero que con-
tiene unas reflexiones finales.

2. Dónde y cómo encuentra la comunidad 
académica la información científica
El entorno de la información electrónica ha modificado 
drásticamente los comportamientos informativos en el 
sector de la educación universitaria. Durante los últimos 
15 años se han llevado a cabo numerosos estudios sobre 
la evolución del comportamiento de los usuarios de las bi-
bliotecas en la búsqueda de información, principalmente de 
los estudiantes, y de su adaptación al cambiante orden de 
la comunicación. 

Como señalan Nicholas et al. (2017), encontrar, buscar o 
descubrir información deben ser entendidos en el contex-
to del nuevo orden informativo. En un entorno global y de 
información abierta, en el que la búsqueda puede llevarse 
a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento, el com-
portamiento de los usuarios de información científica está 
cambiando. Buscar todo tipo de productos es tan habitual 
en el espacio virtual, que está dejando casi de ser una prác-
tica consciente.

Diversas investigaciones muestran que cada vez es más fre-
cuente que los usuarios no comiencen el descubrimiento 
de información en el portal de la biblioteca sino en Google, 
Google Scholar o plataformas similares (OCLC, 2009; Inger; 
Gardner, 2013; 2016). Asimismo, los flujos de trabajo se 
han modificado. Se han trasladado desde recursos locales, 
como la biblioteca, a recursos en red, plataformas alberga-
das por internet (Dempsey, 2012). Esta realidad manifiesta 
que la biblioteca universitaria se ha convertido, para algu-
nos usuarios, en el último recurso (ACRL Research Planning 

La cuestión es si las bibliotecas tienen o 
no que competir con Google invirtiendo 
en servicios de descubrimiento

Para facilitar al usuario el encuentro con 
la información las bibliotecas han imple-
mentado catálogos, listas A/Z, guías de 
recursos, y servicios de descubrimiento, 
entre otros
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and Review Committee, 2012). Acuden a la biblioteca, física 
o virtual, sólo si no han conseguido el documento que ne-
cesitaban por otro medio (Spezi; Creaser; Conyers, 2015).

No obstante, los resultados de las 40.439 encuestas rea-
lizadas a lectores de publicaciones académicas de todo el 
mundo difundidos en el último informe de Gardner e Inger 
(2016), que reproduce las preguntas de estudios desarrolla-
dos desde 2005 con periodicidad trianual, ponen de relieve 
que el descubrimiento de contenido sigue constituyendo un 
espacio muy competitivo donde no existe un claro ganador. 
Asimismo, Conrad (2017a), tras analizar 13 documentos 
recientes sobre los canales utilizados para encontrar infor-
mación concluye que las tendencias fluctúan según el tipo 
de usuario y sus necesidades de información, así como en 
función de las diversas variables demográficas.

Según Gardner e Inger (2016) la clave de las diferencias en 
el comportamiento de los lectores parece residir en el cono-
cimiento de los recursos disponibles para facilitar el descu-
brimiento de la información. Este conocimiento es mayor en 
el sector académico y en las naciones más ricas donde se lle-
va a cabo una mayor labor de alfabetización informacional 
y existe un mayor abanico de opciones de descubrimiento.

Por su parte, Warwick et al. (2009) en su estudio longitu-
dinal sobre los estudiantes universitarios han demostrado 
que los estudiantes tienen una marcada preferencia por el 
uso de internet como fuente de información con respecto a 
la utilización de los más complejos instrumentos biblioteca-
rios para acometer las tareas académicas. Es más, los estu-
diantes muestran su satisfacción reproduciendo estrategias 
de búsqueda que han resultado adecuadas anteriormente 
porque les han proporcionado suficiente información para 
sus necesidades en poco tiempo, y se muestran poco dis-
puestos a desarrollar sus habilidades en la búsqueda de 
información más allá de lo que consideran estrictamente 
necesario –siempre que no se vean exigidos por una tarea 
concreta-.

El estudio de Perruso (2016) se focaliza, así mismo, en los 
estudiantes universitarios, y muestra que estos prefieren 
la utilización de Google, si bien se constata que según van 
avanzando en su carrera tienden a utilizar más los recursos 
de la biblioteca. Para ello resultan determinantes tanto la 
formación impartida por los bibliotecarios como las exigen-
cias de sus profesores.

Los informes Ithaka en los que se recogen los resultados de 
encuestas realizadas en el mundo anglosajón también son 
una fuente de datos para conocer la evolución en este cam-
po. Así, el informe de 2013 (Long; Schonfeld, 2014), basado 
en las respuestas de 499 directores de biblioteca de univer-
sidades americanas muestra un cambio en la prioridad de 
las bibliotecas que se están focalizando en la alfabetización 
informacional de los estudiantes más que en el apoyo a la 

investigación del personal docente e investigador, a quien se 
considera más autónomo en este terreno. Los últimos infor-
mes Ithaka realizados a partir de las encuestas al profesora-
do de EUA y Reino Unido en 2015 (Wolff; Rod; Schonfeld, 
2016a; 2016b) confirman que también el profesorado consi-
dera prioritario el papel de la biblioteca en el fortalecimien-
to de las habilidades informacionales y de investigación de 
los estudiantes.

Spezi (2016) ha llevado a cabo una revisión de la literatura 
más reciente sobre el comportamiento de los estudiantes 
de doctorado, investigadores en ciernes, con respecto a la 
búsqueda de información. Los estudios revisados muestran 
estabilidad en las preferencias de este sector. En todas las 
disciplinas se constata el elevado uso de Google, mientras 
que la utilización de Google Scholar difiere dependiendo de 
las áreas. Se observan, sin embargo, sutiles cambios en el 
uso de las redes sociales y una tendencia al incremento en 
la utilización de las plataformas de e-recursos de las biblio-
tecas.

El ya citado proyecto Harbingers (Nicholas, 2016) basado en 
entrevistas a 116 jóvenes investigadores de 3 continentes 
y 7 países –entre ellos España- en los campos de ciencias 
y ciencias sociales, trata de indagar sobre si los jóvenes in-
vestigadores aprovechan las numerosas oportunidades de 
descubrimiento actualmente a su disposición -como es la 
presencia ubicua de su smartphone- en un mundo de la in-
formación cada vez más abierto, social y de fronteras bo-
rrosas. 

Los estudios centrados en estudiantes de doctorado o jó-
venes investigadores son relevantes habida cuenta de que 
se trata de conocer las actitudes de las nuevas generacio-
nes de investigadores, sin duda aquellos con mayores ha-
bilidades tecnológicas, pues han crecido con internet pro-
porcionándoles información con facilidad e inmediatez. 
Los principales resultados obtenidos del primer año de la 
investigación del proyecto Harbingers sobre descubrimien-
to de información científica son los siguientes (Nicholas et 
al. 2017):

- Google y Google Scholar son muy populares en cualquiera 
de las disciplinas y países en los que se realiza el estudio. 
Incluida China donde la utilización de Google no está au-
torizada.

- Las bibliotecas se utilizan para obtener el texto completo 
de los documentos, pero no se mencionan. Parece que los 
investigadores no son conscientes de que tienen acceso a 
muchos recursos gracias a las suscripciones mantenidas 
por sus universidades.

- Las bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus son po-
pulares, bien conocidas y utilizadas.

- Las redes académicas y los smartphones se utilizan tam-
bién para buscar información.

Los usuarios acuden a la biblioteca, físi-
ca o virtual, sólo si no han conseguido 
el documento que necesitaban por otro 
medio (Spezi et al., 2015)

Según van avanzando en su carrera, los 
estudiantes universitarios tienden a uti-
lizar más los recursos de la biblioteca 
(Perruso, 2016)
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El estudio de Pontis et al. (2015) basado en entrevistas a 
61 investigadores de categorías y antigüedad variable indi-
ca que la experiencia determina los canales utilizados en la 
búsqueda de información. Así, los jóvenes investigadores, 
poco expertos, mayoritariamente buscan información rele-
vante en la Web. Son los investigadores senior los que más 
valoran la interacción social con sus pares para mantenerse 
al día.

Tenopir et al. (2015) subrayan que los académicos están cre-
cientemente diversificando sus canales de descubrimiento 
de información y que esta tendencia se ha incrementado 
con la aparición de las múltiples redes sociales.

Con respecto a los smartphones, Gardner e Inger (2016) 
curiosamente hallan que los lectores de países menos de-
sarrollados utilizan los móviles para acceder a las revistas 
más que los entrevistados en los países más desarrollados. 
No obstante, apuntan que el acceso por medio del teléfo-
no móvil supone sólo un 10% del uso total. Abundaremos 
a continuación en la utilidad de los diversos canales men-
cionados.

2.1. Motores de búsqueda versus bases de datos

La primacía en la búsqueda de Google/Google Scholar, 
puesta de relieve en numerosos estudios, entre ellos los 
que hemos mencionado, se confirma en el proyecto Harbin-
gers. Google es la referencia en la búsqueda de información 
científica y los demás proveedores de acceso son cada vez 
más dependientes de su algoritmo para situarse en buena 
posición en su página. Como señalan Nicholas et al. (2017), 
la preferencia de los usuarios por Google no se basa sólo en 
la facilidad de su búsqueda sencilla, obedece, asimismo, a la 
creciente disponibilidad de información académica a texto 
completo y de libre acceso que deja al alcance del usuario.

El informe de Gardner e Inger (2016) destaca como uno de 
sus principales hallazgos que Google Scholar se utiliza más 
que Google en el sector académico, pero menos que Google 
en todos los restantes sectores. Google Scholar desempeña 
un papel principal sobre todo en el sector de STM (science, 
technology & medicine) y en los países con mayor nivel de 
vida.

Las bases de datos WoS, Scopus y PubMed son menciona-
das en prácticamente todos los países. El estudio citado de 
Gardner e Inger (2016), pone de relieve que las bases de 
datos bibliográficas, entre las que destacan WoS y Scopus, 
siguen siendo la principal fuente para el descubrimiento de 
la información científica aunque su utilización parece ha-
ber disminuido con respecto a los datos ofrecidos por las 
encuestas de 2012. Sin embargo, en los países más desa-
rrollados los motores de búsqueda son el medio preferido 
cuando se trata de encontrar artículos de revistas. Se cons-
tata también un claro efecto PubMed Central en el sector 
médico. 

Los resultados de la última encuesta de la serie Ithaka rea-
lizada al profesorado estadounidense en 2015 (Wolff; Rod; 
Schonfeld, 2016a) confirma la tendencia identificada en 
2012, un descenso en la preferencia por las bases de datos 
bibliográficas y un aumento en la utilización de motores de 
búsqueda generalista, Google en particular. Ambos canales 
de descubrimiento de información se igualan en las prefe-
rencias del profesorado.

Borrego y Anglada (2016) una vez analizadas las respues-
tas a un cuestionario enviado a los investigadores catalanes, 
que sigue el modelo de la encuesta Ithaka S+R de los EUA, 
encuentran que en el proceso de búsqueda de información 
la mitad de los encuestados afirma confiar en las bases de 
datos seguidas por los motores de búsqueda. En un estudio 
anterior en el ámbito catalán (Ollé; Borrego, 2010) se mos-
traba la preferencia de los académicos de las universidades 
catalanas por encontrar la información científica a través de 
Google.

Otros estudios realizados en la Península Ibérica (Rodríguez-
Bravo et al., 2013; Rodríguez-Bravo; Alvite; Olea, 2015) ba-
sados en encuestas a docentes e investigadores con vincula-
ción permanente y mayoritariamente de edad superior a los 
40 años, de las universidades de Coimbra, León y Oporto, 
confirman la preferencia por buscar información a través de 
Google.

La mayoría de los entrevistados en el estudio de Pontis et 
al. (2015) procedentes de Europa, América del Norte y Asia, 
prefieren también la búsqueda de información en la Web, 
principalmente utilizando Google. Secundariamente men-
cionan la utilización de PubMed, Google Scholar, las webs 
de las revistas y ResearchGate.

El análisis de Schonfeld (2015) ofrece similares resultados. 
Este autor afirma que Google y Google Scholar son puntos 
de acceso a la información muy relevantes; que los moto-
res de búsqueda y los servicios de alerta de las principales 
plataformas de contenido desempeñan, asimismo, un papel 
reseñable. Indica también que las redes sociales académi-
cas tienen una importancia creciente en el descubrimiento 
de la información. Sin embargo, los servicios de descubri-
miento pueden desempeñar un papel en la búsqueda para 
determinados usuarios y determinadas prácticas pero no 
son primordiales para acceder a las grandes plataformas de 
contenidos.

El estudio de Faherty (2016) que se centra en el descubri-
miento, evaluación y acceso a libros por parte de investi-
gadores de ciencias humanas señala que los académicos 
de este sector también descubren información a través de 
Google, mientras que es menos frecuente la utilización de 
Google Scholar o Google Books. Los items ya conocidos, sin 

La preferencia de los usuarios por Google 
no se basa sólo en su búsqueda sencilla 
sino también en que cada vez más faci-
lita acceso a textos completos (Nicholas 
et al., 2017)

Los investigadores senior son los que más 
valoran la interacción social con sus pares 
para mantenerse al día (Pontis, 2015)
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embargo, se localizan utilizando Amazon, las webs de los 
editores o los opacs. 

Google Books sí es contemplado como un instrumento de 
búsqueda regular en todas las disciplinas analizadas en el 
estudio llevado a cabo con los doctorandos y los investiga-
dores postdoctorales de la University of Cambridge (Priest-
ner; Marshall, 2016).

2.2. Repositorios institucionales y redes sociales

Los repositorios institucionales no parecen jugar un papel 
protagonista en el descubrimiento de la información cien-
tífica, pero sí conservan un interés para los académicos 
encuestados en el estudio mencionado de Gardner e In-
ger, fundamentalmente en los países menos desarrollados, 
donde las posibilidades de acceso a información de pago es 
limitada. Los resultados del último estudio Ithaka del Reino 
Unido (Wolff; Rod; Schonfeld, 2016b) reflejan un incremen-
to en el depósito de la investigación en repositorios institu-
cionales y temáticos que no se observa, sin embargo en las 
encuestas llevadas a cabo en Estados Unidos. La nueva acti-
tud de los británicos puede guardar relación con la introduc-
ción de mandatos sobre el depósito de datos (Engineering 
and Physical Sciences Research Council).
https://www.epsrc.ac.uk

Los repositorios no parecen tampoco tener interés para los 
jóvenes investigadores entrevistados para el proyecto Har-
bingers. Los resultados muestran que la mayoría de ellos no 
tiene hábito de autoarchivar. Quienes tienen constancia de 
la existencia de un repositorio en su institución, suelen res-
ponder que son los bibliotecarios quienes se encargan de 
poner en acceso abierto sus documentos.

Sin embargo, los repositorios institucionales han constitui-
do otra de las apuestas de las bibliotecas para tratar de ser 
imprescindibles en el descubrimiento de información. Su 
misión consiste en facilitar, en acceso abierto y a texto com-
pleto, la producción propia de la universidad, tanto artículos 
científicos como materiales docentes que tradicionalmente 
no eran recuperados por los opacs. El análisis de los datos 
del mismo proyecto Harbingers (Nicholas et al., 2017) refle-
ja un mayor interés por los repositorios temáticos, entre los 
que destaca el repositorio pionero ArXiv. 

Tay (2016a) apunta las debilidades de muchos repositorios 
o agregadores que no enlazan o no indizan o no permiten 
reconocer qué referencias aportan texto completo, algo que 
resulta inadecuado en los tiempos actuales donde el acceso 
al texto completo es generalizado. Por el contrario, Google 
Scholar permite identificar con claridad si existe o no acceso 
al texto completo además de indizarlo y facilitar el descubri-
miento de información en su contexto. Tay indica, asimis-
mo, que los repositorios carecen de una alarmante falta de 
normalización de datos, y que esa laxitud –uso del mínimo 
de etiquetas de Dublin Core- les está perjudicando porque la 
recuperación resulta en un conjunto inconsistente de items. 

Es decir, que tampoco en este aspecto compiten en superio-
ridad de condiciones con los motores de búsqueda y están 
a años luz de los pertinentes resultados que se obtienen en 
las tradicionales bases de datos que hemos citado.

La popularidad de las redes sociales digitales científicas es, 
por el contrario, un hecho. Pensamos que las posibilidades 
que ofrecen las aplicaciones sociales académicas como me-
dios de comunicar, compartir y como escaparates donde ex-
hibir la investigación puedan ser responsables, al menos en 
parte, del éxito limitado del uso de los repositorios institu-
cionales. Tay (2016a) pone de relieve la fuerte competencia 
que los repositorios afrontan con las redes sociales acadé-
micas como ResearchGate.

Los jóvenes investigadores entrevistados en el proyecto 
Harbingers (Nicholas et al., 2017) mencionan la utilización 
de Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, entre otras redes 
sociales. Con respecto a las redes académicas, las citadas 
principalmente son Academia.edu y ResearchGate, esta úl-
tima de uso generalizado entre investigadores de ciencias y 
ciencias sociales. Así lo confirman también Orduña, Martín 
y Delgado (2016) apuntando que cuenta con más de 9 millo-
nes de usuarios y 80 millones de documentos.

El estudio de Nicholas, Herman y Jamali (2015) presenta-
ba los resultados de un proyecto2 basado en las entrevistas 
a un centenar de académicos de varios países europeos y 
cuatro disciplinas en relación a la reputación académica en 
la era de la ciencia 2.0. En él se prestaba especial atención 
al papel de las redes académicas en la construcción y man-
tenimiento de la reputación de los investigadores. De este 
proyecto se derivan dos ideas principales: 
- que las plataformas académicas se utilizan principalmen-

te para compartir resultados de la investigación, sobre 
todo artículos y comunicaciones de congresos; y 

- que la mayoría de los usuarios no saca provecho de los 
aspectos sociales de las redes. 

Es decir, interesan las posibilidades que ofrecen las redes 
para acceder a documentos de los colegas, e interesa tam-
bién la visibilidad que pueden proporcionar y su repercu-
sión en descargas, lecturas y quizá citas. Por el contrario, 
no interesa demasiado la interactuación con pares, ni la 
colaboración con otros investigadores a través de estas re-
des. Seguramente se trata de una cuestión de tiempo y los 
académicos terminarán aprovechando todas las funciones, 
y siendo más activos en las redes por dos razones princi-
pales: 

- porque diversos estudios parecen indicar la repercusión 
en el número de citas de los trabajos difundidos a través 
de estas redes, véase el trabajo sobre la red Academia.
edu de Niyazov et al. (2016); 

- porque la interactividad en estas redes tiene una elevada 
repercusión en las métricas obtenidas, como ponen de re-

Los repositorios institucionales no pare-
cen jugar un papel protagonista en el des-
cubrimiento de la información científica

Los repositorios carecen de una alar-
mante falta de normalización de datos, y 
su uso mínimo de etiquetas DC da lugar 
a búsquedas poco precisas (Tay, 2016a)
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lieve Orduña, Martín y Delgado (2016) y Nicholas, Clark y 
Herman (2016) en relación a ResearchGate. 

Gardner e Inger (2016) hallan que es en los países más des-
favorecidos donde cobra mayor relieve el descubrimiento 
de información y la obtención de documentos a través de 
las redes sociales que, en general, han ido incrementando 
su papel. Asimismo, Wolff, Rod y Schonfeld (2016b) indican 
que existe una tendencia entre los profesores británicos a 
incrementar el uso de las redes sociales para actualizarse en 
su disciplina en detrimento de la consulta regular o la recep-
ción de alertas de los sumarios de las revistas.

2.3. Bibliotecas universitarias y editores

El informe de Gardner e Inger (2016) pone de relieve las di-
ferencias en el descubrimiento de información entre las dis-
ciplinas, siendo los investigadores de humanidades y cien-
cias sociales los más afines a la utilización de la biblioteca 
como punto de partida para el descubrimiento de la infor-
mación científica. Se aprecia, sin embargo, un cierto declive 
en la utilización de la biblioteca como fuente principal entre 
los resultados de 2012 y 2015.

Afirman estos autores que de las encuestas llevadas a cabo 
en 2015 se desprende que los investigadores de los países 
más desarrollados valoran tan positivamente las bibliotecas 
como portales de descubrimiento como las bases de datos 
bibliográficas, y se observa un papel significativo en concre-
to de los servicios de descubrimiento, aunque no han cobra-
do más relieve del que tenían en 2012. 

Por su parte, el último informe Ithaka realizado en los EUA 
(Wolff; Rod; Schonfeld, 2016a) indica que la web de la bi-
blioteca y el catálogo han cobrado mayor importancia para 
los usuarios que la que se reflejaba en el cuestionario de 
2012. De hecho la percepción del papel de la biblioteca en 
la búsqueda de información alcanza los niveles que tenía en 
2003. Los autores se preguntan si esta nueva visión más po-
sitiva guardará relación con la implementación de los servi-
cios de descubrimiento en las bibliotecas universitarias.

Esta percepción relativamente positiva del papel de la bi-
blioteca no es confirmada por los resultados del proyecto 
Harbingers. De la lectura de los datos recabados se obtie-
ne la impresión de que las bibliotecas están perdiendo vi-
sibilidad por lo que a los jóvenes investigadores se refiere 
(Nicholas et al., 2017). Sus catálogos y sus esperanzadores 
servicios de descubrimiento no son una prioridad para los 
investigadores noveles. Así, aunque los investigadores a 
menudo consiguen el acceso a las bases de datos y a los 
proveedores de contenidos electrónicos a través de su bi-
blioteca no se menciona la web de la biblioteca como un 
medio de descubrimiento de la información. Las bibliotecas, 
si acaso, son vistas como facilitadoras de acceso pero no de 
descubrimiento.

Esta visión poco halagüeña de la biblioteca se muestra par-
cialmente en otros estudios que no se focalizan en una fran-
ja de edad sino que abarcan a todo el personal docente e 
investigador. Así, en el ámbito catalán, Borrego y Anglada 
(2016) obtienen como resultado que el porcentaje de aca-
démicos que utiliza el catálogo de la biblioteca es inferior al 
que utiliza las bases de datos o los motores de búsqueda, y 

que la opción de visitar la biblioteca es elegida muy ocasio-
nalmente. Sin embargo, para la localización de documentos 
de los que ya se tiene la referencia, el catálogo de la biblio-
teca o su web son las fuentes principales. 

Este papel del opac en el acceso a documentos conocidos 
se refleja en el estudio de Faherty (2016). Sin embargo, este 
trabajo recoge la frustración de los académicos de humani-
dades con el catálogo como mecanismo de descubrimiento 
y se pregunta si las bibliotecas no tendrían que dejar de per-
seguir representar un papel en el descubrimiento de infor-
mación científica.

Faherti, por el contrario, confirma el papel en el descubri-
miento de la información de los editores. Respecto a los 
principales proveedores de información electrónica, Gard-
ner e Inger (2016) recogen que ScienceDirect es el más uti-
lizado, algo que no sorprende pues ha sido comprobado a 
través de las métricas de uso en todos los ámbitos geográ-
ficos incluidos el español (Rodríguez-Bravo; Alvite, 2011).

El estudio de Nicholas et al. (2017) muestra que el acceso 
a la información a través de los proveedores de contenidos 
electrónicos no es común en ninguna de las disciplinas abar-
cadas en el proyecto Harbingers, que incluyen la mayoría de 
ellas, exceptuadas las humanidades. Sin embargo, los jóve-
nes investigadores sí utilizan alertas en las bases de datos y 
distribuidores de publicaciones electrónicas y siguen citas y 
referencias para su actualización sobre la información publi-
cada. También el estudio de Ollé y Borrego (2010) corrobora 
el uso de las alertas entre los académicos de las universida-
des catalanas.

Igualmente, Gardner e Inger (2016) destacan el rol de las 
alertas como medios de descubrir información y confirman 
el papel que desempeñan también las webs de los editores 
como recursos de búsqueda cada vez más populares. Atri-
buyen el avance en la utilización de las webs de las gran-
des empresas distribuidoras de contenidos en el proceso 
de búsqueda de información a la mejora de sus interfaces. 
En este particular ese estudio contradice los resultados del 
proyecto Harbingers donde prácticamente sólo se concede 
relieve a Elsevier (Nicholas et al., 2017).

El distanciamiento con la biblioteca física queda confirma-
do en los diversos estudios consultados. Por ejemplo el de 
Pinto, Fernández-Marcial y Gómez-Camarero (2010), que 
recoge datos de un cuestionario enviado a 19 universidades 
españolas y concluye que el personal académico prefiere ac-
ceder a los documentos online y sólo visita ocasionalmente 
la biblioteca. Ya en 2008 Nicholas alertaba sobre el éxodo 
de los usuarios desde las bibliotecas hacia los editores, que 
se aceleraría con el desarrollo de la oferta bibliotecaria de 
e-books al sumarse al proceso migratorio los estudiantes y 

Los investigadores de humanidades y 
ciencias sociales son los más afines a la 
utilización de la biblioteca para el des-
cubrimiento de la información científica 
(Gardner; Inger, 2016)
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los investigadores de las áreas de ciencias sociales y huma-
nidades, menos proclives al uso de las revistas.

Ante este desapego que muestran los investigadores res-
pecto a la biblioteca queremos preguntarnos si la imple-
mentación de los web-scale discovery services ha servido, 
en alguna medida, para fidelizar a los usuarios en las biblio-
tecas por lo que se refiere a su rol de mediación en el descu-
brimiento de la información.

3. Utilidad e impacto de los servicios de 
descubrimiento para la localización de nuevos 
recursos
Como apunta Rodríguez-Yunta (2015), los argumentos que 
apoyan la adopción de los servicios de descubrimiento son 
dos:

- la insatisfacción de los usuarios con las prestaciones del 
opac tradicional superado por los buscadores y otros re-
cursos accesibles online, hasta el punto de dejar de ser 
útil incluso para acceder al fondo accesible a través de la 
biblioteca;

- los usuarios demandan interfaces de consulta con un di-
seño similar a las de los buscadores de internet. Dado que 
el usuario rechaza la consulta de diferentes recursos uti-
lizando diversas interfaces se presupone que estará satis-
fecho si el catálogo le facilita la consulta de un abundante 
número de fuentes con una única estrategia de búsqueda. 

Asimismo, el lector demanda que los catálogos actúen 
como bibliotecas digitales dando acceso al texto completo 
de los documentos, sin intermediación, puesto que, como 
se ha señalado, la biblioteca pretende conservar, al menos, 
su papel como proveedora de contenidos y con esa finalidad 
suscribe los paquetes de e-journals y e-books que los gran-
des editores ofertan a precios poco asequibles. El acceso 
abierto a documentos a texto completo está fortaleciendo 
el uso de Google y la biblioteca quiere mantener su posición 
en este terreno.

Se trata, por tanto, de conseguir que la biblioteca recupere 
protagonismo y ésta es la finalidad de los servicios de des-
cubrimiento que se han implementado en gran número de 
bibliotecas universitarias. Son, pues, productos cuyo fin es 
conseguir que la biblioteca se constituya en la primera y 
principal fuente de información para el usuario, ser el lugar 
por el que éste inicie la búsqueda bibliográfica, como subra-
ya Rodríguez-Yunta (2015).

Sin embargo, Breitbach (2016) desaconseja a las bibliotecas 
la inversión de sus limitados recursos en estos servicios de 
descubrimiento. En su opinión, las bibliotecas debieran con-
tinuar manteniendo las bases de datos temáticas y dejar las 

interfaces de descubrimiento para los motores de búsqueda 
gratuitos que son, en cualquier caso, utilizados ya mayorita-
riamente. En este escenario, los bibliotecarios continuarían 
poniendo el énfasis en la organización por materias de los 
fondos pero al mismo tiempo deberían priorizar que sus 
usuarios pudieran acceder con facilidad a los recursos des-
cubiertos a través de Google Scholar vía Open URL, o méto-
dos similares. 

Con el fin de profundizar en la discusión, nos parece oportu-
no reflexionar sobre las características, las potencialidades 
y la utilidad de estos servicios en la búsqueda y localización 
de información agregada de distintas fuentes, por parte de 
los usuarios de las bibliotecas.

3.1. Características definitorias de los servicios de 
descubrimiento

Desde un punto de vista arquitectónico y visual, los servicios 
de descubrimiento, solución arbitrada por las bibliotecas 
para facilitar la búsqueda de todos los contenidos mediante 
una ventanilla única (Ávila; Ortiz; Rodríguez, 2015), son re-
conocibles principalmente por su utilización de la búsqueda 
facetada de un ítem catalogado que permite al usuario aña-
dir o eliminar puntos de acceso y expandir o limitar su bús-
queda. No obstante, más allá de las facetas, la utilidad de 
estos programas radica en la facilidad para combinar múlti-
ples fuentes de metadatos en una única caja de búsqueda 
sencilla. La combinación de registros MARC, repositorios 
OAI, bases de datos, imágenes, materiales multimedia y 
otros materiales online conduce a la obtención exhaustiva 
de resultados hasta ahora nunca alcanzados de una manera 
tan sencilla (Rodríguez-Bravo et al., 2015).

El acceso desde la biblioteca a volúmenes de información 
ocultos anteriormente en silos de catálogos o bases de datos 
particulares, sin posibilidad de ser recuperados simultánea-
mente y desde un único punto de acceso, es una revolución 
tanto para los investigadores como para los usuarios inexper-
tos. Así, Breeding (2011) señala que los servicios de descubri-
miento están pensados para encontrar, no sólo para buscar.

Como apunta Rodríguez-Yunta (2015), estos softwares han 
ido evolucionando desde mediados de los 90 a partir de 
los multibuscadores que ejecutaban búsquedas federadas. 
Los metabuscadores buscan en múltiples bases de datos y, 
posteriormente, agregan los resultados. Con la utilización 
de software de búsqueda federada los resultados ofrecidos 
dependen tanto de los algoritmos de búsqueda y de los ran-
kings de relevancia del metabuscador como de los corres-
pondientes a cada herramienta utilizada.

Contrariamente, los servicios de descubrimiento importan 
los metadatos a un único índice y aplican un único conjunto 
de algoritmos de búsqueda y una única fórmula de ordena-
ción de resultados. Los catálogos se extienden para incluir 
búsquedas a artículos de revistas (WorldCat) y grandes ín-
dices de artículos de revistas engloban catálogos de biblio-
tecas y repositorios institucionales (Ebsco Discovery Service 
(EDS), Primo Central, Summon). Cualquiera de las dos rutas 
conduce al resultado deseado de ofrecer un acceso unifica-
do a todos los recursos que la biblioteca posee o contrata 
(Anglada, 2012).

Las bibliotecas debieran continuar man-
teniendo las bases de datos temáticas y 
dejar las interfaces de descubrimiento 
para los motores de búsqueda gratuitos 
(Breitbach, 2016)
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Es a partir de 2009 cuando surge una nueva generación 
de servicios de descubrimiento que se suelen denominar 
web-scale discovery services o index-based discovery ser-
vices. Como señala Breeding (2015b) se han convertido en 
componentes vitales de la infraestructura de la biblioteca 
académica y siguen cosechando ventas, tanto primeras im-
plementaciones como cambios de proveedor. Señala este 
autor que de este modo las bibliotecas universitarias tratan 
de optimizar el impacto de sus inversiones en recursos elec-
trónicos, consiguiendo generar un mayor consumo, necesi-
dad puesta de relieve en numerosos estudios que se han 
basado en las estadísticas de descargas de los principales 
proveedores de recursos electrónicos, sirvan de ejemplo los 
trabajos de Ciber3 en el ámbito anglosajón.

El camino no está, sin embargo, exento de obstáculos. El ín-
dice centralizado de los servicios de descubrimiento preci-
sa de la existencia previa de acuerdos con los proveedores 
comerciales de los productos bibliográficos, a fin de poder 
integrar los recursos suscritos por las bibliotecas. En este 
punto surgen conflictos entre las empresas que distribuyen 
contenidos y software de descubrimiento (Kennedy, 2014), 
y existe una evidente falta de transparencia en la cobertu-
ra de fuentes que ofrece cada uno de los programas como 
ponen de relieve Ávila, Ortiz y Rodríguez-Mateos (2015), 
entre otros autores.

Asimismo, se producen vacíos en la distribución de conte-
nidos como evidencia el estudio de Zhu y Kelley (2015) rea-
lizado desde el punto de vista de un editor, IEEE Xplore. En 
él se pone de manifiesto que no todos los proveedores pro-
porcionan contenidos completos y actualizados a los servi-
cios de descubrimiento; que los contenidos proporcionados 
no siempre son indexados en su totalidad por los servicios; 
y que algunas bibliotecas implementan sus programas inco-
rrectamente, impidiendo la exposición del contenido com-
pleto del editor.

Así, señala Schonfeld (2015) que si los servicios de descu-
brimiento quieren convertirse en el principal punto de en-
trada a las colecciones tienen que actualizar los contenidos 
con mayor frecuencia. No tiene sentido que Google Scholar 
ofrezca contenidos recién publicados antes que el provee-
dor del índice del servicio de descubrimiento.

3.2. Impacto de los servicios de descubrimiento

La implantación de los servicios de descubrimiento ha sido 
generalizada en los últimos años, pero su éxito está todavía 
por confirmar. El efecto más deseado por los bibliotecarios 
al adoptar uno de tales servicios es, como es lógico, que au-
mente el acceso a las colecciones, como apuntaba Breeding 
(2015b). Los bibliotecarios de universidades españolas sos-
tienen que se ha conseguido ese objetivo en las respuestas 
a la encuesta distribuida por Ávila-García (2013). En ella el 
66% de los centros confiesa no disponer de datos pero un 
30% responde que el uso de la colección ha aumentado. Di-
versos estudios parecen ratificar esta afirmación, como pro-
cedemos a exponer a continuación.

En el ámbito americano se han llevado a cabo numerosos 
estudios de caso. Así, Way (2010) analizó los cambios en 
las estadísticas de uso de la colección durante los 6 meses 

posteriores a la adopción de Summon por parte de las bi-
bliotecas de la Grand Valley State University con el fin de 
determinar su impacto. Los resultados muestran un acusa-
do descenso en el uso de bases de datos especializadas que 
ofrecen servicios de resúmenes e indización y un espectacu-
lar aumento del uso de las bases de datos a texto completo, 
las revistas electrónicas y el acceso a recursos mediante un 
servidor de enlaces. En opinión de este autor, estos datos 
sugieren un impacto muy positivo de Summon en el uso de 
la colección.

También O’Hara (2012) confirma el incremento de las des-
cargas tras la puesta en funcionamiento de Summon en la 
University of Manitoba. Chapman (2012) asevera que los 
servicios de descubrimiento pueden desempeñar un papel 
significativo en la atracción de los usuarios hacia la biblio-
teca. Su trabajo muestra que en la University of Michigan 
los usuarios están igual de satisfechos con Summon que con 
Google Scholar.

Kemp (2012), por su parte, realizó un estudio similar de las 
estadísticas de uso de la colección de las bibliotecas de la 
University of Texas tras instalar Summon en 2010. Los re-
sultados son muy similares a los de los estudios citados. 
Durante el primer año de uso de Summon, el acceso a los 
recursos electrónicos aumentó notablemente: las descargas 
de artículos a texto completo se incrementaron un 23% y el 
uso de servidores de enlaces subió un 84%. Por el contra-
rio, el uso del opac disminuyó un 14% y el acceso a bases 
de datos bibliográficas cayó un 5%. De nuevo, los resulta-
dos apuntan al efecto favorable de la adopción de un ser-
vicio de descubrimiento. Asimismo, Faiks, Oberg y Gabrio 
(2012) constatan la existencia de un impacto positivo en las 
estadísticas de circulación de documentos y en el préstamo 
interbibliotecario tras la implementación de WorldCat Local 
en el Macalester College, Saint Paul, Minnesota.

En el entorno británico, Thoburn, Coates y Stone (2012), 
que estudian el impacto del servicio de descubrimiento de 
Summon en las Universidades de Huddersfield y Northum-
bria, refieren que la implementación de un servicio de des-
cubrimiento tiene repercusión en un incremento en el uso 
de las revistas electrónicas y en una disminución de la utili-
zación de las bases de datos de resúmenes e índices.

Lam y Sum (2013) informan de una influencia positiva en el 
uso de los recursos después de la implementación de Primo 
en la Open University of Hong Kong. Otros estudios de caso, 
algunos comparativos entre programas con resultados simi-
lares que podemos citar son los llevados a cabo por Baldwin 
et al. (2012); Kaufmann, Larsen y De-Salvo (2012); Asher, 
Duke y Wilson (2013); Mussell y Croft (2013) y Djenno et 
al. (2014). Para profundizar en la materia es recomendable 
acudir a la exhaustiva bibliografía actualizada elaborada por 
François Renaville: Discovery tools: A bibliography4.

No queremos dejar de mencionar algunos estudios de ma-
yor cobertura como es el de Levine-Clarl, Price y McDonalds 
(2013) que extiende el análisis a un grupo de instituciones 
y servicios de descubrimiento tratando de indagar en el im-
pacto que su implementación tiene en el uso de revistas. 
Para ello seleccionaron 20 bibliotecas, americanas en su 
mayoría, que disponen de alguno de los cuatro principales 
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servicios de descubrimiento: EDS, Primo Central, Summon y 
WorlCat Local. El estudio revela que ningún servicio de des-
cubrimiento tiene un efecto claro en el aumento o la dismi-
nución del uso de los recursos en todas las bibliotecas ni con 
respecto a todos los editores. No obstante, sí se aprecian 
diferencias entre las herramientas.

El trabajo de Spezi, Creaser y Conyers (2015), que analiza 
el efecto de los servicios de descubrimiento en el uso de 
e-journals y e-books en bibliotecas de Reino Unido, muestra 
también que parece existir un efecto positivo en la mayoría 
de las instituciones estudiadas si bien las dimensiones de 
ese impacto varían según las bibliotecas y en función de los 
editores. Los datos obtenidos muestran un superior incre-
mento en el uso de libros electrónicos que en el de revis-
tas. Por su parte, el trabajo de Aznar (2014) presenta como 
resultados, basados en la revisión de diversos estudios los 
siguientes:

- Fuerte incremento en el uso de los recursos electrónicos 
a texto completo (tanto revistas como libros electrónicos), 
acompañado de una disminución en el uso del catálogo 
tradicional y el localizador de revistas electrónicas.

- Disminución en el uso de las bases de datos de artículos 
en su interfaz original. Es mucho mayor el número de re-
gistros de una determinada base de datos visualizados 
desde el servicio de descubrimiento que desde la base de 
datos original.

- Cambios en las políticas de desarrollo de la colección. 
Cuando una biblioteca evalúa una nueva suscripción a un 
recurso tiene en cuenta si está incluido en el índice del 
programa, pudiendo ser éste un factor determinante en 
la decisión de suscribir o no.

- Fuerte ascenso del préstamo interbibliotecario: en algu-
nas bibliotecas hay un incremento de peticiones de ma-
teriales de otras bibliotecas de un 92% respecto a años 
anteriores.

- Competencia moderada con Google: aunque el buscador 
sigue siendo la primera opción (tanto en su versión aca-
démica como en la global), varios estudios indican que los 
usuarios consideran el servicio de descubrimiento como 
un complemento esencial en su proceso de búsqueda de 
información.

Breeding (2014) recoge la inquietud de los proveedores 
de servicios de resúmenes e indización documental, como 
Thomson Reuters/ISI –ahora Clarivate Analytics–, PubMed 
o PsychInfo, sobre el descenso en el uso de sus bases de 
datos para enumerar las consecuencias de la instalación de 
un servicio de descubrimiento. Los tesauros especializados, 
resúmenes y demás productos documentales que aportan 
estas bases de datos son de gran valor para el proceso de 
búsqueda, pero la popularización de los servicios de des-
cubrimiento podría afectar al interés que despiertan estos 
productos. 

Los resultados preliminares del proyecto Harbingers, recogi-
dos en Nicholas et al. (2017), sin embargo, contradicen esta 
percepción al mostrar el uso de WoS y de PubMed como re-
cursos más habituales para el descubrimiento de información 
que los servicios de descubrimiento, no mencionados por 
ninguno de los 116 jóvenes investigadores entrevistados.

Ya hemos puesto de relieve más arriba que los estudios 
realizados a partir de cuestionarios (Gardner; Inger, 2016; 
Wolff; Rod; Schonfeld, 2016a) muestran un cierto optimis-
mo acerca de la utilización de estas plataformas.

3.3. Fortalezas y debilidades de los servicios de des-
cubrimiento

Rodríguez-Yunta (2015) pone de relieve las fortalezas y las 
debilidades de los servicios de descubrimiento. Como pun-
tos fuertes señala:

- hacen efectiva la necesaria integración entre el catálogo y 
los recursos contratados disponibles;

- aportan mejoras en las prestaciones de búsqueda; y 
- reproducen el formulario de búsqueda de Google que es 

el preferido por los usuarios.

Como puntos débiles indica que el servicio de descubri-
miento es una nueva plataforma que no sustituye al catá-
logo. Se trata, por tanto, de una segunda opción que puede 
incrementar la desorientación del usuario que desconoce 
la diferencia opac/servicio de descubrimiento. Esta circuns-
tancia fue indicada, asimismo, en el estudio publicado en 
2014 por Rodríguez-Bravo et al.

Uno de los aspectos más relevantes del informe encargado 
por NISO a Breeding (2015a) es la revisión de los puntos dé-
biles del mercado de los servicios de descubrimiento. Según 
Breeding, los siguientes aspectos todavía presentan caren-
cias que sería preciso subsanar:

- Cobertura de los recursos: los índices centrales conti-
núan poblándose con el objetivo de representar la to-
talidad de las colecciones bibliotecarias, pero todavía 
existen huecos.

- Internacionalización y cobertura de contenidos multilin-
gües: la cobertura de recursos bibliográficos de fuentes de 
todo el mundo y en distintos idiomas está aún en proceso 
de crecimiento.

- Cobertura de materiales de acceso abierto: los principales 
servicios de descubrimiento están mejorando la cobertu-
ra de estos materiales, pero todavía es preciso avanzar en 
ello. Es de esperar que el interés de los desarrolladores 
vaya creciendo conforme aumenta el número de artículos 
de investigación publicados en fuentes de acceso abierto.

- Búsquedas de recursos ya conocidos y pertinencia de los 
resultados.

- Índices de relevancia: este factor es esencial, teniendo en 
cuenta la enorme cantidad de resultados que recuperan 
estas herramientas, y dado que los usuarios sólo exploran 
habitualmente los primeros resultados de la lista, obvian-
do recursos relevantes. Se han hecho continuos progresos 
en este aspecto, pero no son suficientes.

Los servicios de descubrimiento se ale-
jan de los catálogos y las bases de datos 
estructuradas de las bibliotecas en per-
secución de una quimera: competir con 
Google
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- Descubrimiento enriquecido mediante asociaciones no 
textuales: un ejemplo sería bX5, que reutiliza la informa-
ción de los patrones de uso de los servidores de enlaces 
para identificar recursos relacionados aunque no estén 
descritos con palabras clave similares. Esta técnica se 
basa en la probabilidad de que los artículos que un mismo 
investigador lee en una misma sesión estarán sujetos a 
algún tipo de relación. Este mecanismo es especialmente 
relevante si se introduce la disciplina investigada en el al-
goritmo de recomendación, ya que los patrones de uso de 
un investigador pueden servir como base para recomen-
dar información de interés a otro usuario que investiga en 
el mismo ámbito científico.

- Interacción con los sistemas de gestión del conocimiento: 
la mayoría de los servicios de descubrimiento se ofrecen a 
través de la interfaz bibliotecaria, pero es esencial que se 
pueda acceder a su contenido y a sus funciones desde las 
interfaces de otros servicios familiares para los usuarios.

Por su parte, Breitbach (2016) apunta como debilidad la 
falta de consistencia en los metadatos y la ausencia de con-
texto en la relación de éstos con las disciplinas. Señala que 
los servicios de descubrimiento agregan datos con el fin de 
normalizarlos en un único índice y que ello trae como conse-
cuencia que el valor de los metadatos disminuya. Estos sis-
temas no pueden competir con las bases de datos discipli-
nares en pertinencia de los resultados. La misma situación 
se ha puesto de relieve para los repositorios institucionales.

Esta debilidad se ha tratado de mitigar con la creación de 
interfaces que facilitan la navegación facetada. Tales facetas 
cubren, sin embargo, tanto materias amplias como concep-
tos concretos, con lo que su utilidad es cuestionable (Breit-
bach, 2016; Rodríguez-Bravo et al., 2015). Para compensar 
la falta de una infraestructura robusta de metadatos, los 
servicios de descubrimiento han creado algoritmos que fa-
vorecen la exhaustividad en detrimento de la precisión. 

En este sentido, señalan Freund, Poehlmann y Seale (2012) 
que el descubrimiento de los contenidos accesibles desde 
la biblioteca en cualquier formato debiera poder lograrse 
sin menoscabo de la pertinencia de la respuesta. Sin em-
bargo, los resultados de trabajos empíricos cuestionan esta 
realidad (Fagan et al., 2012; Hofmann; Yang, 2012; Soules 
et al., 2014; Rodríguez-Bravo et al., 2015). Los servicios de 
descubrimiento se alejan, así, de los catálogos y las bases 
de datos estructuradas de las bibliotecas en persecución de 
una quimera: competir con Google. 

Las posibilidades de interacción social no son una prioridad 
para las empresas proveedoras de estos servicios, y diversos 
estudios han comprobado sus limitadas funciones sociales 
(Rodríguez-Bravo et al., 2015; Pintos, 2016). Pintos (2016) 

ha observado el escaso uso del etiquetado social y las rese-
ñas en los sistemas de descubrimiento implementados en 
las bibliotecas universitarias españolas. Sin embargo, la par-
ticipación es frecuente entre los usuarios en otros entornos 
porque se percibe su utilidad para descubrir recursos. Este 
es el caso de las redes sociales académicas o de innumera-
bles plataformas de servicios. Pintos se pregunta por qué no 
sucede así en las bibliotecas.

Breeding (2015a) opina que se debieran desarrollar op-
ciones que concedan más oportunidades de interactuar 
socialmente en el propio programa de descubrimiento y 
pone como ejemplo el valor de la opinión experta de los 
investigadores en temas especializados para añadir puntos 
de acceso o indicar relaciones entre recursos que escapan a 
la catalogación/indización tradicional. 

Apunta Race (2012) que los servicios de descubrimiento 
pueden facilitar el hallazgo accidental de recursos poten-
ciando los aspectos sociales. También la navegación face-
tada puede facilitar la serendipia proporcionando medios 
que ayuden a visualizar las relaciones entre los resultados 
y potenciando aspectos subjetivos para determinar la rele-
vancia, componente clave de la serendipidad.

4. Reflexiones finales
Encontrar información es, como se ha puesto de relieve, 
esencial para que los usuarios académicos desempeñen sus 
funciones, pero ese descubrimiento se está llevando a cabo 
crecientemente desde fuera de la biblioteca como subraya-
ban ya Tennant y RIN en 2009.

Se infiere que la preferencia de los académicos por Google/
Google Scholar como medio para la localización de informa-
ción resulta incontestable. De acuerdo con Breitbach (2016), 
las bibliotecas se encuentran actualmente en desventaja en 
la confrontación con Google por el descubrimiento/búsque-
da de la información. Es más, la preferencia por los motores 
de búsqueda generalistas trae aparejada una cierta invisibili-
dad de la biblioteca debido a que el usuario no es consciente 
de que si accede a gran número de recursos lo hace gracias a 
que sus bibliotecas universitarias los han suscrito. 

No obstante, las bases de datos bibliográficas tradicionales 
suscritas por las universidades no han perdido protagonis-
mo en el mundo de la información científica. Tanto el infor-
me de Gardner e Inger (2016) como los resultados prelimi-
nares del proyecto Harbingers publicados en Nicholas et al. 
(2017) muestran la preferencia de los usuarios por las bases 
de datos WoS, Scopus y PubMed.

Asimismo, se observa un uso creciente de las redes sociales 
académicas que ayudan a construir la reputación de los in-
vestigadores como es el caso de ResearchGate, plataforma 
preferida en ciencias y ciencias sociales. Por el contrario, se 
constata entre las nuevas generaciones de investigadores 
un cierto desconocimiento y/o desapego sobre la utilidad 
de los repositorios institucionales, y ello pese a la existen-
cia de sistemas recolectores de los contenidos archivados. 
Como apunta Tay (2016a) la agregación de repositorios no 
supone un avance imprescindible habida cuenta que los 
items de los repositorios son accesibles a través de Google 
y Google Scholar.

El éxito de los servicios de descubrimien-
to en la misión de competir con Google 
parece cuestionable, pese a los estudios 
positivos de su impacto en el uso de la 
colección
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Con respecto a los servicios de descubrimiento, su éxito en 
la misión de competir con Google parece cuestionable, pese 
a los estudios positivos de su impacto en el uso de la co-
lección. En este contexto, Breitbach (2016) apunta que los 
web-scale discovery services están lejos de ser las eficientes 
plataformas de descubrimiento de contenidos soñadas. No 
obstante, cabe señalar que alguna de las herramientas pre-
senta avances significativos. Tras una evaluación exhausti-
va de 16 indicadores aplicada a los diferentes servicios de 
descubrimiento existentes en el mercado, Chickering y Yang 
(2014) indican que Primo tiene dos funcionalidades desta-
cadas:

- la relevancia enriquecida por medio de la utilización de las 
estadísticas de uso; y

- la visualización de las relaciones FRBR (Functional require-
ments for bibliographic records).

No obstante, como apuntan Zhu y Kelley (2015) los vacíos 
de contenido en los programas de descubrimiento les res-
tan credibilidad y reducir o cerrar esos huecos es una tarea 
continua que requiere la colaboración entre editores, pro-
veedores de programas y bibliotecas. La checklist de NISO 
ODI (Open discovery initiative) publicada en 2015 proporcio-
na un punto de partida para que las tres partes implicadas 
puedan cumplir ese objetivo. Subraya Schonfeld (2015) que 
es hora de asumir un mayor compromiso en el ecosistema 
de la información académica por parte de bibliotecas, edito-
res e intermediarios en beneficio del usuario.

Como señalan Spezi, Creaser y Conyers (2015) los servicios 
de descubrimiento representan una inversión significativa 
para las instituciones, por tanto no necesitan sólo ser perci-
bidos como una herramienta de valor añadido de la bibliote-
ca con respecto a su institución, sino que deben demostrar 
ese valor con evidencias. Dado que su contratación es casi 
omnipresente existe una necesidad apremiante de enten-
der el papel que representan tanto en el comportamiento 
ante la búsqueda de información, como en la gestión de los 
recursos bibliotecarios, como en su impacto en la utilización 
de contenido académico.

Como un área de mejora de estos servicios se apunta a la 
interacción social, aspecto destacado por Breeding (2015a) 
en su informe para NISO. Convenimos con Rodríguez-Yunta 
(2015) que para el mejor aprovechamiento de estas herra-
mientas es imprescindible incidir en la formación de biblio-
tecarios y usuarios sobre el contenido a que dan acceso, 
sobre su manejo y acerca de sus funcionalidades. 

Interesa indicar, para concluir, que para que los servicios de 
descubrimiento resultasen más efectivos deberían permitir 
su uso desde otras plataformas aparte de las bibliotecas e 
incrementar el enlazado a los textos completos de las publi-
caciones suscritas por la biblioteca y en acceso abierto, una 
de las fortalezas reconocidas a Google. 

En su entrada de 30 de diciembre de 2016, Tay (2016b) se 
plantea qué sucederá cuando los contenidos estén mayori-
tariamente disponibles en acceso abierto. ¿Tendrá sentido 
que cada biblioteca proporcione su servicio de descubri-
miento particular? Concluye que en ese escenario el papel 
de la biblioteca como puerta de entrada para descubrir in-
formación declinará pese al valor añadido que puede pro-

porcionar personalizando las experiencias de descubrimien-
to de los miembros de su comunidad académica. Mientras 
tanto, para seguir en el negocio del descubrimiento de in-
formación, los bibliotecarios tienen que ser capaces de dar 
acceso a los crecientes recursos en acceso abierto de mane-
ra eficiente y eficaz. 

Notas

1. Early career researchers: The harbingers of change. Pro-
yecto de tres años de duración (agosto 2015-agosto 2018) 
subvencionado por Publishing Research Consortium.
http://ciber-research.eu/harbingers.html

2. Emerging reputation mechanisms for scholars. European 
Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospec-
tive Technological Studies.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC94955/jrc94955.pdf

3. Ciber Research Ltd. 
http://ciber-research.eu/CIBER_team.html

4. Renaville, François. Discovery tools: A bibliography.
https://discoverytoolsbibliography.wordpress.com/by-
year/2016-2

5. bX Recommender es un servicio de Ex Libris que ayuda a 
los usuarios a descubrir bibliografía a partir de un artículo 
determinado. Se basa en el uso de millones de investiga-
dores y muestra qué otros artículos se usaron junto con el 
artículo dado.
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Abstract
While general publication practices clearly differ between disciplines, knowledge about scientometric indicators can also 
greatly vary. The observed heterogeneity in bibliometric knowledge inspired us to define the concept of ‘metric-wiseness’ for 
researchers. Being metric-wise can lead to an advantage for knowledgeable researchers over uninformed colleagues, even 
when they are of otherwise equal competence. We identify two paths through which metric-wiseness can play a role and lead 
to behavioural changes in the research process. As a first path, metric-wiseness can be seen as an additional tool that is useful 
in reporting one’s research portfolio. A second one is more ambiguous and has some undesirable aspects, possibly diminishing 
intrinsic motivational factors for doing research. Innovation and innovative research slows down if crowding out happens due 
to an excessive attention to scientometric indicators. We propose an approach to actually measure metric-wiseness. 

Keywords 
Research evaluation; Academic auditing; Metric-wiseness; Researchers’ motivation; Scientometric indicators; Bibliometrics.

Resumen
Aunque las prácticas generales de publicación difieren claramente entre las disciplinas, el conocimiento sobre los indicado-
res cienciométricos también puede variar considerablemente. La heterogeneidad observada en el conocimiento bibliomé-
trico nos inspiró a definir el concepto de ‘sabiduría-métrica’ para los investigadores. Ser métrico-sabio puede representar 
una ventaja para los investigadores expertos sobre los colegas desinformados. Identificamos dos caminos a través de los 
cuales el conocimiento de las métricas puede desempeñar un papel y conducir a cambios de comportamiento en el pro-
ceso de investigación. Como primer camino, tales conocimientos pueden ser vistos como una herramienta adicional, útil 
en la presentación de informes de investigación. El segundo camino es más ambiguo y tiene algunos aspectos indeseables, 
que posiblemente hagan disminuir los factores motivacionales intrínsecos para investigar. La innovación y la investigación 
innovadora se ralentizan si se produce un excesivo desplazamiento de la atención hacia los indicadores cientométricos. 
Proponemos un enfoque para medir realmente la sabiduría métrica.
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Evaluación de la investigación; Auditoría académica; Conocimiento de las métricas; Motivación de los investigadores; Indica-
dores cientométricos; Cienciometría; Bibliometría.
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1. Introduction
Working in interdisciplinary research centres, some obser-
vations drew our attention. While general publication prac-
tices clearly differ between disciplines, knowledge about 
scientometric indicators also greatly varies among collea-
gues. Some colleagues are not only familiar with popular 
indicators such as the Garfield-Sher journal impact factor 
or the Hirsch-index, but are also familiar with more sophis-
ticated indicators such as Eigenfactor scores (Bergstrom, 
2007; Bergstrom; West; Wiseman, 2008) and the SCImago 
Journal Rank (SJR) (González-Pereira; Guerrero-Bote; De-
Moya-Anegón, 2010). Others, on the other hand, do not 
even know how to find the ISI impact factor of a journal, let 
alone how to define it. Even though knowledge of sciento-
metric indicators does not imply anything about the quality 
of the research performed by these colleagues, it may have 
an impact on how their research portfolio is presented and 
perceived by selection committees or funding agencies.

In order to have an idea about the general knowledge about 
scientometric indicators we distributed an online survey 
among all members of the International Association of 
Agricultural Economists (IAAE) by email in February 2015. 
We obtained 138 complete answers out of the 161 respon-
ses that we received. Since the 
IAAE has 635 members in 2015, 
we have a response rate of 25% 
(161/635). These respondents in-
cluded 22% female researchers, 
33% researchers older than 55, 
64% were affiliated to a univer-
sity or a university college, 20% 
published more than five journal 
articles in 2013 and 2014 and 6% 
published more than ten journal 
articles in 2013 and 2014. Looking 
at their current residence, 31% of 
the respondents was living in Eu-
rope, 26% in North America, 16% 
in Africa, 12% in South America, 
12% in Asia and 3% in Australia. 

In the survey respondents were 
asked about their knowledge con-
cerning the following indicators:

- ISI journal impact factor (Web of Science)
- SCImago journal rank (Scopus)
- 5-year synchronous journal impact factor (Web of Science)
- Hirsch-index (h-index)
- Eigenfactor score (Web of Science)
- Source normalized impact per paper (SNIP) (Scopus)

They could select one of four categories:

- I do not know this indicator.
- I know this indicator (but not its meaning and its calcula-

tion).
- I know this indicator and its meaning (but not how it is 

calculated).
- I know this indicator, its meaning and calculation.

The results show that respondents’ knowledge concerning 
these scientometric indicators was quite varied (see figure 
1). As could be expected, the ISI journal impact factor was 
the best known indicator, followed by the Hirsch-index, whi-
le the SNIP and the Eigenfactor score were among the least 
known. Surprisingly some 10% of the respondents were not 
familiar with the ISI journal impact factor and 40% had ne-
ver heard of the Hirsch-index.

This pilot study suggests that knowledge about indicators 
is quite heterogeneous among researchers. An unpublished 
survey by Springer Nature (Penny, 2016) points to the same 
conclusion. These findings inspired us to explore the possi-
ble implications of this variable degree of knowledge about 
bibliometric indicators on researchers and research activi-
ties. To this end, we define the concept of metric-wiseness 
and explore its implications for researchers and research. In 
addition, we investigate how researchers’ knowledge of and 
attitudes towards bibliometric indicators can be measured. 

Figure 1. Respondents’ knowledge of scientometric indicators

The knowledge of scientometric indica-
tors may have an impact on how resear-
chers’ portfolio is presented and percei-
ved by selection committees or funding 
agencies
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This initial exploration provides a stepping stone towards fu-
ture empirical studies as well as an invitation to assess the 
desirable characteristics of a metric of metric-wiseness. 

This article is subdivided as follows. In the next section we 
introduce the term metric-wiseness. Then, we briefly dis-
cuss how metric-wiseness influences the research process. 
Next we discuss the influence of being metric-wiseness on a 
researcher’s environment. Before coming to a conclusion we 
propose a methodology to measure this new concept. The 
contents of this article have been presented during the 20th 
International Conference on Science and Technology Indica-
tors (2-4 September 2015, Lugano, Switzerland). Since then 
the article has been considerably expanded and revised. 

2. Metric-wiseness
These observed differences in bibliometric knowledge 
among colleagues inspired us to define the concept of ‘me-
tric-wiseness’ for researchers as:

“a researcher’s capacity to use the characteristics and 
formats of scientometric indicators to present one’s true 
research value” (Rousseau; Rousseau, 2015). 

This definition consists of two parts: one aspect is knowing 
the existence, mathematical definition and logical implica-
tions of scientometrics indicators; while the second one is 
knowing their proper use. 

The term ‘metric-wiseness’ is based on the related concept 
of ‘test-wiseness’. As stated by Millman, Bishop and Ebel 
(1965, p. 707), 

“test-wiseness is defined as a subject’s capacity to uti-
lize the characteristics and formats of the test and/or 
the test taking situation to receive a high score. Test-
wiseness is logically independent of the examinee’s 
knowledge of the subject matter for which items are 
supposedly measures.” 

Similar to test-wiseness, metric-wiseness is logically inde-

pendent of the researcher’s scientific capacities regarding 
his/her subject matter for which the indicators supposedly 
measure. Thus a researcher can be metric-wise or not. 
However, being or not being metric-wise does not depend 
on the quality of that researcher in his or her field. Note 
that this assumption does not hold for scientometric or in-
formetric researchers whom we assume to be metric-wise 
by default. 

Being metric-wise could lead to an advantage for knowled-
geable researchers over uninformed colleagues, even when 
they are of otherwise equal competence. This would lead 
to a situation where certain researchers or research teams 
advance faster (e.g., due to better access to funding) than 
others. Combined with a Matthew effect (Merton, 1968; 
Mahbuba; Rousseau, 2011), this situation would then con-
tinue to exist over time. 

While defining metric-wiseness, we explicitly distinguish 
knowledge and use of indicators by researchers from the 
knowledge and use of indicators by evaluators. In this con-
tribution we focus on the first aspect. The second aspect, 
indicator use by evaluators, has received relatively more at-
tention and has led to actions such as the Declaration on 
research assessment (DORA declaration) (DORA, 2012) and 
the Leiden manifesto (Hicks et al., 2015).

3. Influence of metric-wiseness on the research 
process
Looking at the schematic representation of the research pro-
cess in Figure 2, we can distinguish two separate sub-proces-
ses in the research process, namely performing research, on 
the one hand, and reporting research, on the other. Firstly, 
the decision of doing research and what type of research to 
pursue is determined by intrinsic motivational factors such 
as intellectual curiosity, the feeling that one is able to find a 
result, the pleasure to write, or a desire to create benefits to 
society, as well as extrinsic factors such as a desire to increa-
se one’s standing, to avoid failure or to obtain funding (Deci; 
Koestner; Ryan, 2001; Deemer; Martens; Buboltz, 2010; 
Hardré et al., 2011; Lach; Schankerman, 2008). Secondly, 
the portfolio of research activities is then reported delibe-
rately (for example, in a CV) or accidentally (for example, 

as information available on Goo-
gle Scholar) to the outside world. 
Communication of research ac-
tivities is needed when applying 
for a new job, for funding or for 
promotion. It is now possible to 
identify two paths through which 
metric-wiseness can, jointly or 
separately, play a role and lead 
to behavioural changes. The first 
one is, in our opinion, highly de-
sirable, while the second one is 
more ambiguous and has some 
undesirable aspects. 

As a first path, metric-wiseness 
can be seen as an additional tool 
that is useful in reporting one’s 
research portfolio. For example, it 

Knowledge about indicators is quite he-
terogeneous among researchers

Figure 2. Simplified representation of the research process
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may be interesting to include journal indicators and citation 
counts from Scopus besides those from the Web of Science 
(WoS) due to the larger coverage and the inclusion of ‘in 
press’ articles from Elsevier. Moreover, it is useful to know 
that Google Scholar records citation counts and indices for 
non-English publications (often one’s mother tongue) and 
even working papers (Aguillo, 2011; Amara; Landry, 2012; 
De-Winter; Koestner; Ryan, 2014). This aspect is of parti-
cular importance for many colleagues performing research 
in the Social Sciences and in the Arts and Humanities. For 
colleagues working in technical fields patents and patent ci-
tations should not be forgotten. Similarly, usage data, such 
as those provided in the Web of Science or collected via a 
local Counter account, may show the total amount of (ge-
neral or local) interest aroused by researchers who do not 
work in citation-intensive fields. Besides mentioning count-
based results, it is for these scholars necessary to indicate if 
the journals or books they use to disseminate their findings 
are peer-reviewed. In several regions and countries peer-
review is an essential requirement for research output to be 
included in the set of publications which leads to research 
funding. This is the case, for example, in Norway (Sivertsen, 
2010) and Flanders (Engels; Ossenblok; Spruyt, 2012). Fur-
thermore, knowing how to make and adapt one’s Resear-
cherID, Orcid ID or Google Scholar account can save not only 
time for researchers themselves, but also allows other par-
ties to easily identify work by the same researcher. Name di-
sambiguation is often a challenge, especially for researchers 
with frequently occurring names. In times when even the 
Nature Index pays attention to altmetric results (Campbell; 
Grayson, 2014), it certainly pays to take the social media 
aspect of one’s research into account. The last decade has 
also seen the growth of academic research networks such 
as ResearchGate or Mendeley as a useful way to commu-
nicate about research. These research networks typically 
communicate usage and bibliometric indicators to their 
participants, although these metrics are not always easy to 
understand. Consider, for example, the lack of a clear defini-
tion of a researcher’s RG score in ResearchGate:
http://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.
html

As a final example, it may also benefit a researcher to know 
how errors and omissions in databases such as the Web of 
Science can be corrected. 

A second path through which metric-wiseness can change 
the research process is by influencing the relative weight 
associated with intrinsic and extrinsic research motivations. 
This change of balance may possibly lead to a crowding out 
of intrinsic motivational factors for doing research. 

Thus, research topics and publication avenues are no lon-
ger selected out of a desire to increase the universal pool 
of knowledge, to advance science or to reach the most in-
terested audience, but to maximize a researcher’s bibliome-

tric indicator levels. In this way, it becomes interesting to 
have several co-authors rather than publish as sole author. 
Moreover, only publications in journals with a high impact 
factor are worthwhile, while writing in other languages be-
sides English is pointless (so the argument goes). Finally, it 
may also be tempting to make informal agreements with 
colleagues to ‘help’ each other to increase citations or to 
manipulate indicators such as the h-index, see Bartneck 
and Kokkelmans (2011). We should mention though that 
the fact alone of knowing that one will be evaluated may 
already lead to a change in behaviour. This can be described 
as a kind of Hawthorne effect, namely a type of reaction in 
which individuals modify or improve an aspect of their be-
haviour in response to their awareness of being observed 
(Adair, 1984). More in the context of research evaluation 
we mention the law of Goodhart (1975) which states that 
when a feature is picked as an indicator it ceases to function 
as an indicator because people start to game it. 

Stimulating research activities and results that help to ob-
tain the institutional goals is one of the major aims of all 
forms of academic auditing. Here we can distinguish two as-
pects: the first leading to institutional benefits, but a second 
one may lead to stereotypical research, namely that type 
that is most valued by short-term goals. A recent review on 
the effects of indicators can be found in (De-Rijcke et al., 
2015).

4. Impact of and possible reactions to metric-
wiseness
The two paths through which metric-wiseness affect re-
search and researchers lead to a set of markedly different 
impacts. Firstly, the presence of metric-wiseness as another 
tool in the researcher’s toolbox besides presentation and 
communication skills seems to be a beneficial evolution. It 
levels the playing field and provides a clearer picture of a 
researcher’s quality. If every scientist would become metric-
wise the assessment processes that are part of researchers’ 
life would potentially be less distorted and the advantage 
of more knowledgeable researchers would be reduced. As 
such we think that a basic knowledge of informetrics, inclu-
ding knowledge of scientometrics indicators and data sour-
ces, should be part of any doctoral education.

However, the evolution that metric-wiseness could lead to 
a crowding out of other, intrinsic, motivations for doing re-
search is clearly less desirable. Metric-wiseness can magni-
fy the adverse effects associated with the ‘publish or perish’ 
culture. As such metric-wiseness can worsen a number of 
undesirable practices such as undertaking trivial studies be-
cause they yield rapid results, reporting research in parts 
rather than as a whole (salami slicing), duplicate publishing, 
honorary authorship, and even plagiarism and scientific fraud 
(Abelson, 1990; Hartemink, 2000; Van-Dalen; Henkens, 

Metric-wiseness can be seen as an addi-
tional tool that is useful in reporting 
one’s research portfolio

With metric-wiseness, research topics 
and publication avenues could be selec-
ted to maximize a researcher’s bibliome-
tric indicator levels

http://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.html
http://www.researchgate.net/publicprofile.RGScoreFAQ.html
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2012). Researchers can also act strategically in academic re-
search networks and may focus on influencing metrics within 
such networks (Hammarfelt; De-Rijcke; Rushforth, 2016; Or-
duña-Malea; Martín-Martín; Delgado-López-Cózar, 2016). 
In addition, these behavioural effects imply that researchers 
prefer well-established journals over new journals and cer-
tainly over conference proceedings. Such strategic behaviour 
slows down the distribution of research findings and the 
evolution of scientific communication channels. Moreover, 
innovation and innovative research slows down if crowding 
out happens due to an excessive attention to scientometric 
indicators. In this context, Markusova et al. (2009) warn aga-
inst indiscriminate introduction of quantitative indicators for 
science policy applications.

Overall, we can distinguish four different expressions of a 
researcher’s metric-wiseness: 
- being ignorant;
- using indicators;
- misusing indicators; and
- moving beyond indicators (see Figure 3). 

Beginning master or doctoral students are usually ignorant 
regarding the meaning and use of scientometric indicators 
and hence cannot be metric-wise. Thus a minimum re-
quirement of being metric-wise is to be able to recognize 
(a set of) indicators and to be able to describe their mea-
ning in laymen’s terms. However, this is only a first step; a 
researcher’s knowledge can be extended and deeper insight 
into indicators and their proper use can be obtained. While 
basic knowledge of indicators can only lead to a basic use of 
these indicators by a researcher, a deeper knowledge can 
lead to both use and misuse of indicators and can lead to 
crowding out effects. Finally, an established researcher can 
take an even broader viewpoint and can look beyond indica-
tors as measures of research quality. Such researchers are 
only driven by scientific or social interest and know that 
in the end success, including those aspects measured by 
indicators, will come. They do not care if their articles or 
other research results are –hopefully temporarily- under-
cited or underused. As an illustration of how researchers 
can move beyond the (mis)use of indicators, we would 
like to recall the main points of the DORA declaration 
(DORA, 2012). This declaration has been signed by many 
scientists, representing major international and national 
research organizations. Its main recommendations inclu-
de: 
- elimination of journal-based metrics in funding;
- appointment and promotion considerations of indivi-

duals;
- assessing research on its own merits, rather than on the 

journal in which it was published; and 
- taking opportunities provided by electronic publishing 

into account, including new socially-related indicators. 

Throughout their career paths researchers can express their 
metric-wiseness through different trajectories. Obviously 
we all start as ignorant individuals. Later researchers can opt 
to use indicators for communicating about their research 
and then decide that bibliometric indicators are imperfect 
communication tools. Or they can decide to misuse indica-
tors to select those publications that increase their likeli-
hood of being promoted or of receiving funding throughout 
their whole career. There is no obvious logical or temporal 
sequence in going through the different expressions of me-
tric-wiseness and many different trajectories can be consi-
dered.

Next we would like to note that, due to the multi-faceted 
nature of metric-wiseness, it is not a priori clear how ins-
titutions or evaluators should react. As long as metric-wi-
seness is seen as a tool to improve communication about a 
researcher’s portfolio, it is beneficial to stimulate knowled-
ge of bibliometric indicators among researchers. For instan-
ce, it may be interesting to inform doctoral researchers on 
the what and how of the most frequently used indicators. 

When metric-wiseness leads to a crowding out effect, redu-
cing intrinsic motivations, it should clearly be counteracted. 
This is however not always easy to achieve. A well-known, 
but time-consuming, approach is to use not only quantita-
tive measures for the assessment of researchers, but also 
qualitative measures and to include peers in the process. 
Another option is to look for mechanisms to detect strate-
gic behaviour driven by a desire to manipulate bibliometric 
indicators. For instance, Bartneck and Kokkelmans (2011) 
introduce the q-index as a means to detect how strategically 
an author uses self-citations to manipulate the h-index. As a 
final suggestion, journal editors and those colleagues invol-
ved in academic auditing, may abolish the notion of author-

A basic knowledge of informetrics, inclu-
ding knowledge of scientometrics indi-
cators and data sources, should be part 
of any doctoral education

Innovation and innovative research 
slows down if crowding out happens due 
to an excessive attention to scientome-
tric indicators

Figure 2. Simplified representation of the research process
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ship, and replace it by the notion of contributor, implying 
a continuum of activities (Rennie; Yank, 1998). But, clearly 
also this may lead to strategic behaviour and game playing. 

5. How to measure metric-wiseness
In view of the above considerations we propose a two-leve-
lled approach to measure metric-wiseness. On a first level 
one just asks if the respondent is familiar with the concept 
of one or more popular indicators such as a journal impact 
factor. Specifically, one could ask if a researcher can give 
the definition of the indicator (no ‘technical’ details are ex-
pected; an answer like ‘it is a journal’s average number of 
citations per publication’ is surely sufficient), and if he/she 
can give one more example of a publication-citation metric 
(for an individual, a group of individuals or for a journal, this 
does not matter). A person who can answer these questions 
correctly is then said to be metric-wise.

On a second level, we would like to identify the manner 
through which this metric-wiseness is expressed. To this 
end, we propose to use a multidimensional Likert-scale with 
several statements trying to measure four dimensions re-
garding indicators: 
- technical knowledge
- use of indicators 
- intrinsic motivation 
- external pressure. 

The first two aspects aim to measure the degree of metric-
wiseness of a researcher. The technical dimension measures 
the extent to which respondents have in-depth knowledge 
of indicators, are able to influence indicators and so on. In 
addition we are also interested in respondents’ view on the 
manner in which indicators should be used or not be used. 
The next two aspects aim to identify the impact of indica-
tors as perceived by researchers when doing and reporting 
their research. The external dimension measures the extent 
to which respondents are forced by their institution, fun-

ding agencies, colleagues or co-authors to take bibliometric 
indicators into account in their research and publication ac-
tivities. The intrinsic dimension, on the other hand, measu-
res the extent to which respondents believe in indicators as 
quality measures as well as their willingness to go beyond 
indicators. 

In Table 1 we present some suggestions of statements that 
can be used in such as multidimensional scale to identify the 
expression of metric-wiseness preferred by a researcher. For 
each of these statements a respondent is asked to present 
their opinion on a five points scale going from 1 - ‘I comple-
tely agree with this statement’ to 5 – ‘I completely disagree 
with this statement. These are only suggestions and future 
research will be needed to develop a valid and reliable scale 
measuring the expressions of metric-wiseness.

6. Conclusion

The concept of metric-wiseness can be used to identify the 
different degrees of scientometric knowledge that resear-
chers may possess. Scientometric knowledge can lead to 
strategic changes in researchers’ behaviour. Therefore, the 
degree of metric-wiseness can influence researchers’ relati-
ve performance perceived by evaluation committees. As a 
trajectory, metric-wiseness can move through four different 
phases: ignorance, use of indicators, misuse of indicators 
and moving beyond indicators. 

Like many other concepts such as intelligence, diversity, re-
levance, etc., metric-wiseness is an idea that can only be 
made precise by a concrete measurement procedure, and 
surely, like for the above mentioned concepts many more 
or less acceptable procedures with subtle, or not so subtle, 
differences can be imagined. It would therefore be interes-
ting for future researchers to develop an adequate measu-
re of metric-wiseness and to test it in a variety of settings. 
Metric-wiseness of researchers can depend on researchers’ 
personal characteristics, on the institutional and regulatory 

Suggested statements

Technical dimension

On average older researchers have higher h-indices.
Bibliometric indicators can easily be compared across disciplines.
Open access journals never have a Garfield-Sher impact factor.
Citations received in conference proceedings are included in an article’s total number of received citations.

Use of indicators 

A purely bureaucratic/automatic and quantitative approach to research evaluation is best for an individual researcher.
The quality of a researcher should be measured in relative terms within a field rather than in absolute terms.
Besides citation-based indicators one must, in applied fields, also take patent-based and similar indicators into account.
The social influence of research must be taken into account.

Intrinsic dimension
I select topics for research based on their potential to advance science.
If I do not have the expertise to solve a particular problem, I do not hesitate asking a colleague to collaborate with me.
I select research problems inspired by my own curiosity.

External dimension

I feel completely free to publish my research in any way I want.
My institution influences what my research is about.
My institution influences how I communicate the results of my research.
My likelihood of being promoted depends only on the number of articles published in journals indexed in the Web of 
Science.
It is important to use social media (Twitter, blogs…) to distribute the results of my research.
It is important to use academic research networks (Mendeley, ResearchGate…) to distribute the results of my research.
My likelihood of being promoted depends mainly on the number of articles of which I am first or corresponding author.

Table 1. Examples of test questions for metric-wiseness
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settings as well as on the discipline in which a researcher is 
active.

Moreover, one could wonder if metric-wiseness should be 
considered a theoretical concept or one that can be deri-
ved from actual behaviour. The difference may be illustrated 
by the fact that even very intelligent persons can someti-
mes act unwisely in matters outside their area of expertise 
(scientifically intelligent is not the same as emotionally inte-
lligent). The conceptual development of metric-wiseness is 
another interesting challenge for future research.

As also colleagues acting as panel members in peer review 
exercises should be metric-wise, we would like to point out 
that scientometric indicators, including synthetic ones, are 
never completely correct and at best probably approxima-
tely correct (PAC) (Rousseau, 2016). This implies that mem-
bers of evaluation committees must realize the importance 
of including qualitative aspects in academic auditing. When 
performing their mission they should be able to spend a 
sufficient amount of time checking different portfolios; this 
further implies large enough budgets for evaluation. A pu-
rely bureaucratic and quantitative approach can never be 
beneficial for individual scientists and science in general.

Somewhat surprisingly it seems that large groups of collea-
gues are almost “illiterate” when it comes to indicators. 
For this reason, we strongly encourage all thesis advisors 
to include a basic course on scientometrics/informetrics in 
the doctoral dissertation package so that being metric-wise 
belongs to the set of key competencies that any doctoral 
student must master.
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Resumen
Se analiza la probabilidad de pagar por un diario digital en España. Mediante una encuesta a una muestra representativa 
de 2.104 españoles mayores de edad, mostramos, de modo general, el escaso número de ciudadanos dispuestos a pagar 
por información digital. Asimismo, a través de una regresión logística binomial exploramos los factores que afectan a esta 
probabilidad y discutimos las principales implicaciones prácticas para el desarrollo de estrategias de pago por contenidos 
de la industria de los periódicos. 
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1. Introducción
Como consecuencia de profundas transformaciones tecno-
lógicas e industriales, las organizaciones periodísticas ini-
cian una etapa de exploración y ensayo de nuevos modelos 
de negocio (Goyanes, 2013), estrategias multi-plataforma 
(Schlesinger; Doyle, 2015) y estructuras organizativas (Cam-
pos-Freire, 2010) con las que adaptarse al nuevo entorno 
y ser rentables. A día de hoy, son muchas las causas que 
deterioran las cuentas anuales de los periódicos: caída de 
las ventas de publicidad y suscripciones impresas (Sánchez-
Tabernero, 2008), emergencia de nuevos competidores 
digitales (Picard, 2003), cambios en los patrones de consu-
mo informativo (Huang, 2009; Vara-Miguel, 2015) y, sobre 
todo, la incapacidad generalizada de monetizar el contenido 
digital. Como respuesta a este último reto, muchos diarios 
han apostado por estrategias de pago por contenidos. En 
este contexto, la exploración de los factores que afectan la 
probabilidad de pagar por un periódico digital es un desafío 
estratégico para la supervivencia de la industria. 

El objetivo de este estudio es explorar los factores que in-
fluyen en la probabilidad de pagar por un periódico digital 
en España. Diferentes investigaciones previas han analizado 
este aspecto (Cook; Attari, 2012; Chiou; Tucker, 2013; Chyi; 
Chadha, 2012; Goyanes, 2014; 2015; Berger et al., 2015; 
Arrese; Kaufmann, 2016), la mayoría de ellas mediante en-
cuestas no representativas y además, restringidas a Estados 
Unidos. Por lo tanto, sólo podemos especular acerca de la 
generalización de los resultados a otros países, como Espa-
ña, donde el entorno tecnológico y competitivo que rodea 
a la industria de los periódicos es tan diferente1 (Goyanes; 
Dürrenberg, 2014). En este estudio tratamos de arrojar luz 
sobre este tema mediante una encuesta representativa a 
2.104 españoles mayores de edad.

Nuestro estudio contribuye a la bibliografía en gestión de 
medios a través de una mejor comprensión del comporta-
miento de compra del consumidor digital, así como del de-
sarrollo de una estratificación de los segmentos de mercado 
donde la probabilidad de pago es mayor. En este sentido, 
los resultados de la regresión logística binomial muestran 
cómo los más jóvenes (y por lo tanto con mayor acceso y 
control de internet y las plataformas de pago) y con mayor 
educación e ingresos (capital cultural y económico) son los 
segmentos demográficos con mayor disposición a pagar 
por información digital. Del mismo modo, los perfiles de 
consumidor con mayor probabilidad de pago son aquellos 
que dentro de este segmento tengan un fuerte interés en 
las noticias, perciban un sistema de medios independien-
te de las influencias políticas y económicas (pero con es-
casa confianza en las noticias (“efecto tercera persona”) y 
no utilicen Twitter para mantenerse informado (“efecto de 
sustitución”). La implementación de estrategias de pago por 
contenido en internet, enfatiza este artículo, se enfrenta a 
una poderosa cultura de lo gratis enraizada en la sociedad 

española: el 84% de los encuestados (N = 1.858) ha indicado 
que no ha pagado por acceder a un diario digital. El pago, 
en este contexto, continuaría siendo más un anhelo de las 
empresas de medios que una realidad factible para la soste-
nibilidad de los periódicos en el terreno digital.

El artículo se estructura del siguiente modo: inicialmente 
hacemos una revisión de la bibliografía previa sobre la pro-
babilidad de pagar por información digital, y planteamos 
nuestras preguntas de investigación. A continuación, expo-
nemos la metodología empleada. Una vez hecho esto, pre-
sentamos los resultados de la regresión logística binomial 
y, finalmente, discutimos los hallazgos fundamentales y las 
implicaciones teóricas y prácticas que se derivan de ellos.

2. Estudios previos
Diversas investigaciones de mercado han mostrado la es-
casa probabilidad de pagar por un periódico digital (KPMG, 
2010; Newman; Levy, 2014; Newman et al., 2016). Algunos 
investigadores incluso han señalado que “es imposible co-
brar por información general” (Herbert; Thurman, 2007, p. 
15), que “la información debe ser gratuita a no ser que sea 
especializada” (Goyanes, 2013, p. 422) o que “esté firma-
da por un periodista de prestigio” (Filloux, 2011). Durante 
años, éstas han sido las tesis mantenidas a nivel académi-
co y profesional, derivadas de los estudios de mercado y de 
las experiencias llevadas a cabo. Sin embargo, la dramática 
caída de ingresos por publicidad (PricewaterhouseCoopers, 
2015) y la crisis estructural y coyuntural de los periódicos 
(Campos-Freire, 2010) han renovado el interés de la indus-
tria en el desarrollo de sistemas de ingresos basados en el 
pago del lector (Jenner; Fleming, 2011). En este contexto, 
son ya muchas las experiencias alrededor del mundo que 
muestran cómo monetizar relativamente el contenido onli-
ne (Vara-Miguel et al., 2014; Arrese, 2016).

Sin embargo, por ahora, la fórmula exacta de esa rentabili-
dad está por descubrir. Porque convencer a un consumidor 
de pagar por información digital no resulta sencillo. Recien-
tes encuestas de mercado así lo sugieren: únicamente el 
3% de la circulación impresa es suscriptora digital, indepen-
dientemente del precio del diario (American Press Institute; 
ITZBelden, 2009). Según la consultora KPMG (2010) el tipo 
de contenido online que los consumidores están más dis-
puestos a pagar es el mismo que normalmente pagan en 
soporte papel, pero únicamente el 2% pagaría si su diario fa-
vorito introdujera un muro de pago. En Estados Unidos sólo 
el 4% de los lectores paga por noticias digitales (Rosenstiel; 
Mitchell, 2011). Incluso en el exitoso caso de The New York 
Times, el millón de suscriptores digitales apenas representa 
el 2% de sus usuarios únicos mensuales (Holm, 2016). En 
España el pago a los medios se sitúa en torno al 10% de los 

Las organizaciones periodísticas están 
en una etapa de exploración y ensayo de 
nuevos modelos de negocio

Los más jóvenes (y por lo tanto con ma-
yor acceso y control de internet y las 
plataformas de pago) y con mayor edu-
cación e ingresos (capital cultural y eco-
nómico) tienen más disposición a pagar 
por información digital
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internautas, después de un importante auge en 2015 (11%) 
respecto a 2014 (8%). Este porcentaje está ligeramente por 
debajo de la media del 13% de los 26 países incluidos en el 
estudio Digital news report 2016 (Newman et al., 2016) y 
muy alejado de Noruega (27%), Brasil (22%), Polonia y Sue-
cia (20%) (Vara-Miguel, 2016).

Todos estos datos vienen a confirmar que a pesar de las fa-
cilidades de uso y consumo del diario online (acceso multi-
plataforma, contenido en constante actualización y consu-
mo a cualquier momento del día), la mayoría de lectores 
evita el pago. Las razones de esta baja o nula disposición a 
pagar son múltiples y de diversa índole: 
- consumo de una abundante oferta gratuita (Miguel de 

Bustos, 2010; Cea-Esteruelas, 2013; Himma-Kadakas; 
Kõuts, 2015)

- métodos de pago utilizados y su procedimiento de uso 
(Zhang; Nguyen, 2004);

- tipo de formato y plataforma de consumo (Chyi; Chadha, 
2012);

- percepción de baja calidad del contenido ofertado (Him-
ma-Kadakas; Kõuts, 2015; Peinado-Miguel; Mateos-
Abarca, 2016); o

- creciente popularización de las redes sociales como fuen-
tes gratuitas de información (Oh; Animesh; Pinsonneault, 
2016).

De igual modo, las evidencias en relación con los factores 
que afectan a la probabilidad de pago por contenido online 
son múltiples. La mayoría de los estudios han analizado la 
influencia de variables sociodemográficas (sexo, edad, in-
gresos y educación), las relacionadas con el modo de infor-
marse de los ciudadanos (frecuencia de consumo, soporte 
preferido, utilización de redes sociales para estar informado 
o la marca periodística), y el propio interés en las noticias. 

Por lo que se refiere a las variables sociodemográficas, la 
mayoría de estudios han concluido que los hombres sue-
len tener mayor disposición a pagar por información digi-
tal de carácter generalista (Chyi; Chadha, 2012; Newman; 
Levy, 2014; Newman et al., 2015). En relación a la edad, 
diversos estudios han demostrado que los más jóvenes (por 
su pericia con las nuevas herramientas digitales y con las 
pasarelas de pago) suelen estar más inclinados a pagar por 
información (Pew Research Center, 2012; Chyi, 2012; Chyi; 
Lee, 2013; Goyanes, 2014; Punj, 2015). Sin embargo, son 
también los más jóvenes los más sensibles a la introducción 
de muros de pago, lo que tiende a provocar que desplacen 
su consumo hacia opciones gratuitas (Chiou; Tucker, 2013) 
o intenten acceder a las ediciones de pago aprovechando 
los resquicios (pequeñas artimañas) en la Web (Cook; Attari, 
2012). Por lo que se refiere al nivel de ingresos, los resul-
tados no son concluyentes. Algunos autores confirman una 
relación negativa entre ingresos e intención de pago por no-
ticias digitales (Chyi; Chadha, 2012; Punj, 2015), otros una 

relación positiva (Goyanes, 2014) e incluso unos últimos 
han mostrado que el nivel de ingresos no influye en el pago 
por noticias digitales (Himma-Kadakas; Kõuts, 2015). 

Al margen de los factores sociodemográficos, el segundo 
grupo de variables con las que predecir del pago por noti-
cias digitales son aquellas relacionadas con el modo en que 
se informan los ciudadanos. Aquí se incluyen la suscripción 
a diarios impresos y la utilización de redes sociales. En pri-
mer lugar para la mayoría de autores la suscripción al diario 
impreso es un predictor significativo del pago por noticias 
digitales. De esta forma, las personas con una suscripción 
impresa suelen ser suscriptores o compradores de noticias 
digitales. Por otra parte, un uso moderado de Twitter es un 
predictor significativo de la intención de pago por noticias 
digitales (Goyanes, 2014). Finalmente, la mayor parte de los 
estudios ha demostrado que existe una relación entre el in-
terés por las noticias y el pago por información digital (Chyi; 
Chadha, 2012; Chyi; Lee, 2013; Goyanes, 2014). 

Dadas las múltiples alternativas de acceso a información 
gratuita y libre, los consumidores prefieren esas opciones 
antes que el pago a una suscripción a un periódico digital, 
lo que se traduce en dificultades de la industria en la mone-
tización de los lectores digitales (Adams, 2012). Sin embar-
go, los factores que subyacen a esa escasa probabilidad de 
pago permanecen poco estudiados. Por lo tanto, con base 
en estudios previos, planteamos las siguientes preguntas de 
investigación:

PI1: ¿Cómo afectan las variables demográficas (sexo, 
edad, ingresos, educación y condición política) al pago 
por un periódico digital?

PI2: ¿Cómo afecta el interés en las noticias al pago por 
un periódico digital?

PI3: ¿Cómo afecta la confianza en las noticias al pago 
por un periódico digital?

PI4: ¿Cómo afecta la percepción de independencia de 
los medios de comunicación españoles al pago por un 
periódico digital?

PI5: ¿Cómo afecta la compra de un periódico impreso al 
pago por un periódico digital?

PI6: ¿Cómo afecta el uso de Facebook/Twitter como he-
rramienta informativa al pago por un periódico digital?

3. Metodología
El análisis se basa en los datos correspondientes a España 
de la encuesta Digital news report 2016, en la que fueron 
incluidas varias preguntas directamente relacionadas con 
esta investigación2. El modelo construido en esta investiga-
ción se basa en una regresión logística binomial y analiza la 
probabilidad de pagar por información online como variable 

Convencer a un consumidor a pagar por 
información digital no resulta sencillo: 
únicamente el 3% de la circulación im-
presa es suscriptora digital

A pesar de las facilidades de uso y consu-
mo del diario online (acceso multi-plata-
forma, contenido en constante actualiza-
ción y consumo a cualquier momento del 
día), la mayoría de lectores evita el pago
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dependiente. La regresión logística mide la probabilidad de 
que un evento dicotómico ocurra, en este caso, la participa-
ción en una actividad de compra. La proporción de actividad 
predicha sigue el modelo logístico lnp/(1 – pi) = βXi, donde pi 
es la probabilidad de pagar por contenido online.

3.1. Variable dependiente

El pago por información digital ha sido medida como varia-
ble categórica dicotómica y codificada como 1 = Sí, he pa-
gado por contenido online o accedido a un diario digital de 
pago el año pasado, y 0 = No, no he pagado por contenido 
online o accedido a un diario digital de pago el año pasado.

3.2. Variables independientes

El sexo ha sido codificado como variable categórica dicotó-
mica (1 = hombre; 2 = mujer), la edad como variable conti-
nua, al igual que los ingresos (brutos del hogar); la educa-
ción ha sido codificada como variable categórica politómica:

 1 = actualmente estoy matriculado en el instituto;
 2 = no completé los estudios secundarios o bachillerato;
 3 = estudios secundarios o bachillerato; 
 4 = formación profesional; 
 5 = graduado; 
 6 = master o doctorado.

La condición política se ha codificado como 1 = izquierda; 2 
= centro; 3 = derecha. 

El interés en las noticias ha sido medido mediante la si-
guiente pregunta: “En general… cuánto dirías que estás in-
teresado en las noticias” en una escala Likert 1-5 donde 1 
= no tengo ningún interés y 5 = tengo un interés extremo. 

La confianza en las noticias ha sido medida mediante el nivel 
de acuerdo o desacuerdo (en una escala Likert 1-5, donde 1 
= totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo) 
con el siguiente ítem: “Creo que puedo confiar en la mayo-
ría de noticias la mayoría de las veces”. 

La independencia informativa frente a las influencias polí-
ticas y gubernamentales ha sido medida mediante el nivel 
de acuerdo o desacuerdo (en una escala Likert 1-5, donde 
1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo) 
con el ítem: “Los medios de comunicación en mi país son 

independientes de una indebida influencia política o guber-
namental la mayoría de las veces”. 

La compra del periódico impreso ha sido medida como va-
riable categórica dicotómica y codificada como 1 = Sí, he 
comprado un periódico impreso la semana pasada y 2 = No, 
no he comprado un periódico impreso la semana pasada. 

Finalmente, el uso de Facebook o Twitter como medio infor-
mativo ha sido medido como variable categórica dicotómica 
mediante la pregunta: “Has usado Twitter/Facebook como 
herramienta para buscar, leer, ver, compartir o discutir con-
tenido informativo la semana pasada?” y codificada como 
1 = Sí, he usado Twitter/Facebook como… y 2 = No, no he 
usado Twitter/Facebook como…

4. Resultados
4.1. Descriptivos

La muestra representativa de 2.104 españoles está formada 
por un 53,7% (N = 1.129) de hombres y un 46,3% de mujeres 
(N = 975), de una edad entre los 18 y 94 años (M = 44,82; 
DE: 14,67). Las correlaciones y medias de las variables con-
tinuas y las categóricas ordinales se muestran en la tabla 1. 
Del total de personas encuestadas, únicamente el 10,2% (N 
= 215) ha pagado por acceder a un diario digital, mientras 
que el 88,4% (N = 1.858) ha indicado que no (el 1,4% restan-
te ha indicado que no sabe o no contesta). 

Por otra parte, el 48,2% (N = 1.014) de los encuestados ha 
comprado un diario impreso la semana pasada frente al 
50,6% (N = 1.065) que no. Por último, en cuanto al uso de 
Facebook y Twitter como fuentes de información, el 49% (N = 
1.030) ha indicado que ha usado Facebook para buscar, leer, 
ver, compartir o discutir contenido informativo la semana pa-
sada. Mientras, únicamente el 19,4% (N = 409) de los encues-
tados afirma que ha usado Twitter para informarse.

4.2. Regresión logística

Los resultados de la regresión logística muestran la relación 

Los hombres suelen tener mayor dispo-
sición a pagar por información digital de 
carácter generalista

Los consumidores prefieren las alterna-
tivas de acceso a información gratuita y 
libre antes que el pago de la suscripción 
a un periódico digital, lo que se traduce 
en dificultades de la industria en la mo-
netización de los lectores digitales

Variable M DE Edad Ingresos Educación Interés noticias Confianza 
noticias Independencia

Edad 44,82 14,67 1 0,129** 0,042 0,067** 0,122** 0,005

Ingresos 5,75 3,34 0,129** 1 0,294** 0,157** 0,032 0,013

Educación 4,12 1,16 0,042 0,294** 1 0,140** -0,006 -0,031

Interés noticias 4,16 0,69 0,067** 0,157** 0,140** 1 0,112** 0,078**

Confianza noticias 3,20 1,08 0,122** 0,032 -0,006 0,112** 1 0,475**

Independencia 2,47 1,20 0,005 0,013 -0,031 0,078** 0,475** 1

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar y correlaciones de las variables continuas y categóricas ordinales
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entre el pago por un periódico digital y variables predictoras 
(p < 0,05) como las demográficas (edad, ingresos y educa-
ción), el interés en las noticias, la confianza en las noticias, 
la independencia de los medios de comunicación españoles, 
el pago por un periódico impreso y el uso de Twitter como 
medio informativo (ver tabla 1). Sin embargo, variables in-
dependientes como el sexo, la condición política o el uso de 
Facebook como herramienta informativa no han resultado 
estadísticamente significativas. El último modelo explica el 
10 ó el 21% de la varianza (Nagelkerke R2 = 0,212; Cox and 
Snell R2 = 0,106), sugiriendo un considerable poder de ex-
plicación. 

En relación con la primera pregunta de investigación, la in-
fluencia de variables demográficas en el pago por un diario 
digital, el sexo, la edad, los ingresos, la educación y la con-
dición política fueron introducidos en el primer bloque de 
análisis. Los resultados muestran una asociación estadística-
mente significativa (p < 0,05) con la edad (negativa), ingre-
sos y educación, pero no con el sexo y la condición política. 
De esta forma, el pago por un diario digital (β = -0,030; p 
< 0,05) es mayor en personas jóvenes. En otras palabras, 
el pago aumenta cuando la edad disminuye (0,970 ex). Por 
otra parte, las personas con mayores ingresos tienen más 
probabilidad de pago que los que tienen ingresos menores 
(β = 0,058; 1,060 ex; p < 0,05), de igual modo que los que 
tienen un nivel educativo alto (β = 0,218; 1,243 ex; p < 0,05) 
tienen más probabilidades de pago por un diario digital que 
los que tienen un nivel educativo menor.

La segunda pregunta de investigación cuestionaba cómo 
afecta el interés en las noticias al pago por un periódico di-
gital. Además de la edad (β = -0,031; 0,970 ex; p < 0,05), 
los ingresos (β = 0,044; 1,045 ex; p < 0,05), y la educación 
(β = 0,194; 1,214 ex; p < 0,05), el interés en las noticias (β = 
0,720; 2,054 ex; p < 0,05) también es un predictor positivo 
y significativo del pago por un periódico digital. De esta for-
ma, el pago por un periódico digital es mayor si el interés en 
las noticias es alto. 

La tercera y cuarta pregunta de investigación cuestionaban 
cómo afecta la confianza en las noticias y la percepción de 
independencia de los medios de comunicación españoles al 
pago por un periódico digital. Los resultados de la regresión 
logística muestran que además de la edad (β = -0,029; 0,972 
ex; p < 0,05), la educación3 (β = 0,223; 1,250 ex; p < 0,05) y el 
interés en las noticias (β = 0,643; 1,903 ex; p < 0,05), la con-
fianza en las noticias (β = -0,283; 0,754 ex; p < 0,05) y la per-
cepción de independencia de los medios de comunicación 
(β = 0,539; 1,714 ex; p < 0,05) son predictores significativos. 
La probabilidad de pago por un periódico digital aumenta 
si la confianza en las noticias disminuye, mientras que au-
menta si la percepción de independencia de los medios de 
comunicación aumenta. 

La quinta pregunta de investigación se cuestiona acerca de 
la relación entre la compra de un diario impreso y el pago a 
un diario digital. Además de la edad (β = -0,031; 0,970 ex; p 
< 0,05), la educación (β = 0,215; 1,240 ex; p < 0,05), el inte-

Un uso moderado de Twitter es un pre-
dictor significativo de la intención de 
pago por noticias digitales

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β)

Sexo 0,252 1,286 0,200 1,222 0,176 1,193 0,089 1,094 0,072 1,074

Edad -0,030** 0,970 -0,031** 0,970 -0,029** 0,972 -0,031** 0,970 -0,027** 0,973

Ingresos 0,058* 1,060 0,044* 1,045 0,039 1,039 0,024 1,024 0,023 1,023

Educación 0,218** 1,243 0,194** 1,214 0,223** 1,250 0,215** 1,240 0,217* 1,242

Política -0,155 0,857 -0,104 0,901 -0,056 0,946 -0,057 0,944 -0,111 0,895

Interés noticias 0,720** 2,054 0,643** 1,903 0,481** 1,618 0,410** 1,508

Confianza noticias -0,283** 0,754 -0,278** 0,757 -0,296** 0,744

Independencia 0,539** 1,714 0,450** 1,568 0,469** 1,598

Pago impreso -1,248** 0,287 -1,279** 0,278

Facebook -0,152 0,859

Twitter -0,653** 0,520

Constante -2,190** 0,112 -5,107** 0,006 -5,496** 0,004 -3,845** 0,021 -3,080** 0,046

Nagelkerke R2 0,063 0,098 0,152 0,198 0,212

Cox & Snell R2 0,031 0,049 0,076 0,099 0,106

-2 Log likelihood 1.171,964 1.139,164 1.088,440 1.043,329 1.029,333

Observaciones 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104

Chi-square 56.420** 32.800** 50.724** 45.110** 13.996**

Tabla 2. La última categoría (en las variables categóricas: sexo, pago impreso, Facebook y Twitter) es la tomada como referencia

*p < 0,05  **p < 0,01

El estudio confirma que el pago por noti-
cias digitales es minoritario entre los in-
ternautas españoles (10,2%) y que abun-
da el consumo gratuito de información
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rés en las noticias (β = 0,481; 1,618 ex; p < 0,05), la confianza 
en las noticias (β = -0,278; 0,757 ex; p < 0,05) y la percep-
ción de independencia de los medios de comunicación (β = 
0,450; 1,568 ex; p < 0,05), la compra de un diario impreso es 
un predictor significativo y negativo (β = -1,248; 0,287 ex; p < 
0,05). De esta forma, las personas que hayan comprado un 
periódico impreso tienen menos probabilidades de comprar 
un diario digital que las personas que no lo hayan comprado. 

Finalmente, la sexta pregunta de investigación cuestionaba 
cómo afecta el uso de Facebook/Twitter al pago por un pe-
riódico digital. Además de la edad (β = -0,027; 0,973 ex; p < 
0,05), la educación (β = 0,217; 1,242 ex; p < 0,05), el interés 
en las noticias (β = 0,410; 1,508 ex; p < 0,05), la confianza en 
las noticias (β = -0,296; 0,744 ex; p < 0,05), la percepción de 
independencia de los medios de comunicación (β = 0,469; 
1,598 ex; p < 0,05), y la compra de un diario impreso (β = 
-1,279; 0,278 ex; p < 0,05), el uso de Twitter (pero no de 
Facebook) como herramienta informativa es un predictor 
significativo y negativo del pago por un diario digital (β = 
-0,653; 0,520 ex; p < 0,05). De esta forma, las personas que 
han usado Twitter para buscar, leer, ver, compartir o discutir 
contenido informativo tienen menos probabilidades de pa-
gar por un periódico online.

5. Discusión
El estudio confirma que el pago por noticias digitales es 
minoritario entre los internautas españoles (10,2%) y que 
abunda el consumo gratuito de información. Mucho más 
relevantes y originales son los datos relacionados con los 
potenciales predictores del pago por noticias digitales. El 
análisis de los factores permite clasificarlos en tres grupos: 
i)  características sociodemográficas de la audiencia (sexo, 

edad, ingresos, educación y orientación política); 
ii) factores actitudinales relacionados con la información 

(interés en la actualidad, confianza e independencia per-
cibida); 

iii) factores conductuales de consumo de información (com-
pra de diario impreso y uso de redes sociales –Twitter y 
Facebook– como herramientas informativas). 

Por lo que se refiere a los primeros, la edad (negativa), los 
ingresos y el nivel educativo tienen una asociación signi-
ficativa con el pago por noticias, mientras que el sexo o 
la orientación política no, de tal forma que el público con 
menos edad, más ingresos y mayor nivel educativo tiene 
una mayor probabilidad de pagar por información digital. 
De esta forma, el segmento de mercado más joven, carac-
terizado por informarse casi exclusivamente a través de 
soportes digitales, tiene mayor probabilidad de pagar por 
noticias digitales que los más adultos, cuyo consumo de 
información online es complementario de los soportes im-
presos (Vara-Miguel, 2015). Por lo que se refiere al registro 
educativo, aquellos que tienen mayor nivel muestran una 
mayor probabilidad de pagar por noticias digitales. Este 

dato difiere de los obtenidos por algunos estudios previos 
que no encontraron relación alguna entre la educación y 
el pago por noticias digitales (Chyi; Lee, 2013; Punj, 2015) 
pero confirma las conclusiones de otras investigaciones 
(Chyi; Chadha, 2012), lo que sugiere la necesidad de se-
guir profundizando en la relación entre ambas variables, 
teniendo en cuenta que aquellas personas con mayor nivel 
educativo tienden a mostrar un mayor interés por la actua-
lidad (Newman et al., 2016) y tienen una mayor necesidad 
de conseguir noticias de calidad por motivos profesionales 
(Punj, 2015).

En segundo lugar, todos los factores relacionados con la 
actitud del público hacia las noticias (el interés por la ac-
tualidad o el grado de confianza e independencia percibida 
en los medios) son fuertes predictores del pago. En este 
sentido, el estudio confirma, junto a estudios previos, la 
relevancia que tiene el interés en las noticias como predic-
tor (Chyi; Chadha, 2012; Chyi; Lee, 2013; Goyanes, 2014). 
De idéntica forma, la probabilidad de pago aumenta con-
forme mayor es la independencia percibida de los medios 
de comunicación. Así, la gente tiene más inclinación al 
pago por aquello que considera bueno o valioso (Chyi; Lee, 
2013). Si el pago se realiza siempre que el cliente considera 
que el beneficio esperado es superior al coste percibido 
de obtener un bien o servicio (Hsiao, 2011), y dado que la 
independencia informativa es un valor esperable de cual-
quier sistema de medios, es razonable pensar que los que 
perciben a los medios como independientes estén más 
dispuestos a pagar que los que creen que las empresas de 
comunicación son dependientes de grupos de interés polí-
ticos o económicos. 

Sin embargo, este razonamiento no se cumple con la con-
fianza en los medios. Los datos muestran que aquellos que 
desconfían de las noticias tienen más probabilidad de pagar 
por información digital. Dado que los lectores sólo pagan 
por aquello que consideran deseable, el pago por noticias 
de las que la gente no se fía cuestiona la intuición. Sin em-
bargo, cabe pensar que los que desconfían sí están dispues-
tos a pagar por aquellos medios concretos que merecen su 
confianza. Y que cuanto mayor es la desconfianza en general 
–porque mayor es la oferta gratuita de información–, más 
incentivos tienen para pagar por las noticias que les propor-
cionan aquellos medios dignos de su confianza. De alguna 
manera, la asociación entre desconfianza y pago estaría 
relacionada con el llamado “efecto tercera persona”. Este 
efecto consiste en que las personas tienden a pensar que 
el resto de gente es más susceptible de ser influida negati-
vamente por los medios que ellos mismos (Davison, 1983). 
Esta disparidad aplicada a la confianza en las noticias expli-
caría que hubiera personas con mayor tendencia a consi-
derarse a sí mismas diferentes del resto o incluso inmunes 
(Perloff, 2009) y que creyeran que las únicas noticias fiables 

Dado que los lectores sólo pagan por 
aquello que consideran deseable, el 
pago por noticias de las que la gente no 
se fía cuestiona la intuición

La probabilidad de pago aumenta con-
forme mayor es la independencia perci-
bida de los medios de comunicación
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son aquellas que él/ella consume y por las que estaría dis-
puesto a pagar. 

Un último aspecto a considerar tiene que ver con la in-
fluencia de los factores conductuales. Las dos variables 
analizadas –pago por un diario impreso y utilización de 
Twitter como medio informativo– apuntan la existencia 
de un efecto sustitución. Así, aquellos que pagan por un 
diario impreso tienen menos probabilidad de pagar digital-
mente, de la misma forma que aquellos que usan Twitter 
para buscar, leer, ver o compartir noticias tienen menos 
probabilidad de pagar por un diario digital. Estos datos son 
coherentes con las características sociodemográficas ya 
analizadas: la venta de diarios impresos se da entre la po-
blación más adulta (y por lo tanto menos proclive al pago 
por noticias digitales, como se ha visto). Asimismo, los 
datos son coherentes con estudios previos que sugieren 
que la gente que usa Twitter habitualmente consulta más 
las noticias digitales que la media pero tiende a no pagar 
por la información (Goyanes, 2014). Las redes sociales son 
percibidas por sus usuarios como plataformas informativas 
gratuitas y su uso como canal informativo alternativo de 
los soportes tradicionales tiene un efecto negativo en la 
intención de pago por noticias digitales.

6. Notas
1. España es un mercado en el que la industria de los pe-
riódicos basa fundamentalmente sus ingresos por el pago 
del lector en la compra en quioscos (como es el caso de 
Reino Unido, Francia e Italia) en lugar de las suscripciones, 
como es el caso de Estados Unidos. Además, por ahora son 
muy limitadas las estrategias de pago por contenidos, sobre 
todo en relación con los países de nuestro entorno y a pesar 
de que España es uno de los países punteros en el uso de 
smartphones para uso y consumo informativo.

2. El trabajo de campo, comisionado por el Reuters Institu-
te for the Study of Journalism —del que la Universidad de 
Navarra es socio académico— fue realizado por YouGov 
utilizando un cuestionario online a finales de enero y prin-
cipios de febrero de 2016. Los datos fueron ponderados de 
acuerdo con los censos aceptados mayoritariamente por la 
industria para edad, sexo, región, lectura de prensa y nivel 
educativo con el fin de reflejar la población de España. La 
muestra es representativa de la población adulta españo-
la (mayores de 18 años) que tiene acceso a internet (77% 
de la población). Como la encuesta trata sobre consumo de 
información, se excluyeron los casos de quien afirmó que 
no había consumido ningún tipo de noticias en el mes pre-
vio a la realización de la encuesta (un 3% de la muestra). 

Las principales conclusiones del estudio del Reuters Institu-
te for the Study of Journalism son de carácter descriptivo, 
es decir, únicamente se emplean estadísticos descriptivos 
para explorar la situación general del mercado español sin 
avanzar ningún análisis inferencial. El análisis efectuado y 
los resultados obtenidos y aquí expuestos son nuevos, salvo 
el dato descriptivo (bruto) en relación con la propia variable 
dependiente.

3. Los ingresos han dejado de ser estadísticamente significa-
tivos a partir de este modelo.

7. Mención especial de reconocimiento
Los resultados de este artículo forman parte del proyecto 
“Marcas tradicionales y nuevas marcas en los mercados de 
información online” (2014-16), financiado por el Plan de In-
vestigación de la Universidad de Navarra (Piuna).
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Abstract
Sociodemographic features and their relative weight related to the gender gap between male and female journalists in 
Spain are analyzed. A national representative survey of 390 journalists was carried out as part of an international study 
“Worlds of journalism”. The results show that patterns of female inequality within Spanish media companies are routinely 
cited in scientific literature (underrepresentation, barriers in their professional careers, and lower salaries than men). The 
results also confirm the 3R hypothesis (ratio of Recurrent and Reinforced Residuum): men hold three quarters of the posts 
with managerial responsibility and make two thirds of the decisions related to content, in spite of the fact that female 
journalists have higher levels of academic education and are therefore better trained for journalistic practice. Women are 
also paid lower salaries and tend to hold positions with a higher editorial responsibility in digital media, where the greatest 
progress towards equality is shown. 

Keywords
Women; Female journalists; Spain; Gender gap; Sociodemographic features; Worlds of journalism study.

Resumen
Se analizan las características sociodemográficas y su peso relativo en la brecha de género entre los/as periodistas españo-
les/as. Para ello se realizó una encuesta nacional representativa a 390 periodistas dentro del estudio internacional “Worlds 
of journalism study”. Los resultados muestran que los patrones de desigualdad femenina más citados en la bibliografía 
científica (infrarrepresentación, barreras en la carrera profesional y salarios inferiores) prevalecen en las empresas de 
comunicación españolas. También confirman la hipótesis de las 3R (la ratio del Residuo Reforzado Recurrente): los hombres 
ocupan tres cuartas partes de los cargos de máxima responsabilidad gerencial y dos tercios de los puestos de toma de deci-
siones sobre contenidos, a pesar de que ellas poseen mayor formación académica y mayor nivel de estudios de capacitación 
en la práctica del periodismo. Ellas obtienen, además, salarios inferiores y tienden a ocupar cargos de mayor responsabili-
dad editorial en los medios digitales, donde se observan mayores avances hacia la igualdad.
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Mujeres; Periodistas; España; Brecha de género; Características sociodemográficas; Worlds of journalism study.
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1. Introduction
While the underrepresentation of women in journalism has 
been studied extensively, work that exhaustively examines 
and analyzes the specific labor issues faced by female jour-
nalists, even though increasingly frequent, has only been 
produced quite recently.  Some authors point to the so-ca-
lled “feminization of journalism hypothesis” (Van-Zoonen, 
1998; Soriano; Cantón; Díez, 2011), according to which the 
increasing numbers of women in the profession has the po-
tential to transform, first, the socio-demographic structure 
of the group, and then, its professional practices as well as 
the media content it produces. These suppositions, gathe-

red under the common rubric of “feminine journalistic em-
powerment,” constitute the inspiration for our essay.

According to the European Institute for Gender Equality, wo-
men journalists face several difficulties, one of which, accor-
ding to the institute, is that men and women continue to be 
segregated according to role, status level, and prestige and/
or responsibilities (European Institute for Gender Equality –
EIGE-, 2013).

As far as scientific research is concerned, one of the most 
relevant pioneering works on the inequality of both access 
and upward mobility in the profession of journalism was 
carried out by Ramona Rush and her colleagues (Rush; Ou-
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krop; Ernst, 1972). These authors formulated the “Ratio of 
Recurrent and Reinforced Residuum,” or the “R3 hypothe-
sis,” according to which women in journalism are concen-
trated among the lowest rungs of professional ladder with 
respect to their occupational status, salary levels, and even 
in terms of symbolic representation. “For a variety of coun-
tries, in Europe and beyond, it has been confirmed that the 
ratio stands at one woman for every three or four men, de-
pending on the socioeconomic development of the nation 
under consideration (EFJ, 2012; Global media monitoring 
project, 2015; Rush, 1989; Rush; Buck; Ogan, 1982; Rush; 
Oukrop; Sarikakis, 2005; Gallagher, 2001; Worlds of journa-
lism study, 2016). In other words, women generally occupy 
positions with less influence over media programming and 
business decisions. 

Similarly, Brescoach, DiGuglielmo and Thornberry (1998) 
confirmed in their study that, while women’s representation 
in the news sector had improved, it nevertheless had not 
yet reached the 50% mark. However, the situation has chan-
ged significantly in a number of countries since then. Today, 
women have come to constitute the majority of journalists 
in, among others, Bulgaria, Estonia, Finland, Lithuania, Ro-
mania, Serbia and Spain -at least for those who work for me-
dia companies and they are not self emplyed-workers- (EFJ, 
2012; Global media monitoring project, 2015; APM, 2015; 
Worlds of journalism study, 2016). In addition, men predo-
minantly occupied the upper echelons of the organizational 
ladder. Even so, the authors noted advances toward equality 
in mass communication’s most novel formats (in the then-
incipient phenomenon of digital journalism), where they 
observed signs that the profession would achieve greater 
hierarchical equity in the future (Brescoach; DiGuglielmo; 
Thornberry, 1998, p. 72). 

Fifteen years later, the European Institute for Gender 
Equality’s report (EIGE, 2013) newly confirmed the unde-
rrepresentation of female journalists in the higher ranks of 
the editorial hierarchy. In the media organizations that this 
entity analyzed, women represented less than a third of 
positions involving significant responsibility and were ins-
tead concentrated in those involving less decision-making 
power. At the highest rungs of the ladder, only 16% of wo-
men journalists performed CEO’s functions, while at lower 
operating levels in the hierarchy (directors, subdirectors, 
and chief editors) their presence rose to 33%. Apart from 
giving theoretical weight to claims about the persistence 
of gender inequality in the profession, these discoveries 
illustrate the loss of skilled human resources as posed by 
the 3R hypothesis. 

2. Theoretical framework
The International Women’s Media Foundation (IWMF) has 
become the main observatory of gender equality in the 
news media at a global scale. In its 2011 report (Global re-
port on the status of women in the news media), it inter-
viewed 170,000 women in executive positions in over 500 
news organizations in a total of 59 countries. By means of a 
12-page questionnaire, it collected information on the hie-
rarchical distribution of women in companies, salaries, re-
cruitment, as well as contractual and promotional policies, 
among several other factors determining the real status of 
women journalists in news organizations.

In the first place, it is worth noting that, according to the set 
of results presented in the report, in 2010 men occupied 
most of the managerial positions in the countries analy-
zed. The researchers discovered that 73% of the positions 
of maximum corporate responsibility were held by men, as 
were two-thirds of those positions with decision power over 
content. This trend was not observed, however, in the seg-
ment made up of the most veteran journalists, within which 
the distribution of reportorial and editorial responsibilities 
was practically equal to that of men. Nor did the researchers 
observe signs of regression as far as the promotion of fema-
le journalists was concerned, given that the representation 
of women at the top of the profession has doubled since 
1995, the same year in which a study by Margaret Gallag-
her (1995) revealed that women, on average, occupied only 
12% of the highest rungs on the journalism’s organizational 
ladder. Still, this does not mean that barriers to promotion 
have been completely eliminated, given that they were 
found in 20 of the 59 countries analyzed, even if almost half 
of the organizations had already taken measures to foment 
gender equality. 

The IWMF study also provides an x-ray of Spanish women 
journalists throughout eleven media formats. Taken to-
gether, the labor force includes 12,000 workers, 40% of 
whom are women, which demonstrates, according to the 
authors of the study, that even when women enjoy signifi-
cant access to the profession, they find themselves below 
parity vis-à-vis their male counterparts. The location of 
women in the occupational hierarchy reveals other specific 
forms of gender marginalization in journalism. Despite the 
fact that the most veteran women reporters have broken 
through the glass ceiling at the intermediate-high rungs of 
the ladder, where they are represented as nearly half of all 
editors-in-chief, media directors, and positions of editorial 
responsibility, the number of women in supervisory roles 
turns out to be lower in absolute terms: women hold only 

The International Women’s Media 
Foundation (IWMF) has become the 
main observatory of gender equality in 
the news media at a global scale

Men and women continue to be segre-
gated according to role, status level, 
and prestige and/or responsibilities 
(European Institute for Gender Equality, 
2013)
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one-fifth of those positions with direct responsibility over 
corporate decisions at the highest level. 

On the other hand, moderate feminine representation at 
the junior level (34.6%) suggests, according to the authors 
of the study, that there may exist a growing body of quali-
fied women who are strategically increasing their experien-
ce and skill-sets in order to advance into the upper ranks of 
their profession (IMWF, 2011, p. 37). This is what Monika 
Djerf-Pierre (2007) calls, in the case of Sweden, a “competi-
tive empowerment strategy,” something we will be addres-
sing below.

As for salary levels, the results of the study indicate that 
the remuneration enjoyed by men and women were similar 
at lower and medium occupational levels, although varia-
ble at the highest levels as well as in cases of extraordinary 
complements to those salaries (e.g., in the distribution of 
bonuses for working on weekends and nights or for senio-
rity within the company), the beneficiaries of which were 
mainly men.

A few years after the IWMF finished its study, within the 
context of Spain, the Informe anual de la profesión perio-
dística (IAPP) carried out by the Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM, 2014; 2015) confirmed some of the former 
report’s results, although it also offered a glimpse of how 
the situation for women journalists had in fact improved. 
According to the results of the report, distribution by gen-
der within the profession is quite balanced, at 52% men 
and 48% women (four points above the IWMF’s estimate 
in 2010, later published in 2011). This proportion reverses 
when  only journalists who work for news organizations (not 
freelancers) are taken into consideration: in this case, wo-
men represent 52% and men 48%.

As this study reflects, the representation of women in the 
media has grown in recent years, and women have moved 
from being a majority solely in print media to one in audio-
visual and digital formats as well. This growth has given way 
to similar variations in the structures of power distribution. 
Proof of this is an increase of four percentage points in the 
number of women managers in print media, eight (from 
28% to 36%) in the case of audiovisual media, and two in di-
gital media. The report likewise underscores that figures in 
the fields of corporate and institutional news are favorable 
for women journalists: independently of their contractual 
arrangements or whether they work full- or part-time, the 
number of women hired or who preside over press bureaus 
or media agencies is higher than that of men. In the Spanish 
context, the emergence of new born-digital media after the 
financial crisis starting in 2008 can improve the situation. 
Between 2008 and 2013, at less 297 new digital media out-
lets were created by journalist (Berganza; Arcila-Calderón; 
Herrero-Jiménez, 2015, p. 180).

As for the average age of journalists, women are conspi-
cuously younger (36 years old) than their male counterparts 
(46 years old), but this inequality contains a correlation as 
far as salaries are concerned: younger women journalists 
are more poorly remunerated than men and the salaries of 
those who have dedicated the most years to their profes-
sion are also lower than the highest salaries earned by male 
journalists. This may be explained, as we will see below, by 
way of the appreciable gender inequality at the executive 
and upper managerial levels. The younger average age of 
women journalists can also be explained to still prevalent 
cultural inequalities in terms of gender roles. Some women 
journalists therefore might decide to leave the profession at 
a fairly young age, when they find it hard to reconcile family 
life with working as journalist (with sometimes unpredicta-
ble working hours).

Given these initial assessments, our study attempts to res-
pond to two wide research topics posed by the tentative 
solutions offered by the bibliography to the situation of wo-
men in journalism. Likewise, its takes a step toward a theo-
retical consolidation of findings made by several authors. In 
this way, this empirical study is aimed at responding to the 
following research questions.

RQ 1: What are the defining characteristics of currently 
existing gender inequality among male and female Spa-
nish journalists?

RQ 2: To what degree do sociodemographic variables 
influence the situation of journalists at their places of 
employment?

3. Methodology
We apply a quantitative methodology whose observational 
tool consists of a closed individual questionnaire directed to 
a representative sample of the population of Spanish jour-
nalists. The survey was carried out between 2014 and 2015 
thanks to financing and cooperation provided by LMU Mu-
nich, where the Worlds of journalism study is hosted::
htp://www.worldsofjournalism.org

Regarding the sample design, for the selection of units we 
gathered the census data on Spanish media included in both 
the APM report (2013) and the Agenda de la comunicación 
(Dirección General de Comunicación de la Secretaría de Es-
tado de Comunicación, 2013). We utilized cluster sampling, 
using the media or header as the added sampling unit. We 
selected a total of 124 media organizations (newspapers, 
news agencies, radio stations, television channels, magazi-
nes, and digital media), both publicly and privately owned, 
stratified according to size (large/small) and autonomous 
community. The method of extraction was multistage sam-
pling (by clusters, stratified and aleatory during the last sta-
ge). We randomly selected five journalists from each large 
media outlet (i.e. with a workforce of over 100 journalists) 
as well as three from each small one. The final sample featu-
red 390 valid questionnaires (n=390), with 95% confidence 
and 5% error (2σ), and took for reference the estimated po-
pulation (n=18.000) for 2014 (Berganza; Herrero; Carratalá, 
2016). Personal interviews were conducted over the tele-
phone by a team of six researchers between March 1, 2014 
and May 30, 2015. 

Women hold only one-fifth of those po-
sitions with direct responsibility over 
corporate decisions at the highest level 
(IWMF, 2011)
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4. Results
In the report’s results, given be-
low, we examined the gender and 
occupational levels of the journa-
lists under consideration not from 
a static, fixed standpoint but rather 
by incorporating the perspective of 
gender (according to which this con-
dition “could affect” or could “be 
an effect”) when analyzing both in-
tergender social relations (between 
journalists of differing gender) and 
intra-gender social relations (bet-
ween journalists of the same gender, 
according to their socio-professional 
status). As for practical effects, we 
took into account all the sociodemo-
graphic diversity that was registered 
by means of the observational tool, 
but have highlighted only the rele-
vant findings.

4.1. Intergender analysis

After purging errors in the database, we performed a seg-
mentation analysis by means of the division method called 
CRT (classification and regression trees), making it possible 
to identify the criteria that maximize the differences bet-

ween variables and among homogenous groups of journa-
lists (segments and profiles) collected around a certain va-
riable of classification (dependent) so as, in this way, to offer 
only those results that are statistically significant from the 
multivariable intersections.

Figure 1. Segmentation tree of the journalist’s gender. Method of growth: CRT; χ2 = 29.183; p= 0.001; correct classification: 65.9% 

Table 1. Overview of the regression model

Independent variables B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Education (degrees attained) 0.800 0.253 10.022 1 0.002 2.226

Salary 6.223 2 0.045

(1) Salary (€ <1,000) -0.815 0.381 4.578 1 0.032 0.443

(2) Salary (€ <2,000) 0.024 0.270 0.008 1 0.929 1.025

Type of media outlet 4.643 2 0.098

(1)  Print media and agencies -0.642 0.312 4.222 1 0.040 0.526

(2) TV and radio -0.636 0.337 3.556 1 0.059 0.529

Type of degree 8.089 3 0.044

(1)  Journalism -1.273 0.489 6.762 1 0.009 0.280

(2)  Other communication -0.925 0.635 2.126 1 0.145 0.396

(3)  Journalism or other -0.587 0.734 0.639 1 0.424 0.556

Rank 0.917 2 0.632

(1) Senior 0.188 0.375 0.250 1 0.617 1.206

(2) Junior 0.253 0.275 0.840 1 0.359 1.287

Constant 1.414 0.614 5.300 1 0.021 4.112
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The criteria or independent variables chosen for their rela-
tion to the theoretical framework were the following:
- educational attainment (university degrees: masters/doc-

toral degrees; without higher education):
- salary level (<1,000 euro; <2,000 euros; >2,000 euros);
- type of media outlet (print and agencies; radio and televi-

sion; online media)
- type of degree (journalism; other degree in the field of 

communications; journalism and other degrees in the 
field of communications; degrees other than communica-
tions): and

- hierarchical rank (senior; junior; entry level). 

The rest of the sociodemographic variables were excluded 
from the analysis due to their slight predictive power in the 
equation. 

Table 1 offers an overview of the importance of the 
journalist’s gender as a variable. The most relevant dispa-
rities occur in terms of educational attainment (β= 0.800; 
p<0.01), which reveals that the academic progress of wo-
men is the major differential feature between male and 
female journalists. In order of importance, the following 
discriminating factor is whether the journalist, male or fe-
male, has received the required qualification to be a prac-
ticing journalist: women stand out in that they more often 
have a degree in journalism (β= -1.273; p= 0.01). After this 
comes salary level, which indicates that women are more 
likely to earn less than 1,000 euros (β= 0.815; p<0.05); the 
type of media outlet for which women work, with a greater 
probability that they work in print media and agencies (β= 
-0.640; p<0.05); and finally, although with lesser predictive 
relevance, the rank the journalist has attained on the media 
outlet’s corporate ladder.  

The analysis of the nodes of the segmentation tree (Figure 
1) offers more detailed information about the professional 
situation of women journalists. One can observe that 62% 
of women with university training in journalism and who 
took additional higher education courses earn over one 
thousand net euros a month, even when they are found 
at the lowest positions of the media outlet’s hierarchical 
ladder (node 13). In identical circumstances, this proportion 
becomes inverted when it reaches intermediate and upper-
level positions of the ladder (node 14): men occupy most of 
the junior and senior-level positions (60 %).

This inference is compatible with the use of a competition 
strategy, that is, when a woman seeks to maximize her aca-
demic potential (or intellectual capital) with the goal of cat-
ching up to men (Djerf-Pierre, 2007), even if she still ends 
up earning a lower salary than her male counterparts (Fi-
gure 2). 

Within the segment of journalists with best qualified univer-
sity degrees, precariousness (monthly net income less than 
1,000 euros) correspond to women, which amount to 85% 
within this group (node 8, figure 1). Considering the weight 
of this segment within the overall sample, it can be seen 
that of the 53 female journalists with third cycle studies, 11 
(21%) receive a precarious wage compared to the two men 
(5%) that possess this same formative level.

Apart from the most educated group of the sample, pro-
fessional intrusion, or the exercise of professional functions 
without the required training and certification, is primarily a 
masculine phenomenon (node 5): 84% of journalists without 

Figure 2. Salaries over 2,000 euros according to the rank and gender of the 
journalist

Within the segment of journalists with 
best qualified university degrees, preca-
riousness (monthly net income less than 
1,000 euros) correspond to women, 
which amount to 85% within this group

Table 2. Hierarchical distribution of Spanish journalists

    Intergender
Total

Intragender

    Women Men Women Men

Senior
% 34.0 66.0 100

10.0% 13.5%
n 16 31 47

Junior
% 36.0 64.0 100

20.0% 24.8%
n 32 57 89

Base
% 44.1 55.9 100

70.0% 61.7%
n 112 142 254

Total
% 41.0 59.0 100 100% 100%

n 160 230 390 160 230

The 2014 IAPP report offered a glimpse 
of how the situation for women journa-
lists had in fact improved
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specific training in the field of mass communi-
cations or in related areas of expertise are men 
(11% of all male journalists), whereas only 4% of 
women practice the profession without posses-
sing a qualifying degree in any of the mass media 
university studies. When a woman lacks specia-
lization in the field of mass communication, she 
suffers from salary inequality too: in this situa-
tion, 80% of men earn over 1,000 euros (node 
9). Therefore, one can see that the rule noted by 
Djerf-Pierre (2007, p. 100), according to which 
female journalists must confront their counter-
parts under unequal conditions when it comes 
to “validating their jobs in the public sphere,” 
also applies to the Spanish context. 

The job insecurity experienced by women in the labor mar-
ket can also be explained by the type of media outlets for 
which they work. Three out of four female reporters who 
hold a university degree and earn less than 1,000 net euros 
a month work for traditional media outlets (node 17), whe-
reas men without university degrees who do not earn that 
much are more heavily represented in digital media (node 
18: 64% of men and 36% of women).

Notably, when the salary is 1,000 euros or higher, the pos-
session of a university degree marks the difference bet-
ween genders, given that within the segment of journalists 
without a university degree who earn the highest salaries, 
men account for nine out of ten cases. Again, education 
(the maximization of intellectual capital) is the variable that 
best predicts the position occupied by women within the 
idiosyncratic context of Spanish media.  

4.2. Intragender analysis

Before beginning the analysis, we should make clear how 
the transversal focus on gender that we adopt here affects 
when interpreting our results. When the net distribution is 
examined, the differences are not very large. For example, 
there is 10% of senior-level women compared with 13.5% 
of men; and 20% of junior-level women compared with 
24.8% of junior-level men. However, when the statistics bet-
ween genders (in gross numbers) are examined, only one 
third of women occupy the senior (34%) and junior (36%) 
levels, compared with 66% and 64% of men, respectively. 
This suggests that we should place inequality amongst the 
lowest absolute proportion of women journalists working in 
the newsroom, although their distribution on the corpora-
te ladder, within their gender, is equal to that of men (the 
13.5% of men who have managerial jobs should in fact be 
multiplied by three because the proportion of women at the 
top scarcely reaches one third). 

  B E.T. Beta t Sig.

Salary -0.176 0.048 -0.362 -3.665 0.000

Degree 0.013 0.073 0.013 0.178 0.859

Age -0.001 0.008 -0.011 -0.109 0.913

Type of media outlet -0.559 0.149 -0.309 -3.740 0.000

Education 0.035 0.11 0.024 0.318 0.751

Number of media outlets 
for which she works -0.232 0.108 -0.164 -2.145 0.034

Table 3. Overview of the model of multivariant regression

Dependent variable: Journalist’s rank
R= 0,44; R2=0,196; F=5,753; Sig.=0,000; gl=6

To carry out our intrageneric analysis, we chose to employ 
the same exploratory techniques that we used when com-
paring men and women. Still, our analysis of the distribu-
tion of power among women journalists primarily aims to 
obtain, by means of decision trees (segmentation analyses; 
CRT-Classification and regression trees) (Table 3), preci-
se and homogenous subgroupings of cases in light of the 
journalist’s rank as dependent variable.

The factor most strongly associated with hierarchical status 
is the type of media outlet for which the woman journalist 
works (β= -0.309; p<0.001): the further from print journa-
lism or agencies she finds herself, the greater the probabi-
lity that she works in a high-ranking managerial position. 
After this, the second most predictive variable is the net 
salary she receives (β= -0.362; p<0.001), which is logical if 
one takes into account that greater organizational status 
goes hand in hand with higher income. In third place can be 
found the number of media outlets for which she currently 
works, which demonstrates that the probability of finding 
women who work for various media outlets is significantly 
higher as one descends towards the base levels (β= -0.164; 
p<0.05). The other elements (Degree: whether she posses-
ses a specific degree in communications; and Education: the 
educational level she has attained) lack predictive value, 
demonstrating the scarce variability of these two factors 
among women, a feature that has already been noted in the 
intergender analysis. 

The study of groups defined by segmentation analysis (Fi-
gure 3) reveals how these elements are combined around 
improvements in women’s situation in the media. In the first 
place, 73% of women, regardless of the positions that they 
occupy, earn salaries below 2,000 euros a month (nodes 1 
and 2), which in statistical terms does not distance them 
from their male colleagues (69%) in a context of generalized 
job insecurity. What does make a difference is that the ratio 
of senior-level professionals who earn more than this amou-
nt stands at one woman for every two men (9/18); and that 
three out of every four managers with high salaries work in 

Professional intrusion is primarily a mas-
culine phenomenon: 84% of journalists 
without specific training in the field 
of mass communications or in related 
areas of expertise are men (11% of all 
male journalists)

73% of women, regardless of the posi-
tions that they occupy, earn salaries be-
low € 2,000 a month
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Figure 3. Segmentation tree of women journalists according to professional category. Method of growth: CRT; χ2 = 26.911; p= 0.001; correct classification: 
73,1%

electronic media (radio, television, and online media) (node 
6), formats that, moreover, turn out to be more equal in 
both census data and hierarchical terms: the net proportion 
of the most well-remunerated journalists almost inverts the 
3R rule in these forms of media where, on the other hand, 
half of all journalists achieve positions of editorial responsi-
bility (senior and junior).

All in all, the lower female demographics already noted 
affect women’s real empowerment. While there are more 
women enjoying positions of editorial responsibility (se-
nior and junior) in the traditional press than there are in 
the electronic and digital information platforms (73.1% and 

50%, respectively), what seems to be the dominant tenden-
cy is that, in absolute terms, less than a third of journalists 
occupying top positions in the traditional press earn over 
2,000 net euros a month for their labors.

Upon examining the elements most closely linked to job 
insecurity, one understands why new digital information 
formats constitute a professional niche for many journalists 
who have managed to advance toward equality. Even when 
their salary is less than 2,000 euros a month, women mana-
gers have a presence that is three times larger in native di-
gital media (node 8) than it is in traditional media (node 7), 
whereas in the latter case, the immense majority of women 
journalists (88.2%) occupy the lowest rungs on the occupa-
tional ladder.

Results confirm the validity of the 3R hy-
pothesis: men occupy three-fourths of 
the positions with the greatest manage-
rial responsibility and two-thirds of the 
positions involving decisions over content

Academic training is the factor that best 
predicts intergender differences in the 
media sector
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5. Conclusions
The empirical study detailed in the preceding paragraph, 
despite its exploratory nature, constitutes an advance in the 
degree of generalization offered by the most part of the hy-
potheses upon which this project’s questions were based. 
In the first place, our results confirm the validity of the 3R 
hypothesis: men occupy three-fourths of the positions with 
the greatest managerial responsibility and two-thirds of the 
positions involving decisions over content. There is clear evi-
dence of systemic discrimination against women journalists 
operating at several levels.

The first of these levels of inequality concerns lower levels 
of female managerial representation at the top of the or-
ganizational hierarchy as much as it does uneven remune-
ration for their labor. These results confirm a phenomenon 
that has already been repeatedly exposed in reports issued 
by such observers as the IWMF (2011) or the EIGE (2013), 
who sounded alarms about the well-established structural 
character undergirding the lack of parity in these areas. 

In the second place, one can observe that the residual 
concentration of women at the top of the media organi-
zational ladder goes hand in hand with the maximization 
of their intellectual capital: their academic training is the 
factor that best predicts intergender differences in the 
media sector. It is not only that women journalists distin-
guish themselves from their male colleagues by extending 
their academic training beyond a mere university degree, 
but that their efforts are specifically directed at develo-
ping greater skills in the practice of journalism. The results 
of our analysis therefore back up the hypothesis offered 
by Monika Djerf-Pierre (2007) regarding women’s use of 
competition strategies. 

In the case of Spain, the maximization of intellectual capital is 
the main method used by women journalists to close the gen-
der gap, although it is hardly the only one. New digital news 
platforms constitute a niche in the labor market where one 
can see the most solid advances toward equality. In accor-
dance with what Djerf-Pierre (2007) has observed in Sweden, 
the situation of Spanish women journalists has also improved 
thanks to a strategy of expansion, in view of salary differences 
in the field and given that the ratio of the most highly remu-
nerated women practically turns the 3R upside down when it 
comes to digital media, where half of the women working in 
the sector enjoy positions of editorial responsibility (senior 
and junior). Even when their salary is lower than that of wo-
men executives working in traditional media, the presence of 
women managers in native digital media outlets is triple that 
found in the traditional press, were job insecurity affects 90% 
of women journalists on the workforce.
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Abstract
Municipal communication transcends the simple information about public services, activities, projects, and administrative 
procedures. Communicative and information strategies in the local context are oriented towards citizens who participate 
in a shared municipal project in which they are prosumers in the design and development of sectorial strategies linked to 
public policies. Consequently, city councils must integrate a communication structure that takes advantage of public infor-
mation from governance, transparency, and proactive citizen participation. Since the first Spanish democratic legislature in 
1979 the evolution and adaptation of process and production routines has been justified by the need to shape a positive 
perception of government action and consolidate their institutional reputation. In this paper an approach to municipal com-
munication, based on the rigid and standardized models of the 80s and 90s, is presented to influence the current revolution 
that represents the paradigm of communication 2.0, the implementation of the social web in the context of proximity and 
social media strategy.
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Resumen
La comunicación municipal trasciende la simple información sobre servicios públicos, actividades, proyectos o trámites 
administrativos. Las estrategias comunicativas y de información en el contexto local se orientan hacia los ciudadanos para 
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1. Introduction
Since the first Spanish democratic legislature (1979-1983), 
councils, which are corporations under public law, have ex-
perienced a dramatic transformation in power and imple-
mentation of strategic municipal policies. This circumstance 
has led to local bureaucratic models similar to those in the 
1980s and 1990s, which assumed administrative manage-
ment based on a one-way communication model, and even-
tually evolved into the current management models, which 
are much more relational, participatory, bi-directional, and 
multi-directional (Ramió-Matas, 1999; Olías-de-Lima, 2001; 
Gómez-Roa, 2013; Criado-Grande; Rojas-Martín, 2013; Ji-
ménez-Asensio, 2014).

During the second (1983-1987) and third (1987-1991) leg-
islatures, and as a result of the democratization process, 
municipal organizations implemented communication 
structures to develop communication of proximity in their 
interactions with citizens. 

In turn, this led to the emergence of information manage-
ment units, in the form of institutional communication 
cabinets and press offices, which developed external com-
munication functions. Initially, they were strictly created for 
the establishment and management of information rela-
tions with the media. These functions were expanded, as 
Ramírez-de-la-Piscina (1995) points out, to the design and 
execution of advertising campaigns and the management 
of institutional relations’ initiatives to strengthen organiza-
tional links with the social system. 

Such communication structures convey a message related 
to political and administrative management based on the 
fundamental premise that the citizen, as the epicenter of 
the actions of the local government, should be informed of 

poner en valor un proyecto municipal compartido en el que éstos se implican como prosumidores en el diseño y desarrollo 
de estrategias sectoriales vinculadas a las políticas públicas. En consecuencia, los ayuntamientos deben integrar en su es-
tructura una dirección de comunicación que asuma la función de información pública desde la gobernanza, la transparencia 
y la participación ciudadana proactiva. Desde la primera legislatura democrática en 1979 la evolución y adaptación de sus 
procesos y rutinas productivas se justifica por la necesidad de configurar una percepción positiva de la acción del gobierno 
y consolidar su reputación institucional. En este trabajo se realiza una aproximación a la dirección de comunicación munici-
pal basada en los modelos rígidos y estandarizados de los años 80 y 90, para incidir en la revolución actual que representa 
el paradigma de la comunicación 2.0, la implementación de la web social en el contexto de proximidad y la estrategia de 
medios sociales. 
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all the actions and initiatives that have an impact on their 
condition (Campillo-Alhama, 2010, 2011). 

However, since the late 1990s we have been in a context 
characterized by transparency and active collaboration and 
participation by citizens in local policies, where municipal 
communication goes beyond the mere dissemination of 
information about public services, activities, projects, and 
administrative procedures. Communication and informa-
tion strategies have begun to focus on citizens sharing in 
municipal projects, in ways in which citizens get proactively 
involved in the design and development of different sectoral 
strategies linked to the achievement of public policy goals. 

This evolution of organizational culture, based on the con-
cept of open government (Gómez-Roa, 2013), together 
with the emergence of new technologies (communication 
2.0, social networks, and digital media and platforms) has 
had a very direct impact on the restructuring of the admi-
nistrative units that plan information strategies. They must 
now explain, justify, and legitimize the political decisions of 
the municipal government. 

This article describes the main features of the strategic, 
functional, and operational communication models imple-
mented by local councils as political-administrative organiza-
tions during the 1980s and 1990s, to discuss, in the context 
of the digital society, the evolution of municipal communi-
cation management as a complex structure that integrates 
new roles and professional profiles linked to the functions 
of communication 2.0 and relational management. These 
are new features that respond to the current challenges of 
the municipal administration in relation to groups that are 
conveniently segmented by socio-demographic or psycho-
graphic criteria. 

After a review of professional roles that specialize in digi-
tal communication, we propose a strategic model for inte-
grated municipal communication –traditional and online-, 
based on two key references: the strategic territorial plan 
and the agenda of the local powers. The orientation of this 
model is based on governance, transparency, and represen-
tative citizen participation as a booster of sectoral public 
policies.

Since the late 1990s we have been in a 
context characterized by transparency 
and active collaboration and participa-
tion by citizens in local policies
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2. Evolution of public communication and 
information structures in municipal councils: 
Professional roles and functions
The socio-demographic, economic, cultural, and political 
characteristics of the Spanish municipalities vary widely 
and, therefore, each municipal council must establish a sys-
tem of information management that will condition the –
centralized or decentralized- organizational structure of the 
communication management office, its processes, routines, 
and (technical, human, and financial) resources. Other con-
ditions of this structure are the characteristics of the local 
media:
- online or traditional; private or municipal;
- centralized or decentralized organization chart of the mu-

nicipality;
- organic or territorial level;
- taxonomic map of the stakeholders linked to the entity;
- engagement established with them; and
- relations that need to be introduced and strengthened.

Municipal communication offices are organized and stable 
sources of information that have a defined structure to de-
velop public communication functions. It is the reference 
unit of the highest political and administrative authorities in 
the various municipal management areas and departments, 
when authorities want to share public information about 
actions, initiatives, and projects with citizens, through tradi-
tional, online, and social media.

Despite the fact that relations with the media have tradi-
tionally been a fundamental function assumed by the mu-
nicipal communications’ offices (Díez-Lobo, 2004; Alman-
sa-Martínez, 2005; Campillo-Alhama, 2013), this function, 
anchored in the early years of the establishment of the de-
mocratic municipal councils, cannot be developed in the 
current context of the digital society without the backing 
of other communication activities linked to the philosophy 
of web 2.0. Thus, the communication offices in the munici-
palities have been expanded into a complex structure with 
new features and professional roles, with deep dependen-
cies and synergies between its vertical and horizontal hie-
rarchy. 

As Freixa-Matallonga (2004) and Campillo-Alhama (2010, 
2011) have pointed out, since the beginning of the new mi-
llennium public organizations have integrated the manage-
ment, documentation, and monitoring of political and admi-
nistrative information in the media (Bustelo-Ruesta, 2011) 
with the traditional functions of information relations, the 
processes of institutional communication and advertising, 
and the institutional relations of the 1980s and 1990s. For 
this reason, the use of purpose-created computer applica-

tions and the use of new technologies in information docu-
mentation have become an outstanding added value for the 
management of the processes and routines of the commu-
nication offices (Campillo-Alhama, 2013).

This extension of the instrumental and strategic professional 
roles of the 1980s and 1990s (Timoteo-Álvarez, 2013), with 
the activity linked to the documentation and monitoring of 
public information, became the first major transformation 
of the executive functions in municipal communication. 

In the last decade, a second turning point occurred when 
new functions linked to communication 2.0, social media, 
and social networking sites emerged in public administra-
tion (Graells-Costa, 2012; Ballester-Espinosa, 2013; Criado-
Grande; Rojas-Martín, 2013; Palomar-Baget, 2015; Diputa-
ción de Alicante, 2015), which is especially noticeable at the 
municipal level as a context of proximity.

3. Structural and functional models of municipal 
communication 
As we have already noted, during the 1980s, communica-
tion management offices had purely instrumental character 
without recurring models in public organizations (Pérez-
González, 1988). Communication management became 
strategic in the 1990s with structural and functional com-
munication models (Puig-Picart, 2003; Freixa-Matallonga, 
2004; Rubio-Oderiz, 2005; Campillo-Alhama, 2010) and 
evolved, this past decade, towards the current digital con-
text. Municipal councils, as entities that act as permanent 
information generators, are not alien to such a transforma-
tion in the structures, functions, and roles linked to commu-
nication management. 

During the 1980s, Pérez-González (1988) proposed a strate-
gic communication model based on six phases: 
- research of public opinion related to municipal adminis-

tration through surveys; 
- analysis of information published in the media in different 

areas of political and administrative management;
- management balance by municipal administration;
- communication strategy of the balance of municipal ad-

ministration;
- corporate identity program, urban signage; and
- implementation of the communication strategy with its 

monitoring and adaptation. 

The structural and functional models of the 1990s and 
early 21st century, proposed by authors such as Ramírez-
de-la-Piscina (1995), Álvarez-Domínguez; Caballero-Hueso 
(1997), Freixa-Matallonga (2004) and Campillo-Alhama 
(2010), have significant similarities in four global areas of 
intervention based on the management of information rela-
tions, marketing and advertising, relations with society, and 
internal relations with derived communication processes. 
Freixa-Matallonga (2004) refers in this regard to the most 
significant functions of municipal communication manage-
ment, and associates them with:
- internal and external communication;
- institutional advertising;
- spokesmanship;
- management of corporate branding and image;

We propose a strategic model for inte-
grated municipal communication –tra-
ditional and online-, based on two key 
references: the strategic territorial plan 
and the agenda of the local powers
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- crisis communication;
- corporate culture;
- social policy communication;
- generation of publications and audio-visual material;
- sponsorship and patronage;
- advice to the government team and its highest political 

representative;
- public and institutional relations;
- organization of events;
- event management and protocol;
- relations with lobbyists;
- relations with the media; and
- e-communication.

Unlike the previous models, the municipal communication 
model of Puig-Picart (2003) does not present a sequential 
proposal, but instead identifies city branding as the epicen-
ter of the performance of local councils. It is a radial system 
that highlights the variables of public communication ma-
nagement. The brand constitutes the main reference when 
it comes to developing organizational communication -both 
internal and external- through:
- corporate image;
- conventional and non-conventional communication;
- press office;
- catalog of services;
- relations with organizations;
- electronic communication;
- information and service centers;
- systems of complaints and suggestions;
- personalization of services; and
- own media.

For his part, Rubio-Oderiz (2005) identifies three concentric 
areas in the process of public communication of councils: 
operation, leadership, and socialization and identification. 
Operation is linked to the provision of public services by the 
municipal entity, facilitating knowledge and accessibility; it 
is based on the information of the rights and obligations of 
citizens, as well as the functioning and operations of muni-
cipal services. The activities carried out in the area of lea-
dership are associated with the objectives of motivation of 
stakeholders, innovation, social change, and the maintenan-
ce of social networks among individuals. This area identifies 
the public institution as the global system and as a driver of 
social change. 

It is articulated through corporate communication aimed at 
the consolidation of the global image of the organization, 
building trust and credibility, the promotion of changes in 
behavior and social values, the organizational view, which 
is reflected on the information that is shared with citizens 
by the ideological project of the government team, and the 
relational vector, which re-orients municipal organizations 
to develop their work in partnership with other social, eco-
nomic, and political agents. Through socialization and iden-
tification, municipal organizations stimulate citizens’ sense 
of belonging to a local community and favors the formation 
of active and responsible citizens. This area is manifested 
by emotional ties with the community, which facilitates the 
understanding of the processes of public administration and 
the acceptance of collective interests. 

In the current context of the digital society, the revolution 
posed in local entities by the change in its corporate cul-
ture, communication 2.0, and the implementation of new 
technologies linked to social media, encourages a reformu-
lation of the communication models of the municipal de-
partments, as well as of the new professional roles that are 
integrated into them.

Municipal communication structures will require media 
professionals who are able to perform the conventional 
functions of institutional communication, public informa-
tion, and institutional relations as well as the analysis of the 
information published by online and print media through 
the design of purpose-created applications and techniques 
of documental management (Campillo-Alhama, 2013). The-
se functions have been incorporated into other functions 
linked to digital communication, strategic management of 
social media and social networks, branded-content mana-
gement, and online reputation1.

4. Social media and public administration: A 
model of integrated communication 

In the context of public service, social media2 and web 2.0 
have become authentic digital communication platforms 
that empower citizens who generate and share content 
and information through public and private profiles. They 
are characterized by the dissemination of information and 
knowledge resources; they facilitate contact between indi-
viduals and interest groups, and enable the publication and 
exchange of personal ideas, opinions, and experiences and 
the sharing of this information with other users.

Within social media, social networks represent the greatest 
exponent of the communicative paradigm 2.0 in the central, 
regional, and local administration, in public and mixed com-
panies, as well as in autonomous bodies. This is because, 
as Criado-Grande and Rojas-Martín (2013, p. 17) point out: 

“the 2.0 nature of social networks in the public sector 
involves, first, that citizens are potential active agents in 
the production of web content and act like prosumers; 
second, the acceptance of collaborative intelligence 
as evidence that public innovation is also outside the 
formal boundaries of the municipal organisation; and 
finally, it involves an increased disintermediation of ac-
tivities between organisations and individuals. All of this 
reflects a new scenario for collaboration, transparency, 
participation and accountability within the public sphe-
re.”

From a strictly administrative point of view, social networks 
become an instrument of direct participation as they pro-
mote bi-directionality and multi-directionality in public 
institutions, innovation, and interest in relational manage-
ment. Thus, social networks can improve transparency and 
participation (Graells-Costa, 2012) as they enable citizens to 
collaborate in the setting and management of the agenda of 
the local institution (Rojas-Martín, 2013).

Of the diversity of social networks, over the last decade Fa-
cebook and Twitter have recurrently been incorporated in 
the communicative and relational management of the pu-
blic sector and have become a social, political, and techno-
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logical phenomenon that has transformed the way the mu-
nicipal administration assumes the governmental functions 
(Campillo-Alhama; Ramos-Soler, 2013).

This presence on social networks, as Vañó-Sempere (2015) 
points out, must pursue clear objectives of bi-directional 
and multi-directional communication, homogeneously and 
consistently among all the departments of the institution, to 
improve the institutional image through information about 
the public corporation, citizen services, activities and calls, 
as well as the expansion of the forms of contact and com-
munication with the institution.

To this end, it is imperative to establish a strategy for social 
media (or a strategic plan for presence in social networks) 
that ensures the continuity and relevance of this interac-
tion, through the establishment of general and specific ob-
jectives, the map of networks of the institution, procedures, 
technical resources and the formation of human resources. 
This strategy requires active management, not only as a 
process of external communication, but also as an internal 
communication unit that coordinates messages among the 
different departments and areas. This strategy should be 
useful in the management and effective resolution of crisis 
situations and in search engine optimization (SEO) to link 
the institution with its corporate values, initiatives, projects, 
and services. As a result, the social media strategist -or so-
cial media manager- emerges in the public sector as a new 
professional role that assumes the responsibilities of social 
media strategy and monitoring. 

As for the strategy of content 2.0, based on the objectives 
set by political-administrative management, it is necessary 
to determine the target audience, the themes and the mes-
sages, the design of the book of style that sets the tone, ap-
proach and periodicity of the messages on social networks, 
the plan of action and the timetable for content, the dis-
semination typology and channels, the available resources, 
the preparation of answers for the frequently asked ques-
tions of users, and the measurement of the effectiveness of 
the actions (Moreno-Molina, 2014). 

The monitoring of social networks is based on the mea-
suring of the return on investment (ROI) through key per-
formance indicators (KPI) (IAB, 2012), which are based on 
objectives and indicate their level of achievement through 
four variables: 
- recognition (which measures the initial value of the insti-

tution in a given social medium);
- revaluation (which indicates the increase of this value);
- reaction (which indicates whether our actions are effecti-

ve and whether the user is reacting to them; and 
- recommendation (which represents high engagement of 

the user who acts as an ambassador of the brand among 
other users).

Vañó-Sempere (2015) says that in the measurement of the 
results of social media strategies the goal goes far beyond 
the mere notoriety and visibility of the institution. The ob-
jective is to amplify its information and disseminate it across 
the web, to obtain recommendations and promote com-
munication with stakeholders and the general public. The 
author also identifies the parameters that must be moni-

tored in social network accounts: audience (followers and 
posts), interactions (users’ reactions to posts: likes, shares, 
retweets, comments, and reactions), interest (interactions 
related to the posts), and commitment (interactions de-
pending on the audience). All these data are collected pe-
riodically to analyze them and adapt the communication 
strategy according to the results.

Next to the social media strategist, other professional roles 
linked to digital communication have emerged in the public 
sector: content manager, content curator, record manager 
and community manager (Aerco-Territorio Creativo, 2009; 
Aerco-PSM, 2012; Guallar; Leiva-Aguilera, 2013; Moreno-
Molina, 2014; Vañó-Sempere, 2015; Carrillo-Durán, 2016; 
Salaverría, 2016; Villar-Rodríguez, 2016). 

The content manager as content generator is responsible 
for feeding web 2.0, and the institutional blogs and social 
networks. For this purpose, they use the institution’s own 
content to advertise services, events, initiatives, activities, 
and projects, complementing the traditional and official 
channels of public information; content generated by the 
media, which serves as an amplifier of institutional infor-
mation; content generated by other official sources that 
may be of general or specific interest; and content gene-
rated by non-official sources with which the institution has 
collaborated or participated in any activity, event, or pro-
ject.

The content curator analyzes and filters the immense vo-
lumes of information poured in online media on a specific 
topic and presents the most significant information to ins-
titutional authorities in an organized way to provide value 
and reinforce the content strategy for social media, based 
on trustworthy and official sources, which are an obligatory 
reference in public policies and affairs.

The record manager documents the information posted on 
online and social media on the different departments or 
areas of management -both centralized and decentralized-, 
integrated in the public institution, and passes the informa-
tion on to those responsible for the communication mana-
gement, which includes the positive, negative, neutral, or 
ambivalent assessment generated by the media.

The community manager constantly monitors the web in 
search of conversations about the public institution and its 
social environment. It passes this information, in a structu-
red way, on to the political and administrative leaders who 
assume responsibilities for different areas of management 
and explains the positioning and the decisions taken in re-
lation to citizens. The community manager also actively res-
ponds and talks in all social media in which the institution 
is present and significantly mentioned. It manages the blog 
of the institution, employing all the multimedia possibilities 
at has or her fingertips, and also selects and shares content 
with the stakeholders of the local administration, which 
have been conveniently segmented, based on the genera-
tion and curating of content. They locate opinion leaders 
and influencers -both internal and external- who can help 
in the pursuit of the interests of the institution and create 
forms of collaboration with the local community following 
the strategy set out in the social media plan.
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All these professional functions and roles linked to new te-
chnologies and communication 2.0 have not only affected 
the restructuring and adaptation of municipal communica-
tion management, but also the communicative models that 
are implemented to translate public policies of proximity to 
the language of the citizenry. 

Based on the previous review, we propose a model of inte-
grated communication (see Figure 1), derived from the stra-
tegic territorial plan and the local agenda, guided by an ad-
ministrative approach based on governance, transparency 
and the participation of citizen-prosumers, together with di-
fferent social groups, in the management of public policies.

In the proposed model, the informant entities (centralized, 
decentralized, and external) and the informant individuals 
(internal and external to the local administration) partici-
pate actively in the design and development of the muni-
cipal strategic lines which are identified as sectoral public 

Figure 1. Model of integrated communication derived from the strategic territorial plan and the local agenda

policies. Through the issues, the territorial strategic lines 
materialize and gain visibility in the public sphere through 
the media. In this sense, the model shows a two-way and 
multi-directional flow in the online strategy, while in the tra-
ditional strategy the communication process, which is deve-
loped by the informant entities and individuals, is basically 
one-way. However, this symbiosis between both strategies 
allows the former to substantially strengthen the effective-
ness of the latter. Thus, municipal institutions implement 
communication 2.0 actions that aim to strengthen relations 
with the traditional media, to advertise official events and 
acts, make institutional communication and advertising 
campaigns go viral, and manage more efficiently the insti-
tutional relations through permanent interaction with citi-
zens, which is enabled by social media, the public service 
municipal offices, and the technological and professionali-
zed processes of citizen participation at the organic, functio-
nal, and cooperative levels.
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Municipal communication management based on paradigm 
2.0 is a structure that integrates the traditional functions of 
communication and relational management (relations with 
the media, institutional communication and advertising, 
and institutional and external relations), and the new fea-
tures related to digital communication. All these functions 
and professional roles are developed by following a general 
strategic plan, based on a sequential process that ends with 
the control and monitoring of different tactics and actions 
when the local institution implements the strategies. This 
evaluation phase is essential to verifying the effectiveness 
of such a process, to question it, and adapt it.

The strategic plan represents the permanent axis of refe-
rence for integrated communication management. Its cohe-
rence with the general objectives will condition the institu-
tional image of the municipal entity, and by extension its 
administrative reputation, in the mid and long term.

5. Conclusions
Municipal institutions as political and administrative orga-
nizations must realize the need to adapt their structures of 
communication and public information to the current con-
text of the digital society. Several studies and analyses have 
shown that in the last decade many municipalities have 
progressively and heterogeneously implemented paradigm 
2.0, both in their interaction with citizens and in the online 
communication and information processes, which turns ci-
tizens into authentic prosumers of projects, initiatives, and 
services offered by the local administration.

There are constraints, in this sense, given the socio-demo-
graphic characteristics of each municipality, the political sta-
bility of the municipal government, the size, structure, eco-
nomic, human resources, and technological development of 
the municipal organization, the access of employees to spe-
cific training, the experience in the use of social networks 
and social media, as well as the political and administrative 
leadership in the involvement and dedication of the people 
who manage these networks and media.

In the current context of the digital society, the people 
responsible for political and administrative processes con-
tinuously target citizens through messages disseminated 
across media to advertise actions linked to sectoral public 
policies. The monitoring of the treatment and contextuali-
zation of the municipal issues based on the strategy esta-
blished by the municipal communication management will 
allow us to confirm the suitability of the messages of the 
members of the government team, the absence of contra-
diction between them, and to evaluate the reaction of the 
rest of the local political forces and the citizen-prosumers 
with respect to the municipal agenda. Therefore, the com-
municative structures must integrate new strategic mo-
dels of integrated management, purpose-created software 
applications that enable the evaluation of the treatment of 
municipal information in online and conventional media, 
and the implementation of tools for monitoring social me-
dia and social networks.

For councils, knowledge management has become a valu-
able intangible asset that allows them to secure, refor-

mulate, or question the strategy of the local government 
team during each legislative period. This fact justifies the 
integration in the municipal communication management 
office of new professional digital profiles such as the social 
media strategist, content manager, content curator, record 
manager and the community manager, which are going to 
strengthen relations with the conventional media, institu-
tional communication, institutional relations management 
and the documentation, systematization and retrieval of 
public information. 

Notes

1. Online reputation is associated with the prestige reached 
by a person, brand, or entity in the Internet environment. 
It depends on the opinions and conversations of users and 
citizens about our actions, events, or comments in the vir-
tual context.

2. The Spanish Interactive Advertising Bureau (IAB, 2012) 
has offered the following classification of social media: 
blogs, photoblogs, microblogs, social networking sites, gra-
phic utilities, professional networking sites, virtual worlds, 
dating sites, content aggregators, and in general any plat-
form that offers users the possibility of generating shareable 
content.
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Resumen
Se expone cómo las bibliotecas del Área de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá (UAH) han 
implementado las competencias en información (CI) desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2015-2016, principalmente de 
forma curricular, incluyéndolas en la mayoría de las guías docentes. Se indica la estrategia seguida, la información utilizada 
para lograr la colaboración con los docentes, la oportunidad que supuso el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
los antecedentes con los que se contaba, cómo ha sido la paulatina incorporación de las CI en varios estudios y las induda-
bles ventajas en el aprendizaje.
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Abstract
This paper aims to explain how the libraries in Sciences, Medicine, and Health Sciences at the University of Alcalá (UAH), 
Spain, have implemented information literacy (IL) in courses from 2010-2011 to 2015-2016, usually as part of the curriculum, 
including them in most teaching guides. This article discusses the strategy followed, the information available to achieve 
teacher collaboration, the opportunities offered by the European Higher Education Area (EHEA), the background data, the 
way IL has been gradually incorporated in various studies, and finally, the obvious advantages in the learning process.
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1. Contexto para la formación en competencias 
en Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Alcalá
El Área de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud, situada 
en el campus externo de la Universidad de Alcalá, cuenta 
con cuatro bibliotecarios (incluyendo la responsable del 
Área) y tres bibliotecas para los estudios: 
- Ciencias (Biología, Biología Sanitaria y Ciencias Ambientales); 
- Farmacia (Farmacia y Química);
- Ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). 

Los bibliotecarios del Área tenían la idea clara de que la ad-
quisición de competencias en información (CI) es una mate-
ria necesaria en la formación universitaria (Área-Moreira, 
2007), sabían que los caminos para conseguirlo pueden 
ser múltiples, y que todos tienen debilidades y fortalezas 
(Mahaffy, 2012; Tumblesson; Burke, 2010). La formación, 
parafraseando y adaptando los principios del curriculum at-
tributes del proyecto Arcadia de la University of Cambridge 
(Secker; Coonan, 2011) pretende ser: 
- holística: impregnando todo el proceso de estudio e in-

vestigación de los estudiantes, aunque se imparta en una 
asignatura, que sea aplicable a todas; 

- modular: incluyéndola al menos cuando entran a la uni-
versidad en primero de grado y antes de salir de ella, 
apoyando la realización de su trabajo fin de grado TFG (o 
TFGM, trabajo fin de grado y máster, caso de Medicina y 
Farmacia); 

- embebida: al integrarse en una asignatura del curriculum 
del alumno (siempre que ha sido posible) y con la presen-
cia del profesor;

- activa y eminentemente práctica: tratando de trabajar 
con ejemplos reales en torno a los cuales se explican los 
recursos para acceder y gestionar la información, para 
que se sientan motivados e interesados; 

- flexible: adaptándose a las características de cada titula-
ción, organización interna, horarios de los estudios, etc.; 

- transformadora: al conseguir que los alumnos aprecien y 
valoren la importancia y utilidad para sus estudios, para su 
trabajo futuro y para poder seguir aprendiendo por sí mis-
mos el resto de su vida [Declaración de Alejandría (IFLA, 
2005), Declaración de Toledo (MECD, 2006) (Lau, 2007)].

Los aliados fueron el profesorado, a pesar de que algunos 
estudios dicen que no siempre es fácil (Davidson, 2001) y 
el entusiasmo y responsabilidad de los bibliotecarios, que 
sabían que las CI están vinculadas al éxito en los resultados 
en el aprendizaje (Virkus, 2003). Además, el curso académi-
co 2008-2009 fue una oportunidad que podía aprovechar 
la biblioteca concebida como CRAI (centro de recursos para 
el aprendizaje y la investigación) (Domínguez-Aroca, 2005), 
pues empezaron algunos grados en el área y el EEES incor-
poraba las competencias en gestión de la información. 

2. Objetivo
Este trabajo expone la experiencia llevada a cabo desde el 
curso 2010-2011 hasta el curso 2015-16, tiempo que se ha 
tardado en lograr incluir la formación en CI en todas las ti-
tulaciones del área. 

No se trata de describir ningún modelo ideal, sólo se mues-
tra cómo es actualmente la implementación de las CI y el 
recorrido llevado a cabo para hacerla realidad. Tampoco se 
pretende informar de forma exhaustiva de todos los cursos 
ofertados o impartidos, sino dar una visión global de los 
puntos clave y de las estratégicas seguidas. 

3. Estrategia y metodología
La estrategia ha sido y sigue siendo “se hace camino al an-
dar” como dice Machado, por ello los bibliotecarios elabo-
raron su propia pedagogía para paliar la falta de formación 
pedagógica, buscando los enfoques más efectivos en las di-
ferentes situaciones formativas (Johnson; Blakesley, 2006), 
a pesar de las dificultades (Cull, 2005). 

No suele ser conocido el papel que puede jugar la biblioteca 
en las CI y se optó por tener un papel proactivo, informando 
de lo que hacían muchas bibliotecas universitarias españo-
las y extranjeras. La responsable de las bibliotecas del área, 
fue presentando y negociando alternativas con decanos o 
coordinadores de grado o profesores, ajustándose a las ne-
cesidades, realidades, tiempos, posibilidades y característi-
cas de los estudios, siempre con el acuerdo previo de los 
bibliotecarios que realizaban principalmente la formación. 
Cada año resulta más sencillo y los argumentos se reducen 
a la evidencia, estableciéndose el calendario de forma con-
sensuada. Las líneas clave seguidas:
- Transmitir en las negociaciones con el profesorado el mar-

co de las CI a nivel internacional, europeo, nacional, en la 
universidad y en la Universidad de Alcalá.

- Intentar dar la oportunidad a todos los estudiantes, de 
todas las titulaciones del área, para que adquiriesen las 
necesarias CI al menos al entrar en la universidad y antes 
del TFG y cada vez más, en algunos de los masters que se 
imparten en el Área.

- Realizar una formación principalmente presencial (sin 
descartar los tutoriales de autoformación), con una media 
de dos horas, teniendo en cuenta el personal con el que 
se contaba.

- La formación debería estar consensuada con el profesor, 
tanto el nivel formativo como los temas de interés para la 
asignatura, los grupos, el aula, etc.

- La necesaria presencia del profesor en el aula, para que 
conociese lo que se enseñaba a sus alumnos, y lo qué po-
dría exigirles, sin olvidar que normalmente se imparte en 
una hora que pertenece al profesor.

- Lograr que estuviese embebida en una asignatura siem-
pre que fuese posible, o al menos darle el mayor nivel de 
obligatoriedad, e incluir la evidencia de la colaboración en 
las guías docentes.

- Cada año antes del verano, establecer el calendario de 
la formación curricular del curso siguiente, quedando así 
planificada, especialmente la del primer cuatrimestre. 

- Hacer especial hincapié en los recursos de indudable cali-
dad que la biblioteca adquiere y gestiona y pone a disposi-
ción de la comunidad universitaria, pues es evidente que 
lo que no se conoce no se utiliza. Con ello, la biblioteca 
puede contribuir a que la tasa de graduación y el éxito 
académico de los estudiantes sea superior entre aque-
llos que adquieren formación en CI, como dicen Oakleaf 
(2010) y Belanger et al. (2015), aunque 
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“se dé la paradoja de que cuanto mayor es el esfuerzo 
por facilitar el acceso a la información digital, más invisi-
bles se vuelven los servicios bibliotecarios a ojos de los 
usuarios” (Borrego, 2011).

Todo ello se realiza con la colaboración del profesorado, 
pues si éste se implica hay muchas más probabilidades de 
obtener éxito (Derakhshan; Singh, 2011). 

3.1. Competencias informacionales a nivel universi-
tario en el contexto internacional, europeo y español

Se informaba en las negociaciones que la integración de las 
CI en los estudios superiores es una realidad en países como 
Estados Unidos y Australia (Virkus, 2003) estableciéndose 
en la política nacional de educación. En Europa, son múl-
tiples los países que incorporan estas competencias en los 
planes docentes desde los primeros años de aprendizaje 
hasta postgrado, en Escocia y Gales (Open University Library 
Services, 2010), extendiéndose por Inglaterra y otros países 
europeos como Finlandia, considerada líder mundial en la 
elaboración de una política de CI. También la recogen orga-
nismos extranjeros e internacionales (ACRL (2016), Sconul, 
JISC, IFLA, Unesco, etc.), e incluso informes como el NMC 
Horizon report: Higher Education Edition 2016 (Johnson et 
al., 2016), o definiciones como las de Cilip (2013). 

Un documento marco en Europa es:
- Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo de 18 

de diciembre de 2006 sobre competencias clave para el 
aprendizaje permanente (Unión Europea, 2006).

En España tenemos estos estudios: 
- González-Fernández-Villavicencio, Domínguez-Aroca y 

Calderón-Rehecho (2013); 
- Informe APEI (Calderón-Rehecho, 2010) que recoge algu-

nas buenas prácticas de bibliotecas universitarias; 
- monográfico de la Revista española de documentación 

científica de 2012 (REDC, 2012) sobre alfabetización infor-
macional; 

- plataforma Alfared del MECD y en concreto “Veintitantas 
experiencias alfin y una canción esperanzada” (MECD, 
2011); 

- Jornadas celebradas por Rebiun (Rebiun, 2009-2011); 
- estudios recientes de Moreno-Pulido y Sánchez-Fernán-

dez (2015) y González-Fernández-Villavicencio et al. 
(2016). 

- Competencias informáticas e informacionales (CI2) en los 
estudios de grado, realizado por la Comisión Mixta CRUE-
TIC (Rebiun, 2012). 

- Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el RD 861/2010, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales (España, 2007).

- Libros blancos de la Aneca1.
- Requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones re-
guladas (España, 2014), que recogen de una u otra forma 
la competencia de gestión de la información. Por ejemplo:

- Farmacéutico: 
 “Saber aplicar el método científico y adquirir habilida-

des en el manejo de la legislación, fuentes de informa-
ción, bibliografía…” (España, 2008b).

- Médico:
 “Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar 

de forma crítica la información para la resolución de 
problemas, siguiendo el método científico” (España, 
2008a). 

 “Adquirir la formación básica para la actividad investi-
gadora” (España, 2008a).

Se indica que el plan de estudios deberá incluir como míni-
mo, en el módulo de “Medicina Social, Habilidades de Co-
municación e Iniciación a la Investigación”:

“Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecno-
logías y fuentes de información clínica y biomédica, para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar información 
clínica, científica y sanitaria […] Manejar con autonomía un 
ordenador personal. Usar los sistemas de búsqueda y re-
cuperación de la información biomédica” (España, 2008a).

Rebiun plantea la necesidad de adaptar el decálogo CI2 y 
su desarrollo competencial al proyecto DigComp2 de la Co-
misión Europea (Ferrari, 2013), como propuesta de marco 
común de referencia de competencias digitales en Europa, 
en el cual la primera de las competencias digitales es la in-
formación.

3.2. Competencias informacionales en la Universidad 
de Alcalá

Podríamos resaltar:
a) En el modelo educativo (UAH, 2007) se incluyen las tecno-
logías de la información y la comunicación. Entre las compe-
tencias procedimentales:
- gestión de la información y del conocimiento; 
- uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

b) La oferta de titulaciones de la UAH, que en todas las ra-
mas de enseñanza incluye la competencia en gestión de la 
información de distintas formas. Ejemplo:
- Farmacia, competencia nº 3: 

“Saber aplicar el método científico y adquirir habilida-
des en el manejo de legislación, fuentes de información, 
bibliografía”.

http://farmacia.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=104&plan=G57

- Medicina, competencia n. 12: 
“Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuen-
tes de información clínica y biomédica para obtener, or-
ganizar, interpretar y comunicar la información científica 
y sanitaria”.

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-
int.asp?cd=101&plan=G215

c) La normativa reguladora de la oferta de asignaturas y acti-
vidades transversales en las titulaciones de grado: 

“b) Desarrollar competencias transversales…. capacita-
ción en el uso de las TIC; Iniciación a la Investigación; 
cultura profesional, búsqueda y gestión de la informa-
ción…” (UAH, 2009).

d) El Plan de Formación de usuarios existente en la Bibliote-
ca de la Universidad de Alcalá. 
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_
formacion_2013-15.pdf

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=101&plan=G215
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=101&plan=G215
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_formacion_2013-15.pdf
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/documentos/plan_formacion_2013-15.pdf
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Todo lo expuesto, sumado a las preocupaciones de los do-
centes sobre el uso indiscriminado y generalizado de inter-
net por los alumnos, la preocupación por evitar el plagio 
y el ciberplagio, por ser una de las prácticas deshonestas 
más usuales del universitario (Domínguez-Aroca, 2012), 
(Comas-Forgas et al., 2011) frente a la escasez de uso de las 
fuentes de calidad que proporciona la Biblioteca para recu-
perar información (Serra-Ferrer, 2015) denotaba la falta de 
CI. Todos estos hábitos han sido recogidos por numerosos 
estudios entre los que podíamos citar los de OCLC, 2002; 
LibQUAL+TM (Cook et al., 2004, 2007); Marzal y Calzada-
Prado (2004); Griffiths y Brophy (2005); Sureda-Negre y 
Comas-Forgas (2006).

4. Implementación de las CI curriculares
En el contexto descrito, docentes y bibliotecarios comenza-
ron a trabajar juntos con el objetivo común de mejorar las CI 
de los alumnos en su paso por la universidad. 

Las bibliotecas del área tenían experiencia en formación 
individual y con grupos reducidos por propia iniciativa. 
Esto suponía resultados muy positivos para ambas partes, 
quien recibe y quien forma. Por ejemplo, en los estudios 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Ccafyde) 
se impartía formación de la base de datos Sportdiscus en 
una asignatura; o la compra de la base de datos SciFinder 
en 2006 que supuso la organización de cursos de forma-
ción dirigidos principalmente a profesores y a alumnos de 
licenciatura. 

La incorporación ha sido progresiva en los estudios del Área 
y de forma principalmente curricular. En la colaboración 
queda establecida:

- Reunión previa de los bibliotecarios con el docente: para 

conocer las materias de interés de la asignatura y el nivel 
de conocimientos que el docente considera deben adqui-
rir sus alumnos. 

- Duración: se optó por impartir dos horas de formación 
pues al hacerla extensiva a las nueve titulaciones era la 
opción más realista y posible, no hay que olvidar que es 
una de las muchas tareas que se realizan en la biblioteca.

- Fecha: la mayor concentración de la formación es al co-
mienzo del curso para los nuevos alumnos de grado, en 
los meses de septiembre y octubre, aunque se sigue im-
partiendo a lo largo del curso. 

- División en grupos: se establecen los grupos, el número 
de sesiones que recibirá el alumno y el nivel formativo.

- Lugar: generalmente en el aula para los alumnos del pri-
mer curso de grado (excepto Ccafyde, Ambientales y En-
fermería que se realiza en el aula de informática en gru-
pos) y el resto (2º, 3º, TFG, etc.) divididos en grupos, se 
imparte en un aula de informática.

- Presencia del profesor: la necesaria presencia del profe-
sor durante la formación (suele ser lo habitual).

- Evaluación de la formación: necesidad de elaborar o no 
tests de preguntas, prácticas o cualquier otra forma que 
evidencie que han adquirido la formación impartida. 

- Se acuerda el envío al profesor del material utilizado.
- Cuestionario de evaluación: En los casos en los que la for-

mación se imparte en un aula de informática mediante de 
un cuestionario de evaluación online. 

 https://biblioteca.uah.es/servicios/CuestionarioEvalua-
cion.asp

- Materiales de autoaprendizaje: se informa de los tutoria-
les que tiene la Biblioteca para el desarrollo de las CI.

De forma resumida la implementación de la formación por 
titulaciones se muestra en las tablas 1 a 8. 

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2014-15 “Métodos en biodiversidad y conservación”. En Biología 
sanitaria en “Biología celular e histología” Presencial 2 2

En 4º de grado, en el TFG. Desde el curso 2015-16 Seminario específico coordinado por el Decanato, no em-
bebido en ninguna asignatura Presencial 2 2

Tabla 1. Biología y biología sanitaria

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 2º de grado. 
Curso 2009-10 

“Sociología del deporte. Metodología del trabajo 
científico” Semipresencial 2

6 sesiones 
de 45 

minutos

Curso 2010-11 a 2013-14, se impartía en todos 
los grados.
Se creó un grupo de innovación3 

Comenzó en “Historia del Deporte” Presencial 2 2

En 1º de Grado. Desde el curso 2014-15
(esta formación sustituyó la anterior) “Fundamentos de atletismo” Presencial 2 2

En 3º de grado.
Desde el curso 2014-15

“Iniciación a la investigación en Ciencias de la activi-
dad física y del deporte” Presencial 2 2

En 4º de grado desde 2014-15 para el TFG Seguimiento individual o en pequeños grupos en la 
biblioteca Presencial Variables

Evidencia en la mayoría de las guías docentes de la titulación.
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=101&codPlan=G770

Tabla 2. Ciencias de la actividad física y el deporte
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Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2011-12 “Bioquímica” Presencial 2 2

En 3º de grado. Desde el curso 2012-13 “Hidrología e hidrogeología” y “Ordenación del territorio, medio 
físico y humano” (dos profesoras se ponen de acuerdo) Presencial 2 2

Evidencia: en las guías docentes de la asignatura de 1º de grado han añadido tutoriales de la Biblioteca en la bibliografía. 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=107&codPlan=G670
https://biblioteca.uah.es/servicios/formacion.asp?capa=autoformacion

Tabla 3. Ciencias ambientales

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Desde el curso 
2009-10

“Búsqueda y gestión de información en ciencias 
sociosanitarias”

Presencial
(la biblioteca envía los ejer-
cicios de evaluación para el 
aula virtual) 

4
3 sesiones de 2 h.

Cada alumno 
recibe 4:30 h.

En 4º de grado desde el curso 
2015-16 Asignatura del TFG Presencial 2 1:30

En la guía docente de 1º de grado se incluye la participación de la Biblioteca, introduciendo en el apartado del profesorado, colaboradores, donde se 
indican los bibliotecarios que participan en la formación y la biblioteca a la que pertenecen. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G61/100003_G61_2016-17.pdf

Tabla 4. Enfermería

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Curso 2010-11 “Historia de la farmacia y metodología científica” Presencial 2 1 h. (comenzó 
con 2 h.)

En 5º de grado. Curso 2014-15 Optativa: “Iniciación a la investigación en ciencias farma-
céuticas” Presencial 1 4

En la guía docente de 1º de grado. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G57/570006_G57_2016-17.pdf

En la guía docente de 5º de grado de Farmacia se incorpora en el apartado de “Contenidos”, en la parte de “Prácticos” donde se enumeran los temas que 
imparte la biblioteca. 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G57/570039_G57_2016-17.pdf

Tabla 5. Farmacia

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado, desde el curso 2016-2017 
(comenzará este curso)

“Bases teóricas de la aplicación de los agentes físicos en 
Fisioterapia” Presencial 2 2

En 4º de grado desde el curso 2012-2013 TFG Presencial 3 2:30

Tabla 6. Fisioterapia

En la guía docente del TFG de 4º de grado, la colaboración de la biblioteca aparece en el apartado de “Estrategias metodológicas”.
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G249/249022_G249_2016-17.pdf

Tabla 7. Medicina

Curso Asignatura Modalidad Grupos  Horas

En 1º de grado. Desde el curso 
2011-12 “Biología: citología y citogenética médicas” Presencial 1 2

En 2º de grado. Desde el curso 
2011-12

“Iniciación a la investigación, documentación científica y TICs”
La Biblioteca es responsable de las prácticas, son obligatorias y 
suponen el 20% de la calificación.

Semipresencial

1 2

4 6 h. presenciales 
y 11 virtuales

En la guía docente de 2º de grado aparece la colaboración de la Biblioteca y se incluyen sus tutoriales en la bibliografía. 
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/estudios-oficiales/grados/.galleries/Programas/G215/215013_G215_2016-17.pdf
Se presentó un poster en el Encuentro BibioSalud en 2014, donde se recogían los resultados de la participación de tres cursos académicos de los alumnos 
(Domínguez-Aroca; Iglesia-Sánchez, 2014). 
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Podríamos resaltar especialmente la experiencia con la titula-
ción de Ccafyde, la de Medicina y la de Enfermería. En la pri-
mera porque se asiste a las reuniones de grado y un grupo nu-
meroso de profesores asume el compromiso de implementar 
las CI de forma coordinada; Medicina, porque la biblioteca se 
encarga de las prácticas en la asignatura “Iniciación a la in-
vestigación, documentación científica y TICs” y en Enfermería 
porque fue abriendo las puertas de las demás.

A modo de resumen se incorporan dos gráficos que muestra 
la formación impartida en el período 2011-15 en el Área, 
tanto a los alumnos como al personal docente e investiga-
dor (PDI), curricular y no curricular (figura 1). La figura 2, 
indica el número de horas utilizadas por los bibliotecarios y 
el número de cursos impartidos. Los datos que se muestran 
se refieren a años naturales (según se proporcionan en las 
estadísticas anuales a Rebiun).
https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage

5. Resultados y conclusiones
La colaboración y participación de los bibliotecarios en el 
aprendizaje han sido beneficiosas para los alumnos y para 
las relaciones entre el bibliotecario y el docente ya que “está 
pasando por uno de sus mejores momentos” (González-Fer-
nández-Villavicencio et al., 2016).

Actualmente el profesor ya no es la fuente única del saber, 
pues comparte competencias con textos, especialistas, ex-
pertos, compañeros, perso-
nas de otras culturas, bases 
documentales, etc. (De-Pa-
blos-Pons, 2010). Pongamos 
nuestro granito de arena 
los bibliotecarios y trabaje-
mos desde una concepción 
de “aprendizaje expansivo” 
(Iborra; Domínguez-Aroca, 
2013).

La formación está tenien-
do indudables ventajas, los 
alumnos consiguen realizar 
trabajos de mayor calidad, 
aprenden a evaluar la infor-
mación que utilizan y son más 
éticos en el uso de la misma; 
incluso los profesores son 
más exigentes a la hora de 
evaluar la información que 
utilizan sus alumnos y cómo 

Tabla 8. Química

Curso Asignatura Modalidad Grupos Horas

En 1º de grado. Desde el curso 2014-15 “Biología” Presencial 1 2

En 2º de grado.  Curso 2013-14 “Química analítica I y II” Presencial 2 2

En 3º de grado. Desde el curso 2015-16 “Introducción a la síntesis orgánica” Presencial 3 2

Aparece la colaboración de la biblioteca en las guías docentes de 1º y de 3º de grado.
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=110&codPlan=G660
Observación: Los enlaces a las guías docentes se actualizan cada curso académico, por lo que será necesario entrar cada año en la correspondiente guía 
docente de la asignatura para consultarla.

la referencian. Contamos con algunas evidencias propias 
que lo corroboran: las evaluaciones realizadas, los resulta-
dos expuestos en las XV Jornadas nacionales de información 
y documentación en ciencias de la salud (Domínguez-Aroca; 
Iglesia-Sánchez, 2014) que recogía las opiniones del profe-
sorado implicado, o las del V Encuentro sobre innovación en 
docencia universitaria (Arévalo-Baeza; Domínguez-Aroca; 
Iglesia-Sánchez, 2012). 

Se ha conseguido que el profesorado reconozca que los 
bibliotecarios son los más adecuados para impartir las CI, 
pues éstos han tenido que adaptarse a las nuevas formas 
en las que se presenta y se accede a la información, habi-
lidades que en el entorno actual de cambios tecnológicos 
constantes, diversidad y cantidad de información, lo sitúan 
en una posición ventajosa frente a alumnos, docentes e in-
vestigadores. 

Este trabajo tiene entre sus limitaciones el que la formación 
no esté embebida al mismo nivel en todas las titulaciones, 
ni cuente con la misma implicación y convencimiento de to-
dos los profesores, pero se trabaja cada día para que la valo-
ren y exijan a sus alumnos como parte de las competencias 
a desarrollar en el curriculum. Es un camino a veces difícil 
y lento, pero es necesario ser constante, mejorar e innovar 
para adaptarse a las nuevas necesidades y realidades de los 
usuarios que cada año entran en la Universidad y necesitan 
recibir formación en CI. 

Figura 1. Número de asistentes a la formación en competencias en información (CI) en el período 2011-2015.
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Notas
1. Libros blancos. Elaborados 
por una red de universida-
des españolas, apoyadas por 
la Aneca, cuyo objetivo era 
realizar estudios y supuestos 
prácticos útiles en el diseño 
de títulos de grado adapta-
dos al EEES. 
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-
documentos-de-interes/Libros-Blancos

2. Digcomp plantea un nuevo paradigma en Rebiun al intro-
ducir nuevos conceptos: competencia digital, alfabetización 
digital, e-habilidades, alfabetización mediática, lo que im-
plica revisar la formación anterior basada en competencias 
informáticas e informaciones:
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Paginas/default.
aspx

3. Grupo de Innovación Educativa denominado: Reconstruir 
la práctica a través del desarrollo interdisciplinar y el trabajo 
colaborativo en el Grado de ciencias de la actividad física y 
del deporte y con número de registro: UAH-GI10-21.
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Resumen
Se analiza el borrador de Records in contexts (RiC), la propuesta de nuevo modelo conceptual de descripción archivística 
del Internacional Council of Archives (ICA), y se describen sus principios conceptuales, propiedades, atributos y relaciones. 
El modelo presenta un diseño novedoso para la representación, acceso, uso, preservación e interoperabilidad de la infor-
mación archivística en el contexto de la web semántica. El análisis permite comprender las ventajas que ofrece RiC para la 
integración y compatibilidad de los sistemas de información de archivos con los de bibliotecas, museos y otras instituciones 
culturales. Se muestra una visión general del modelo, subrayando su importancia para la integración, distribución, reutiliza-
ción y uso abierto de los recursos archivísticos en entornos digitales. 
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Descripción archivística; Representación de información; Normalización de la descripción; Modelos conceptuales de des-
cripción; Records in contexts; Interoperabilidad semántica.

Abstract
This article studies the main concepts, properties, attributes, and connections included in Records in contexts (RiC), a draft 
of a new conceptual model for record description by the International Council of Archives (ICA). The analysis shows the new 
design of representation, access, use, preservation, and interoperability for information-records that this model represents 
in the environment of the semantic web. The intrinsic advantages of RiC for the integration and compatibility of records’ 
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information systems with libraries, museums, and other cultural institutions are shown, also highlighting its relevance for 
distribution, reutilization, and free-use of records’ resources in digital scenarios.

Keywords
Record description; Representation of information; Standardization of description; Conceptual models for description; Re-
cords in contexts; Semantic interoperability.
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1. Introducción
Durante los últimos tiempos, la descripción archivística se 
ha visto revolucionada por los nuevos paradigmas de la 
ciencia de la información. La descripción, basada en la re-
presentación exacta de entidades archivísticas, juega un pa-
pel fundamental en la recuperación, el acceso y uso de la 
información pero, también, es determinante para facilitar la 
interoperabilidad semántica y la reutilización de los datos 
archivísticos entre sistemas diversos de información, publi-
cados en ambientes web. Asimismo, la descripción garantiza 
la gestión, la autenticidad, la veracidad y la preservación de 
los records archivísticos digitales.

La década de los 90 del pasado siglo se puede considerar 
como el epicentro de los cambios realizados en el proce-
so. El Internacional Council of Archives publicó las primeras 
normas internacionales que iban a guiar el desarrollo homo-
géneo de la descripción en todas las comunidades archivís-
ticas. ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH fueron los están-
dares pioneros del proceso normativo desplegado en esta 
área. Posteriormente, la archivística se vio inundada de un 
océano de abreviaturas que simbolizan los estándares pu-
blicados en cada país: 
- Gran Bretaña, Irlanda, EUA y Canadá cuentan con las nor-

mas MAD3, IGAD, DACS, RAD2 y Rcppcn. 
- Portugal y Brasil publican ODA y Nobrade respectivamen-

te. 
- En España se publicaron las sucesivas normas nacionales 

y regionales MDM, NEDA-I, Nodac, Nogada, Nepan y Ara-
nor. 

- Uruguay desarrolla la Norma uruguaya de descripción ar-
chivística (NUDA), a la que se articulan pautas de codifica-
ción como EAD y EAC.

A partir de este oleaje normativo se comienza a repensar la 
conceptualización del proceso. Con ISAD(G) aparece la des-
cripción multinivel, principio con el cual se describen y se re-
lacionan jerárquicamente todas las partes de un fondo. Esta 
nueva forma de representación basada en la jerarquía de los 
niveles de organización es conocida, igualmente, como des-
cripción unidimensional pues sólo comprende las relacio-
nes entre los subtipos de una entidad: el documento. Con el 
tiempo se abordan posturas teóricas que diseñan modelos 
conceptuales más completos, orientados a una descripción 
que contemple todas las entidades que intervienen en la 
producción, gestión y conservación de los documentos. Este 
método se conoce como descripción pluridimensional pues 

contiene representaciones y relaciones entre varias entida-
des archivísticas.

Los modelos conceptuales son un componente importante 
para lograr la interoperabilidad semántica pues establecen 
las bases para armonizar datos y sus relaciones lógicas. 
Los modelos constituyen el antecedente para el desarrollo 
de ontologías basadas en esquemas de datos para la web 
(RDF). Asimismo, facilitan la interrelación y la integración de 
los contenidos archivísticos en internet.

El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar Re-
cords in contexts. A conceptual model for archival descrip-
tion (RiC-CM) publicado en versión borrador por el ICA. Para 
ello se realiza un estudio de los principios teóricos, propó-
sitos, entidades, propiedades y relaciones de RiC-CM. Este 
ensayo es de naturaleza descriptiva y tiene como intención 
subrayar la importancia de este modelo para la representa-
ción, el acceso, uso, preservación e interoperabilidad de la 
información archivística en el contexto de la web semántica.

2. Records in contexts: Principios teóricos y 
propósitos
En 2012 el Internacional Council of Archives formó el Grupo 
de Expertos en Descripción Archivística (EGAD) sucesor del 
Comité de Buenas Prácticas y Normas responsable, hasta 
ese momento, de la normalización. El nuevo grupo tenía 
dentro de sus objetivos desarrollar un modelo conceptual 
internacional para la descripción archivística que garanti-
zara la integración e interrelación de las cuatro normas de 
descripción en sistemas unificados de información.

Durante cuatro años los expertos trabajaron en la confec-
ción del modelo y en septiembre de 2016 publicaron Re-
cords in contexts. A conceptual model for archival descrip-
tion (RiC-CM). Este documento aún se encuentra en fase de 
borrador hasta su aprobación concluyente tras la consulta 
a la comunidad archivística internacional. Según sus auto-
res, RiC-CM respeta las primicias y necesidades de los ar-
chiveros y se basa en el principio duradero de procedencia; 
además se centra en la separación y la interrelación de los 
principales componentes de la descripción archivística para 

La representación de la información ar-
chivística juega un papel determinante 
en la gestión y la reutilización de datos
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proporcionar una base a la implementación de sistemas de 
descripción de archivos (Gueguen et al., 2013).

Relacionar los documentos en su contexto es la idea medu-
lar de este modelo; a partir del análisis de la procedencia se 
plantean nuevas dinámicas para la descripción. El principio 
de Origen y Procedencia, con sus dos enunciados: Respeto a 
los fondos y Respeto al orden natural, ha marcado la teoría 
y la práctica archivística durante el período moderno de esta 
ciencia. En este contexto, la descripción tenía como función 
representar intelectualmente la información del conjunto y 
sus partes. 

El principio de procedencia, como se entiende tradicional-
mente, ha sido cuestionado por los profesionales del área, 
tanto desde el entendimiento teórico como en su aplicación 
práctica. El fundamento del respeto a los fondos da relevan-
cia al agente que crea, acumula o conserva documentos, sin 
embargo no refleja íntegramente las interacciones comple-
jas (sociales y materiales) que poseen intrínsecamente los 
orígenes de la documentación. Siguiendo esta idea, en RiC-
CM se expone que:

[…] el surgimiento de la edición colaborativa en el am-
biente de redes digitales, la creación de documentos 
que tienen una autoría compleja, el uso de servicios de 
almacenamientos remotos (nube) que no son controla-
dos completamente por los usuarios, traen problemas 
de propiedad y custodia. Todas esas observaciones y 
otras permiten llegar a la conclusión de que la proce-
dencia es mucho más compleja que la comprensión 
establecida, desde hace años, de los fondos: un fondo 
no existe aisladamente, sino con capas de contextos in-
terconectados de pasado, presente y futuro (ICA, 2016).

También ha sido debatido entre los profesionales el respeto 
al orden natural, que se refiere a que la documentación que 
ha producido una institución, en el archivo ha de ser estruc-
turada de acuerdo con el orden natural que la institución le 
dio origen. Sin embargo, los documentos casi siempre han 
llegado a los archivos desordenados y los archiveros han re-
construido el origen natural a partir de la evidencia obteni-
da de los propios documentos; por tanto el orden original es 
capturado a partir de la interpretación propia de los archive-
ros y no de sus contextos reales de producción. Siguiendo el 
modelo internacional, con el trascurso del tiempo el orden 
de los conjuntos documentales es dinámico, cambiante y 
fluido y los conjuntos pueden ser registrados más de una 
vez (ICA, 2016).

Este modelo 
“aspira tanto a reflejar las facetas del principio de pro-
cedencia, como tradicionalmente han sido entendidas y 
practicadas pero al mismo tiempo pretende mostrar un 

concepto más amplio y dinámico del entendimiento de 
la procedencia” (ICA, 2016). 

El origen debe respetar los fondos y el orden original, aun-
que desde la comprensión de sus interrelaciones con las di-
námicas sociales, culturales y económicas que dan origen a 
la documentación y su conservación. La descripción repre-
senta las complejidades y convergencias de los contextos de 
producción y acumulación, desmarcándose de la fisicalidad 
y comprendiendo la procedencia como un constante deve-
nir y no como una acción estática e invariable.

En RiC-CM, igualmente, se expone cuáles son los propósi-
tos de la descripción archivística en los contextos actuales 
de posmodernidad. El ICA (2016) propone tres roles funda-
mentales: 
- Gestión documental; 
- Preservación de documentos; y 
- Reutilización de datos. 

La descripción se adapta a los nuevos tiempos y a través de 
la representación de contenidos y contextos se contribuye a 
la ejecución de esos roles. 

En los sistemas de gestión documental la definición de me-
tadatos descriptivos garantiza la representación exacta del 
contexto, los contenidos y la estructura de los documen-
tos, lo que asegura una gestión a corto, medio y largo plazo 
(ISO15489, 2016). Representar las funciones, actividades y 
transacciones que dan origen a la documentación también 
facilita el uso continuado de los registros y salvaguarda la 
memoria institucional, personal y colectiva, aspectos deter-
minantes para la gestión.

Al pronunciarse por una descripción encauzada a la gestión, 
el ICA sitúa esta actividad en un lugar indispensable dentro 
de la gestión integrada de procesos en las organizaciones; 
por ende, cambia completamente la percepción técnica 
de la descripción, asociada especialmente con los archivos 
históricos. Aplicar normas y modelos para representar úni-
camente documentos con valor secundario es una filosofía 
coligada a los tiempos custodiales o modernos de la Archi-
vística.

Según RiC-CM, las buenas prácticas descriptivas garantizan 
además la preservación de información digital. La preserva-
ción mantiene la integridad, fidelidad, durabilidad y legibi-
lidad de la información a lo largo del tiempo, con indepen-
dencia de las tecnologías utilizadas. 

Cuando se describen entidades archivísticas mediante me-
tadatos se viabiliza el mantenimiento de la autenticidad e 
integridad de los documentos. En RiC-CM se expone que:

“documentar el contexto describiéndolo es esencial 
para la conservación de los registros” (ICA, 2016). 

Records in contexts ubica a los archivos 
en el camino hacia la interoperabilidad 
semántica descentralizada y no funda-
mentada en el intercambio de esquemas 
de metadatos

RiC-CM instaura las bases para que la 
información archivística sea asequible, 
abierta y transparente y, con ello, garan-
tizar la participación activa de la ciuda-
danía 
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Las estrategias de preservación se enfocan en salvaguardar 
y mantener paquetes de datos; por consiguiente, en este 
medio, es importante resaltar que los metadatos descripti-
vos (de contexto, contenido y estructura) son determinantes 
para la conservación de la memoria mundial a largo plazo.

Por último, el modelo internacional hace referencia a la im-
portancia de la descripción para la reutilización de los datos 
archivísticos en el entorno web. La reutilización de informa-
ción está asociada al acceso, la calidad y la usabilidad de 
datos públicos abiertos (open data government) que posibi-
litan la creación de nuevos datos, contenidos, conocimien-
tos, productos o servicios. Según un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, 
las prácticas exigen que la información pública sea abierta 
e interoperable, es decir, que exista un modelo de informa-
ción/datos que permita la colaboración entre las adminis-
traciones públicas y de éstas con los ciudadanos en benefi-
cio de la transparencia, la interoperabilidad y la generación 
de nuevas actuaciones (Ramos-Simón et al., 2012).

Sobre la reutilización de datos archivísticos, en RiC-CM se 
señala la siguiente idea:

[…] la descripción facilita a las personas que quieren uti-
lizar los registros documentales como evidencia para fi-
nes académicos, comerciales, personales o de otro tipo, 
el descubrimiento, la localización, la identificación, la 
recuperación, la evaluación y la comprensión de los mis-
mos. Este uso continuo y reutilización de los registros 
se convierte en parte de la historia de los registros; los 
re-contextualiza. El uso y la reutilización generan otros 
registros, ampliando así la red social de información 
(ICA, 2016).

RiC-CM está posicionando las bases para que la información 
archivística sea asequible, abierta y transparente y con ello 
garantizar, a través del acceso de la información, la partici-
pación activa de la ciudadanía. Con este modelo se consigue 
reflejar un consenso con la realidad archivística internacio-
nal y convierte la descripción en un proceso eficaz para la 
reutilización de datos con calidad, la preservación de infor-
mación digital, la gestión y la interoperabilidad de los docu-
mentos. 

3. Records in contexts: Entidades archivísticas
Las entidades son el recurso de interés central en los mode-
los archivísticos. Una entidad, según la Comisión de Normas 
Españolas de Descripción Archivística (Cneda), es:

“cualquier objeto real o abstracto que existe, ha existido 
o puede llegar a existir” (Cneda, 2012).

En RiC-CM se han identificado, diferenciado y definido las 
entidades que estarán presentes en los sistemas de descrip-
ción archivísticos (tabla 1).

Modelo conceptual internacional (RiC-CM). Entidades archivísticas

RiC-E1 Documento

RiC-E2 Componente documental

RiC-E3 Conjunto documental

RiC-E4 Agente

RiC-E5 Ocupación (profesión)

RiC-E6 Posición

RiC-E7 Función

RiC-E8 Función abstracta

RiC-E9 Actividad

RiC-E10 Norma (mandato)

RiC-E11 Forma documental

RiC-E12 Período/fechas

RiC-E13 Lugar 

RiC-E14 Concepto/asunto

Tabla 1. Tipos de entidades definidas en RiC-CM

Fuente: Elaborado a partir del ICA, 20162

Las entidades presentadas en la tabla 1 constituyen los ob-
jetos archivísticos que serán descritos e interrelacionados 
en los sistemas integrados de información. El ICA, basado en 
sus cuatro estándares, y en otros modelos conceptuales de 
las ciencias de la información (cuadro 1) ha propuesto unas 
entidades que representan la realidad archivística (siguien-
do una perspectiva teórica y práctica) y con ello llega a un 
consenso internacional. 

RiC-CM contempla las entidades definidas en ISAD(G) (do-
cumento), en ISAAR(CPF) e ISDIAH (agente) y en ISDF (fun-
ciones, actividades), unificando todos los componentes del 
conjunto normativo. Asimismo se puede apreciar que RiC-
CM tiene elementos coincidentes con las FRBR, CRM y los 
modelos nacionales de archivos. Las entidades documento, 
agente, función, norma, lugar, período y concepto son de-
nominadores comunes en los modelos conceptuales desa-
rrollados en las ciencias de la información y constituyen en-
tidades principales. Por ende, este modelo internacional de 
descripción acentúa la idea de crear un modelo semántico 
único que facilite la representación, la relación y la intero-
perabilidad de los contenidos de todas las instituciones de 
información en el contexto web.

-Australian Government recordkeeping metadata standard. 

-Technical specifications for the electronic recordkeeping 
metadata standard, de Nueva Zelanda.

-Finnish conceptual model for archival description.

-Modelo conceptual de descripción archivística, y Requisitos 
de datos básicos de las descripciones de documentos de archi-
vo, agentes y funciones, de España.

-Requisitos funcionales para registros bibliográficos (FRBR). 

-Conceptual reference model (CRM), del Consejo Internacional 
de Museos.

Cuadro 1. Algunos modelos conceptuales para archivos, bibliotecas y museos

RiC-CM refleja las facetas del principio 
de procedencia, pero al mismo tiempo 
muestra un concepto más amplio y diná-
mico del mismo
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No obstante, en RiC no se incluyen entidades como mani-
festación, expresión, ítem, colección u objeto que fueron 
definidos en el Modelo Conceptual Archivístico de Finlandia, 
en el grupo 1 de entidades de FRBR o en el CRM, lo que 
demuestra que también se pueden establecer diferencia-
ciones en los esquemas descriptivos sin que ello dificulte la 
compatibilidad entre los sistemas de información.

A partir del análisis de estas entidades se percibe explícita-
mente la importancia del contexto para el proceso. Los ob-
jetos de información: agente, ocupación, posición, función, 
función abstracta, actividad, norma (legislaciones/políticas/
procedimientos) son determinantes para fijar el contexto de 
creación de los records y garantizar así la veracidad, integri-
dad, autenticidad, preservación y gestión de los documen-
tos archivísticos. 

En RiC-CM se definen igualmente entidades como lugar, pe-
ríodo, concepto o asunto, entre otras determinantes para el 
proceso de búsqueda y recuperación de información. Estas 
entidades constituyen algunos de los puntos de acceso más 
relevantes y son, con frecuencia, los más utilizados por los 
usuarios para obtener los contenidos deseados.

En el modelo no se presentan directamente subtipos de es-
tas entidades; se explica que cada una de las entidades se 
tratará como tipos distintos y deben ser descritas de forma 
diferente, aunque muchas propiedades serán comparti-
das. En RiC se aboga por una separación de los principales 
componentes de la descripción, aunque interrelacionados 
entre sí, pues un tratamiento diferenciado de los records, 
por ejemplo, va a reflejar mejor su contexto y propósito de 
creación.

En las normas internacionales, nacionales y los modelos 
conceptuales archivísticos anteriormente publicados se de-
finen subtipos para entidades como documento, agente, 
función, norma o relaciones. En RiC-CM no se realizan estas 
categorizaciones. La concepción de nivel de organización 
precisando los niveles de descripción no se vislumbra en 
este nuevo modelo donde la jerarquía no es determinante, 
sino las representaciones únicas basadas en relaciones con-
cisas entre entidades independientes que sean capaces de 
captar los disimiles y complejos contextos de creación.

ISAD(G) se basa en el principio de descripción multinivel y 
como consecuencia asume la descripción de un fondo como 
una entidad completa y simple, donde se describen el con-
junto como un todo y sus partes, todos relacionados en la 
forma de jerarquía simple que presenta el modelo. En RiC-
CM la descripción se presenta en forma de red y no como 
un modelo jerárquico, permitiendo así la descripción de fon-
dos individuales pero asumiendo la representación de las 
diversas capas de contextos que existen entre estos fondos 
y otros. Este esquema pluridimensional presenta la descrip-

ción de los documentos y los conjuntos de documentos, sus 
interrelaciones entre sí y las interrelaciones con otras enti-
dades. RiC reconoce el respeto a los fondos pero, además, 
permite trabajar con conjuntos documentales de proceden-
cias complejas (ICA, 2016).

Aunque en el modelo no se definen subtipos para algunas 
entidades (RiC-E3, RiC-E4, RiC-E7, RiC-E10), posteriormente 
éstas son categorizadas en la definición de las propiedades. 
A través de la propiedad Type se concreta e tipo o subtipo 
de cada una. Esto demuestra que el modelo no descarta to-
talmente las descripciones en jerarquías aunque defiende 
una descripción basada en los tejidos de las entidades re-
lacionadas.

4. Records in contexts: Propiedades y relaciones
Las propiedades definidas en el modelo son otro aspecto 
determinante para la comprensión de los nuevos enfoques 
descriptivos. Tal y como se ha explicado, con RiC-CM se pre-
tende realizar una unión de ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e IS-
DIAH. La determinación de un conjunto de propiedades que 
recogen, simplifican y amplían los elementos descriptivos 
del conjunto normativo del ICA ha demostrado la voluntad 
de unificar y consolidar estos estándares. El modelo aboga 
por representaciones únicas y precisas de cada entidad, sin 
embargo se delimitan varias propiedades que pueden ser 
compartidas.

En RiC-CM se determinan 69 propiedades para describir las 
14 entidades archivísticas. En ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e 
Isdiah se definieron un total de 117 propiedades para des-
cribir cuatro entidades (documento, agente, función e insti-
tución de custodia). La reducción en la cantidad de atributos 
para describir un mayor número de entidades es, sin duda, 
una de las fortalezas de este nuevo modelo que pretende 
presentar descripciones completas, pero a la vez sucintas.

Existen algunas propiedades (desde la RiC-P1 hasta la RiC-
P4) cuyo dominio de aplicación se extiende a todas las 
entidades del modelo. El resto de propiedades se definen 
de forma específica para entidades concretas. Las propie-
dades definidas para documentos (RiC-E1), componente 
documental (RiC-E2), y conjunto de documentos (RiC-E3) 
son próximas a los elementos de ISAD(G); las definidas para 
agentes (RiC-E4) contienen algunos de los elementos des-
criptivos de ISAAR(CPF) e ISDIAH, y las determinadas para 
función (RiC-E7) y actividades (RiC-E9) recogen elementos 
de ISDF. No obstante, RiC incluye variaciones importantes 
en los atributos relacionadas con los nuevos propósitos del 
modelo (RiC-P5 / RiC-P22: Nota de autenticidad e integri-
dad, RiC-P8: Calidad de información, RiC-P10: Formato de 
codificación, RiC-P21: Estado del documento, entre otros).

Para las entidades documentos, componente documental 
y conjunto de documentos se especifican atributos de con-
tenido, de formato, de lenguaje, de soporte, de gestión y 

La aplicación de conceptos como web 
semántica, ontologías, esquemas de da-
tos o datos abiertos entrelazados es de-
terminante para las buenas praxis en la 
descripción de recursos archivísticos

Los archiveros se enfrentan a un proce-
so de transición en lo que respecta a la 
descripción
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Modelo conceptual internacional
(RiC-CM). Propiedades para las entidades

# Propiedades # Propiedades

RiC-P1 Identificador global (para todas las entidades) RiC-P39 Información de contacto (Instituciones) 

RiC-P2 Identificador local (para todas las entidades) RiC-P40 Horarios de atención (Instituciones)

RiC-P3 Nombre (para todas las entidades) RiC-P41 Facilidades de acceso para discapacitados (Instituciones)

RiC-P4 Nota general (para todas las entidades) RiC-P42 Tipo de ocupación (abogado, profesor, personal de 
salud, ingeniero, político…)

RiC-P5 Nota de autenticidad e integridad para documento RiC-P43 Descripción de la ocupación (funciones, actividades)

RiC-P6 Tipo de Contenido RiC-P44 Historia

RiC-P7 Extensión de contenido RiC-P45 Tipo de posición (académico, técnico, administrativo)

RiC-P8 Calidad de información RiC-P46 Descripción de la posición

RiC-P9 Alcance y contenido RiC-P47 Historia

RiC-P10 Formato de codificación RiC-P48 Tipo de función (función, sub-función)

RiC-P11 Lengua/Escritura RiC-P49 Descripción de la función

RiC-P12 Tipo de medio o equipo para reproducir (computadora, audio, 
microfilm, entre otras) (Media type) RiC-P50 Historia

RiC-P13 Requisitos técnicos de producción RiC-P51 Descripción de función abstracta

RiC-P14 Material físico en el que se representa la información (Medium) RiC-P52 Tipo de actividad (actividad, proceso, acción, tarea, 
transacción…)

RiC-P15 Extensión física y lógica RiC-P53 Descripción de la actividad

RiC-P16 Nota sobre características físicas RiC-P54 Historia

RiC-P17 Clasificación RiC-P55 Tipo de norma o regulación (decreto, legislación, regla, 
carta de nombramiento)

RiC-P18 Condiciones de acceso RiC-P56 Descripción de la norma o regulación.

RiC-P19 Condiciones de uso RiC-P57 Historia

RiC-P20 Historia RiC-P58 Tipo de forma documental (long playing, carta, registros)

RiC-P21 Estado del documento (copia, borrador, original) RiC-P59 Descripción 

RiC-P22 Nota de autenticidad e integridad para conjuntos de docu-
mentos RiC-P60 Historia

RiC-P23 Tipo de conjunto documental (fondo, sección, serie, expedien-
te, colección…) RiC-P61 Tipo de fecha (únicas o en intervalos)

RiC-P24 Nota de ingreso RiC-62 Calendario (gregoriano, revolución francesa)

RiC-P25 Estado del ingreso RiC-P63 Tipo de lugar (país, asentamiento, división administrati-
va, montaña, río)

RiC-P26 Organización RiC-P64 Coordenadas geográficas

RiC-P27 Clasificación RiC-P65 Dirección del lugar

RiC-P28 Historia RiC-P66 Tipo de concepto/asunto

RiC-P29 Extensión de contenido RiC-P67 Descripción del concepto/asunto

RiC-P30 Extensión física y lógica RiC-P681 Fecha asociada a las relaciones entre dos entidades

RiC-P31 Alcance y contenido RiC-P69 Lugar asociado a las relaciones entre dos entidades

RiC-P32 Tipo de agente (grupo, institución, familia, conferencia, perso-
na, agente delegado, desconocido)

RiC-P33 Tipo de identidad del agente

RiC-P34 Lengua y escritura

RiC-P35 Historia del agente

RiC-P36 Género (persona)

RiC-P37 Características técnicas (Agente delegado)

RiC-P38 Servicios al público (Instituciones)

Tabla 2. Propiedades definidas para entidades en RiC-CM3

Fuente: Tabla elaborada a partir del ICA, 2016.



Records in contexts: Un nuevo modelo para la representación de la información archivística en el entorno de la web semántica

El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407     531

usabilidad. En el texto se establece que para “RiC-E2 com-
ponente documental” se deben usar los mismos atributos 
que para “RiC-E1 documentos”. Así mismo, se determina 
que para los conjuntos de documentos se pueden utilizar 
algunas propiedades definidas ya para los documentos, 
como: tipo de contenido, lenguaje de codificación, lengua/
escritura, requisitos técnicos, condiciones de acceso y uso, 
entre otras. Además, en caso de los tipos de conjuntos do-
cumentales pueden compartir al menos una propiedad en 
común, la que constituya la esencia de formación del con-
junto como un todo (ICA, 2016).

Existen propiedades específicas definidas para entidades 
diferentes que tienen una semántica similar e incluso idén-
tica. Se tienen como ejemplo las propiedades siguientes: 
RiC-P11 Lengua/Escritura y RiC-P34 Lengua/Escritura, RiC-
P17 Clasificación y RiC-P27 Clasificación, o las RiC-P20, RiC-
P28, RiC-P35, RiC-P44, RiC-P47, RiC-P50, RiC-P54, RiC-P57, y 
RiC-P60 referidas a “Historia”. Su propósito y semántica es 
la misma pero el borrador del modelo conceptual las defi-
ne como propiedades diferentes de acuerdo con la entidad 
que se esté describiendo. Posteriormente, en el desarrollo 
de una ontología para este modelo (RiC-O) es posible que se 
definan como una única propiedad.

La RiC-P Type, también, describe un mismo tipo de caracte-
rística y está definida para varias entidades. El objetivo de 
esta propiedad es categorizar un mismo objeto de informa-
ción dentro de una lista de subtipos de entidades específi-
cas. Por ejemplo, la RiC-P23 Type para Records sets se define 
como: fondo, sección, serie, expediente, colección, pro-
yecto, entre otros; la RiC-P32 Type para agente se define y 
ejemplifica como: personas, grupos, familias, instituciones, 
conferencias, agentes delegados y autoridad desconocida; 
la RiC-P55 Type para mandato se define como: decreto, le-
gislación, regla, carta de nombramiento2 (véase la tabla 2 
para el resto de entidades).

La semántica de la propiedad RiC-P Type no es igual para to-
das las entidades puesto que su alcance varía en función de 
la entidad que se describa. Esta propiedad enfatiza la idea 
de no establecer en el modelo sub-entidades sino de tratar 
a cada entidad como objetos independientes e interrelacio-
nados representados en una red de conocimientos.

Las propiedades RiC-P68 Date y RiC-P69 Place no se usan 
como atributos de una entidad si no para describir las re-
laciones entre entidades, es decir, descripciones sobre des-
cripciones. En los modelos conceptuales de Australia, Nueva 
Zelanda y Finlandia las relaciones sí constituyen una entidad 
independiente, sin embargo en el borrador de este modelo 
no se concibe de esta forma.

La definición de estas propiedades para la representación de 
objetos archivísticos en los sistemas de información consti-
tuye uno de las fortalezas de este modelo. Este esquema de 
elementos está basado en los trabajos normativos interna-

cionales, nacionales y regionales desarrollados durante más 
de 20 años, además de las experiencias prácticas a través 
del uso de determinados softwares (Atom). Después de la 
publicación final de este modelo, las propiedades pueden 
variar pero la idea continuará encausada en determinar un 
número preciso de atributos que faciliten descripciones rea-
les y veraces de las entidades archivísticas.

La ejemplificación de las relaciones entre las entidades es 
otro aspecto determinante en un modelo conceptual. Una 
relación es una asociación de cualquier tipo que se estable-
ce con una entidad definida en el modelo. La determinación 
de una amplia variedad de relaciones garantiza la interrela-
ción de los contenidos de los documentos con los diversos 
ambientes en los que fueron producidos. Igualmente, el es-
tablecimiento de las redes relacionales facilita la exposición 
gráfica de los contenidos descriptivos en el entorno tecnoló-
gico y, a posteriori, garantiza el incremento de la capacidad 
de búsqueda de los sistemas así como la recuperación y el 
uso de la información. En RiC-CM se establecen 792 relacio-
nes, cantidad que puede aumentar cuando se publique la 
versión final. 

En el texto se muestra un conjunto de relaciones binarias 
simples para cada entidad, por ejemplo para el agente (“es 
creado por”/ “es creador de”). Muchas de estas relaciones 
tienen una semántica similar e incluso idéntica; esto puede 
ejemplificarse, también, con la relación “es miembro de” 
que se utiliza con las RiC-E1, RiC-E3 y RiC-E4; es decir, la de-
nominación de una misma relación “es miembro de” puede 
definir tres relaciones diferentes: RiC-R18, RiC-R143, RiC-
R266 (véase RiC-CM, pp. 48-99). Con esta relación, los do-
cumentos pueden vincularse con conjuntos de documentos, 
los conjuntos de documentos con otros conjuntos de docu-
mentos y los agentes con otros agentes del tipo grupo. Esto 
sucede con otros tipos de relaciones definidas en el modelo.

La enunciación de diversos tipos de relaciones entre las en-
tidades permite interrelacionar mayor cantidad de informa-
ción y con ello facilitar la reutilización de los datos enlaza-
dos. Varios autores consideran que la llave de la semántica 
entre los contenidos de los recursos de información radica 
en inter-relacionarlos (Sheth et al., 2002), de ahí la impor-
tancia de establecer un amplio mapa de relaciones para 
con posterioridad -mediante esquemas de codificación- ha-
cerlos legibles entre computadores. La figura 1 muestra un 
ejemplo de descripción archivística conforme a las relacio-
nes y las entidades definidas en RiC-CM y el diseño red que 
propone este modelo.

Este modelo de conceptualización ubica a los archivos en el 
camino hacia la interoperabilidad semántica descentraliza-
da y no fundamentada en el intercambio de esquemas de 

RiC-CM se adapta a las prácticas norma-
tivas y a los principios aceptados en el 
paradigma custodial pero va más allá

RiC-CM ofrece una nueva concepción 
teórica, estructural y semántica para la 
elaboración de sistemas de descripción 
adecuados a las tecnologías emergentes 
utilizadas para la recuperación y el acce-
so a la información
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Figura 1. Ejemplo de descripción archivística a partir de RiC-CM3.

metadatos. El Expert Group on Archival Description (EGAD) 
está elaborando una ontología denominada RiC-O para im-
plementar el modelo RiC-CM y publicar datos archivísticos 
abiertos y entrelazados en la Web.

5. Consideraciones finales
El paradigma posmoderno en el entorno de la ciencia de 
la información está influyendo en el proceso de transición 
hacia nuevas formas de representación más alineadas con 
las necesidades y los enfoques actuales. La aplicación de 
conceptos como web semántica, ontologías (OWL), esque-
mas de datos (RDF) o datos abiertos entrelazados (LOD) es 
determinante para las buenas praxis en el proceso de des-
cripción de recursos archivísticos. Asimismo, el uso de estas 
tecnologías extiende la colaboración y el intercambio de da-
tos entre bibliotecas, museos, archivos y otras instituciones 
culturales. 

La aplicación de RiC-CM brinda a los archivos un alto nivel 
de interoperabilidad semántica favoreciendo una comunica-
ción de datos de forma directa y eficaz entre los sistemas de 
información. Este modelo conceptual constituye un nuevo 
diseño para la representación de información y la compa-
tibilidad entre sistemas. RiC instituye una herramienta de 
integración y distribución de la información archivística. Con 
su aplicación se podrán publicar conjuntos de datos fiables, 
accesibles y reutilizables y se conseguirá preservar los re-
cursos.

En la actualidad, los archiveros se enfrentan a un proceso 
de transición en lo que respecta a la descripción. RiC-CM 
se adapta a las normas internacionales, nacionales y regio-
nales y a los principios aceptados en el paradigma custo-
dial, pero va más allá de estas concepciones y prácticas. El 
modelo ofrece una nueva concepción teórica, estructural y 
semántica para la elaboración de sistemas de descripción 
adecuados con las tecnologías emergentes utilizadas en la 
recuperación y acceso a la información.

Records in contexts constituye el último ingrediente que se 
precisaba para elaborar un modelo semántico integrador. 
Las FRBR, Cidoc-CRM y RiC-CM pueden ser concertados y 
unificados con la finalidad de lograr un acceso integrado, 
distribuido y entrelazado del patrimonio cultural mundial. 
La descripción de recursos, en los tiempos posmodernos, 
supone un gran reto para las ciencias de la información que 
debe encausarse en la eliminación de las barreras concep-
tuales y prácticas que existen entre bibliotecas, archivos y 
museos en pro de un acceso abierto y libre de la informa-
ción.

Notas
1. Los colores en la tabla se utilizan para diferenciar cada 
entidad y, posteriormente, identificar, en la siguiente tabla, 
las propiedades definidas por entidad.

2. El uso de los colores (en correspondencia con la tabla 1) 
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es para destacar las propiedades definidas por entidades. 
En esta tabla no aparecen las propiedades para “RiC-E2 
Componente documental” porque en el modelo se propone 
el uso de las mismas propiedades que para los documentos 
(RiC-E1).

3. Las propiedades “RiC-P68 Date” y “RiC-P69 Place” se adi-
cionan en el modelo para describir las relaciones entre en-
tidades. 

4. Las propiedades de Type definidas en el modelo concep-
tual son: RiC-P23, RiC-P32, RiC-P42, RiC-P45, RiC-P48, RiC-
P52, RiC-P55, RiC-P58, RiC-P61, RiC-P63 y RiC-P66.

5. Este ejemplo fue construido por las autoras para este artí-
culo, tomando como base el ejemplo que se publica en RiC-
CM. La diferencia de colores se establece para determinar la 
custodia de documentos por dos archivos: Sección Nobleza 
del Archivo Histórico de España y Archivo de Simancas. Los 
documentos “Testamento de Isabel I y Real Cédula de Juana 
I” se conservan realmente en la Sección Nobleza, y los do-
cumentos correspondientes a “Cámara de Castilla” se cus-
todian en Simancas (consultado en el Portal de Archivos Es-
pañoles, Pares). El resto de datos fueron conjeturados para 
mostrar las relaciones que se establecen entre las entidades 
de RiC.
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Resumen
Esta investigación estudia y cataloga las miles de obras salvadas y depositadas en lugares seguros por la República durante 
la Guerra civil española, e indaga el destino de estas obras durante la posguerra bajo el régimen de Franco. Se ha creado 
una sede web con una base de datos narrativa, participativa, accesible y abierta que permite el análisis y la colaboración de 
otros investigadores y de cualquier persona interesada. El objetivo es aunar la indagación histórico-patrimonial y la gestión 
digital colaborativa y abierta para compartir con la sociedad los resultados de una investigación pendiente. Se aprovechan 
las posibilidades de la web 2.0, de la web semántica, de la geolocalización y de la inteligencia artificial para seguir los ava-
tares de las obras. Siempre se utiliza software libre, al que se le añaden los algoritmos y las aplicaciones necesarias para su 
optimización. Estas aportaciones también pasan a formar parte del dominio público.
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Abstract 
This research analyzes and catalogs the thousands of works rescued and deposited in safe places by the Spanish Republic 
during the Spanish Civil War and checks the destination of these works during the postwar period under the Franco regime. 
A web site with a narrative and participative database, open and accessible, that would allow analysis, collaboration from 
other investigators and interested people was created. The objective of this site is to establish the confluence between his-
toric and heritage-oriented inquiry and collaborative and open management to transmit to society the results of a pending 
investigation. The possibilities offered by the 2.0 semantic web and of artificial intelligence are taken advantage of in order 
to follow the destinations of the works. Free software is always used, with added algorithms and applications necessary for 
their optimization. These inputs will also become part of the public domain.
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1. Introducción y estado de la cuestión
La época del primer Franquismo, objeto de estudio desde la 
perspectiva de la gestión del patrimonio, es una época poco 
tratada desde el punto de vista investigador, sobre la que 
existen numerosas lagunas. Y, sin embargo, es un período 
de importancia capital para el conocimiento del devenir del 
patrimonio artístico español, que determina, en última ins-
tancia, su actual ubicación. Siendo un período decisivo, exis-
te una escasa bibliografía y todavía hay una gran cantidad 
de documentación de archivo pendiente de ver la luz. En 
el caso de las obras salidas al extranjero durante la guerra, 
las dificultades investigadoras son todavía mayores por la 
escasa documentación y la dispersión de la misma (Colora-
do-Castellary, 2009). Se sabe que fue grande el montante 
de esta salida y escasa la atención prestada por el Franquis-
mo para su recuperación. Se puede considerar que guerra y 
posguerra fueron, desde el punto de vista patrimonial, un 
período de reubicación y de grave sangría artística (Colora-
do-Castellary, 2010b). 

A pesar de que en los últimos decenios han sido numerosas 
las aportaciones sobre el estudio del patrimonio español 
durante la Guerra civil (Alted-Vigil, 1984; Álvarez-Lopera, 
1982; Argerich-Fernández; Ara-Lázaro, 2003; Cabañas-
Bravo, 2007; 2008; Colorado-Castellary; Pérez-Sánchez; 
Martínez-Ripoll, 1991; Colorado-Castellary, 2008a, 2008b, 
2010a, 2014b, 2014a; Esteban-Chapapría, 2007; Gracia-
Alonso; Munilla, 2011; Monreal-Tejada, 1999; Muñoz-
Rubio, 2010; Pérez-Boyero, 2005; Renau, 1980; Saavedra-
Arias, 2011; 2012; Tusell, 1986; 1999), se puede afirmar que 
la posguerra es un período prácticamente inédito, tal como 
se demuestra en La política franquista sobre el patrimonio 
en la primera posguerra (Colorado-Castellary, 2010b). 

Para el proyecto se ha optado por crear una web con una 
base de datos narrativa (Manovich, 1999; Snowden, 2002; 
Drucker, 2015) que, además, de contener datos, ayuda a 
su comprensión e interpretación. Se sustenta en la inves-
tigación histórica y su gestión digital (Marín-Torres, 2002; 
Viejo-Rose, 2015) y facilita la visualización de la información 
(Olmeda-Gómez, 2014).
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

Base de datos de la investigación dispo-
nible en:
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

2. Material y métodos
El material de la investigación es el conjunto de las obras 
del patrimonio español durante la guerra y la posguerra. Se 
amplía su estudio hasta la actualidad, cuando este patrimo-
nio desaparece o no vuelve a su lugar de origen, para poder 
establecer su ubicación hoy día. Es difícil saber el número 
de obras que fueron incautadas y almacenadas por la Re-
pública durante la guerra, aunque se pueden contabilizar 
inicialmente en más de diez mil. Este número se incrementa 
si se estudian las obras que por una u otra vía –la oficial o la 
ilegal– salieron al extranjero. La muestra cubierta por esta 
investigación es de más de cinco mil obras. Como el proceso 
investigador no se cierra con este proyecto I+D, se espera 
alcanzar todo el universo de las obras. 

Para conocer los avatares de este patrimonio se acude, en 
primer lugar, a las fuentes documentales primarias, que 
constituyen la información directa del devenir de las obras. 
La localización de esta documentación de archivo permite 
el seguimiento de las mismas desde su incautación/depó-
sito durante la Guerra civil por la Junta del Tesoro Artístico 
(JTA) republicana hasta su devolución o entrega en depósito 
por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
(Sdpan) franquista durante la posguerra. 

La investigación demuestra que no todas las obras volvieron 
a su lugar de origen, pues muchas de ellas fueron entrega-
das en depósito temporal a museos, organismos públicos e 
instituciones de enseñanza o religiosas. Hay que estudiar 
qué criterios siguieron las autoridades franquistas para rea-
lizar dichos depósitos. Se devolvieron obras, por ejemplo, a 
las iglesias y monasterios que las reconocían como propias, 
pero en algunas de ellas se demuestra que no era así. Para 
poder constatar la situación de esas obras, se han visitado 
iglesias y conventos para comprobar su ubicación actual. En 
otros muchos casos, especialmente las salidas al extranjero 
por vía ilegal, las obras desaparecieron y con la investigación 

Esta investigación estudia las miles de 
obras salvadas y depositadas en lugar-
es seguros por la República durante la 
Guerra civil española e indaga su destino 
durante la posguerra bajo el régimen de 
Franco
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se inicia un proceso de búsqueda colaborativa. Un caso muy 
ilustrativo puede ser el de La cocina de las brujas de Goya 
que se encontraba en la embajada de la España republicana 
en Ciudad de México cuando ésta fue clausurada y de la que 
se desconoce su paradero actual. 

Se parte de una metodología exploratoria para conocer el 
movimiento de las piezas patrimoniales. Surgen numerosas 
preguntas: qué obras permanecen en España y por qué ra-
zón, por qué otras salen al extranjero, cuántas obras se pier-
den y cuáles son, cuántas no vuelven a su lugar de origen, 
por qué se eligen otras ubicaciones, qué intereses mueven 
el proceso…, aspectos cuantitativos y cualitativos que de-
ben imbricarse con los exploratorios. Una triangulación en-
marcada en las denominadas metodologías mixtas (Denzin, 
2012; Terrell, 2012; Tashakkori; Creswell, 2007). Tal como 
recomiendan estas metodologías, se han recogido datos a 
partir de la documentación, se han analizado y se han inte-
grado los resultados digitalmente y extraído las conclusio-
nes cualitativas y cuantitativas. La primera tarea acometida 
ha sido la búsqueda en archivos para indagar sobre las obras 
custodiadas por la República y para desvelar el destino de 
estas obras en la inmediata posguerra, lo que obliga a un 
permanente contraste documental entre los datos de las 
obras incautadas por la JTA republicana y el Sdpan franquis-
ta. A su vez, se ha realizado una labor de búsqueda en archi-
vos sobre la salida de obras al extranjero durante la guerra y 

la posguerra. Estos son los principales archivos consultados:

En España:

- Archivo Central del Instituto del Patrimonio Cultural de Es-
paña (IPCE), Madrid.

- Archivo de la Fundación Casa de Alba, Madrid.
- Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
- Archivo General de Simancas, Valladolid.
- Archivo General de Palacio, Patrimonio Nacional, Madrid.
- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- Archivo del Museo del Prado, Madrid.
- Archivo del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
- Archivo del Museo de la Ciudad, Valencia.
- Archivo Municipal de Valencia.
- Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

Valencia.
- Archivo Histórico Provincial de Segovia (fondos marqués de 

Lozoya).
- Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
- Archivo Timoteo Pérez Rubio del Museo Extremeño e Ibe-

roamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz.
- Arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
- Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
- Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.

En el extranjero:

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères et Euro-
péennes, París.

- Archives du Musée du Moyen-Âge et des Thermes de Cluny, 
París.

- Archivo del Palacio de las Naciones, Ginebra.
- Edmund & Joanna Capon Research Library de la Art Ga-

llery of New South Wales, Sidney.
- Service des bibliothèques et archives des Musées Natio-

naux au Louvre. Ministère de la Culture et de la Communi-
cation de France, París.

Además de la escasa bibliografía de la época (Chamoso-
Lamas, 1943; Íñiguez, 1941), se han buscado fuentes grá-
ficas, fotográficas y audiovisuales en las fototecas del IPCE, 
del Archivo General de la Administración y de la Biblioteca 
Nacional, en la Filmoteca Española, en la Cinemáthèque 
Française, en la fototeca de la Bayerischen Staatsbibliothek 
de Munich y en las publicaciones periódicas de la época.

Se ha elaborado una base de datos narrativa y colaborativa 
en Creative Commons, abierta no sólo a la comunidad inves-
tigadora, sino a todas las personas interesadas. 
http://pgp.ccinf.es/PGP/#

Esta base de datos se integra en una sede web participa-
tiva que responde a los parámetros Responsible research 
and innovation que, como apuntan Owen, Macnaghten y 
Stilgoe (2012), dan un giro social a la investigación, pasan-
do de la ciencia en sociedad, a la ciencia para la sociedad 
y con la sociedad. Y estar con la sociedad conlleva primar 
los múltiples tipos de accesibilidad y diseño para todas las 
personas (Persson et al., 2014; Navarro-Newball; Moreno-
Sánchez, 2015; Madrid; Carmona; Montalvá-Colomer, 
2015), teniendo en cuenta que sede web y base de datos se 
adapten adecuadamente a todas las pantallas y la primacía 
de los dispositivos móviles, mobile first + responsive web de-

Figura 1. La cocina de las brujas de Francisco de Goya, hoy en paradero 
desconocido
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sign (Middleton; York, 2014; 
Kaur; Dani, 2016).

La base de datos se concibe 
como un sistema de gestión 
del conocimiento (Gauchi-
Risso, 2012) que incorpora 
aspectos narrativos para 
una mejor comprensión de 
los contenidos. Por ejemplo, 
actualiza continuamente los 
resultados estadísticos ge-
nerales y concretos que pro-
porcionan una visión porme-
norizada de las obras que 
permanecen en España, de 
las que salen al extranjero, 
de los organismos de incau-
tación, de devolución y de 
depósito. En la próxima ver-
sión, se podrá seguir visual-
mente a través de Google 
Maps el viaje de cada obra. 
Por ejemplo, la pintura de 
Velázquez titulada La reina 
Mariana de Austria: fue eva-
cuada por el Gobierno de la 
República del Museo del Pra-
do hasta Valencia y de allí pasó a Barcelona y Figueras, para 
finalmente ser evacuada en febrero de 1939 a Ginebra. Allí 
fue inventariada en el Palacio de las Naciones y su imagen 
ilustró el cartel de la exposición Les chefs-d’oeuvres du Mu-
sée du Prado celebrada en Ginebra (García-Julliard, 2003; 
Colorado-Castellary, 2008a). Pero aquí no acaba su periplo, 
pues, una vez vuelta a España en junio de 1939, fue entrega-
da por el Gobierno de Franco al Gobierno francés de Vichy 
con motivo de un trueque artístico realizado en 1941 entre 
ambos ejecutivos (Gruat; Martínez, 2011; Rayssac, 2010) y 
hoy día está en el Museo del Louvre.

Cada obra dispone de 50 campos para su localización y para 
situarla durante su recorrido en la Guerra civil y en la pos-
guerra hasta su ubicación actual, si es conocida. Si está des-
aparecida, se invita a participar en el proceso de búsqueda, 
así como añadir cualquier dato que pueda iluminar el pro-
ceso. Se diferencian las obras que permanecen en España 
de aquellas que salen al extranjero, tanto por vía oficial (por 
decisión del Gobierno de la República, de la Generalitat de 
Cataluña o del Gobierno Vasco) como por otras vías:

A. Datos generales de la obra 

(a partir de su ubicación actual y, en caso de no ser conoci-
da, de los datos aportados por la documentación histórica): 
- Número de la obra
- Autor
- Título/descripción
- Tipo de bien 
- Materia/soporte
- Dimensiones
- Datación
- Ubicación actual

- Referencias documentales y bibliográficas
- Fotografía y su referencia.

Este modelo de “Datos generales de la obra” se aplica a las 
dos opciones principales:
-Obras que permanecen en España
-Obras que salen al extranjero

B. Obras que permanecen en España

B.1. Durante la Guerra civil: 
- Organismo que incauta la obra
- Organismo que la almacena
- Nº de inventario
- Propietario
- Tipo de propietario
- Zona republicana de gestión
- Almacenado en
- Fecha de almacenamiento o recogida
- Fotografía (de la Guerra civil)
- Referencias de la fotografía (referencia de archivo, signa-

tura, referencia de copia digital)
- Observaciones.

B.2. Durante la posguerra: 
- Organismo que devuelve o gestiona la obra
- Propietario
- Recibida por
- Coincide con el propietario/organismo durante la guerra 

(Sí, No, Otra) 
- Fecha de la entrega
- Almacén de procedencia
- Expediente nº
- Obra objeto de reclamación judicial o dobles reclamacio-

Figura 2. Web del proyecto
http://pgp.ccinf.es/PGP/#
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nes (Sí, No, Otra)
- Depósito en (al no ser reclamada la obra por su propieta-

rio)
- Tipo de depósito (Temporal, Definitivo, Otro)
- Obra desaparecida o en paradero desconocido (Sí, No, 

Otra)
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital) 
- Observaciones. 

C. Obras que salen al extranjero:

C.1. Durante la Guerra civil: 
- Evacuación/salida de la obra (organismo o persona que la 

realiza)
- Fecha de evacuación/salida
- País de evacuación/salida
- Ciudad en la se encuentra la obra
- Nº de inventario
- Propietario
- Tipo de propietario
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital)
- Observaciones.

C.2. Durante la posguerra: 
- Organismo que localiza la obra
- Organismo que gestiona la recuperación de la obra
- Resultado de la recuperación (Positiva, Negativa, Falsa 

alarma, Se desconoce)
- Lugar de depósito de la obra en el extranjero
- Fecha de regreso a España
- Organismo que devuelve o gestiona la obra
- Propietario
- Recibida por
- Coincide con el propietario/organismo durante la guerra 

(Sí, No, Otra)
- Fecha de la entrega 
- Almacén de procedencia
- Expediente nº
- Obra objeto de reclamación judicial o dobles reclamacio-

nes (Sí, No, Otro) 
- Obra desaparecida o en paradero desconocido (Sí, No, 

Otro) 
- Depósito en (al no ser la obra reclamada por su propieta-

rio) 
- Tipo de depósito (Temporal, Definitivo, Otro) 
- Fotografía (de la época, incluyendo referencia de archivo, 

signatura, referencia de copia digital) 
- Observaciones.

3. El proceso colaborativo
Los procesos colaborativos y el procomún son elementos 
definidores de la cultura digital (Leinonen; Durall-Gazulla, 
2013; Lafuente; Alonso; Rodríguez, 2013; Rifkin, 2014). 

El primer objetivo del proyecto es el desarrollo de varias 
vías participativas (sede web, redes sociales y foro) para que 
cualquier persona, especialmente investigadores y museos, 
puedan aportar datos que no se conocen o corregir otros 
que pudieran no ser correctos. La opción “Colaboración” 
de la base de datos invita a realizar aportaciones origina-

les y/o a ampliar y corregir cualquier parte de la misma. Las 
personas que realizan aportaciones pueden elegir si desean 
aparecer o no en el listado de colaboradores de la opción 
“Créditos”.
http://pgp.ccinf.es/PGP/#/colaboraciones

Las aportaciones de los expertos, conservadores de museos 
o personas interesadas que colaboran con el proyecto llegan 
a un comité científico que comprueba su rigor antes de ser 
incorporados a la base de datos. Cuando las aportaciones 
suscitan dudas o son simplemente hipótesis, se inicia un 
proceso de diálogo con las personas que han realizado la 
aportación para procurar aclarar estas informaciones. 

El segundo objetivo es desvelar qué obras están en para-
dero desconocido o ubicadas en un lugar diferente del que 
fueron incautadas y después depositadas. Gracias, por 

Figura 3. La reina Mariana de Austria, de Diego Velázquez, que procedente 
del Museo del Prado y tras ser evacuada hasta Ginebra en 1939, hoy 
se encuentra en el Museo del Louvre por una entrega realizada por el 
Gobierno de Franco al de Vichy en 1941

La República recogió miles de obras para 
guardarlas en lugares seguros o decidió 
evacuar las más importantes al extranje-
ro para que no sufrieran daños
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ejemplo, a la colaboración del Museo Arqueológico Nacio-
nal se está en proceso de localizar las imágenes de las pie-
zas numismáticas que viajaron a México en el yate Vita y 
desaparecieron. Todavía hoy su paradero sigue siendo un 
misterio (Gracia-Alonso; Munilla, 2013).

Se incorpora un traductor automático que facilita la lectura 
en 59 idiomas con opción “Mejorar la traducción” en cual-
quiera de ellos.

4. Análisis y resultados
Numerosos investigadores e instituciones se han sumado 
al proyecto. Entre las instituciones, destaca la estrecha co-
laboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), que ha abierto sus puertas y sus fondos documen-
tales (Prous-Zaragoza, 2003) y fotográficos a esta investiga-
ción. Entre las instituciones museísticas, además del Museo 
Arqueológico Nacional, se han establecido contactos, en-
tre otros, con Patrimonio Nacional, uno de los organismos 
cuyas obras fueron evacuadas en gran número a Ginebra. 

También se ha llegado a acuerdos con varios grupos de in-
vestigación nacionales e internacionales: 
http://pgp.ccinf.es/PGP/#/colaboradores

La base de datos narrativa, como muestra parcialmente la 
tabla 1, en la opción “Resultados” facilita numerosos datos 
que ayudan a comprender mejor la diáspora del arte duran-
te la Guerra civil y su situación actual, en algunos casos en 
paradero desconocido. 

Se actualizan automáticamente cada vez que se introduce 
una nueva obra: 
- estadística general;
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/patrimonio

- estadística de las obras que permanecen en España
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/espana

- estadística de las obras que salen al extranjero
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/extranjero

- estadísticas de años y números de expedientes
 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/ano

- correspondientes a organismos de incautación, devolu-
ción y depósito 

 http://pgp.ccinf.es/PGP/#/incauta

Como ejemplo de esta complicada y cambiante diáspora, 
se puede hacer el recorrido de una obra específica del siglo 

Obra que
Número de obras Obras devueltas o 

entregadas
Obras entregadas 

en depósito

Correspondencia entre el origen de la obra y el destinatario 
de la devolución o depósito en la posguerra

Sí No Otro

N % N % N % N % N % N %

Permanece en 
España 4.453 91,7 4.445 91,6 1.795 37,0 2.579 53,1 1.864 38,4 0 0,0

Sale al extran-
jero 401 8,3 365 7,5 0 0,0 343 7,1 0 0,0 39 0,8

Totales 4.854 100 4.810 99,1 1.795 37,0 2.922 60,2 1.864 38,4 39 0,8

Tabla 1. Estadística general: el destino de las obras

Figura 4. Santa Cecilia, de Giovanni Battista Caracciolo, llamado Il Battistello: fotografías de la obra de la JTA durante la Guerra civil, del Sdpan durante la 
posguerra y en su ubicación actual.

Las bases de datos narrativas además de 
contener datos, interpretan los principa-
les resultados para ayudar a una mejor 
comprensión de los mismos
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XVII –la que figura con el N. 616 de la base de datos–, cuyo 
autor es Giovanni Battista Caracciolo, llamado Il Battistello, 
y que hoy es conocida como Santa orante. Santa Cecilia. 
Fue incautada por el Ateneo Libertario de Vallehermoso de 
Madrid al inicio de la guerra y almacenada en el Museo de 
Arte Moderno de Madrid por la JTA el 20 de septiembre de 
1936. Durante la posguerra, el Sdpan franquista entregó en 
depósito esta obra, con fecha de 23 de septiembre de 1941, 
al Museo Municipal de San Telmo de San Sebastián. Gracias 
a haber podido encontrar las fotografías en la fototeca del 
IPCE, tanto de la guerra como de la posguerra, se ha podido 
localizar la obra en dicho Museo de San Telmo. 

5. Discusión y conclusiones
Investigadores, museos y cualquier persona pueden estar al 
día de los últimos resultados consultando la sede web de la 
investigación, que a finales de octubre de 2016, alcanzaba 
ya la cifra de 4.453 obras localizadas que permanecieron 
en España, con fotografías incluidas de las fototecas y el se-
guimiento de las mismas en su ubicación actual, durante la 
incautación en la Guerra civil y la devolución o entrega en 
depósito en la posguerra. 

Como la investigación tiene la intención de cubrir todo el 
universo de obras, se están revisando otras dos mil, de las 
que ya se tienen datos parciales, incorporando fotografías 
de las mismas. Además, se han agregado en la base de datos 
otras 401 obras que salieron al extranjero. 

Esta experiencia investigadora se espera que contribuya a 
lograr transferencia de resultados a otras investigaciones, 
alcanzando a las evacuadas en el País Vasco (Muñoz-Fer-
nández, 2010); Cataluña (De-la-Fuente, 2010; Gracia-Alon-
so; Munilla, 2011; Serra; Alcalde, 2016); a las obras desapa-
recidas del Pabellón Español de París de 1937 (Alix-Trueba, 
1987; Martín-Martín, 1983) o de colecciones como la del 
duque de Alba (Muñoz-Rubio, 2010) y que la base de datos 
pueda traspasar las fronteras. Se parte del convencimiento 
de que el caso español, también en lo concerniente a las 
obras de arte, fue la antesala de la Segunda guerra mundial 
(Colorado-Castellary, 2014b; Feliciano, 2001; Martorell-
Linares, 2004; Nicholas, 1996). 

La investigación afronta una laguna historiográfica y, por lo 
tanto, el principal destinatario de los resultados son los in-
vestigadores, pero también se dirige a todas las personas 
interesadas en la diáspora de las obras de arte durante la 
guerra y la posguerra. Toda esta labor investigadora no sería 
posible llevarla a cabo sin las facilidades de gestión, parti-
cipación y difusión del conocimiento que aporta la cultura 
digital, así como sus posibilidades de fomentar la colabora-
ción nacional e internacional.

La investigación no sería posible sin las 
facilidades de gestión, participación y 
difusión del conocimiento que aporta la 
cultura digital
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Resumen
La industria de software de bibliotecas ha entrado en una nueva fase con dos características: la adquisición y fusión de em-
presas, quedando cada vez menos nombres en el mercado, y la búsqueda de innovaciones tecnológicas. La elaboración de 
productos y servicios para el trabajo cada vez más complejo de las bibliotecas se concentra en un número cada vez menor 
de manos. No sólo se han consolidado entre sí las empresas centradas en tecnología, sino que también se han integrado 
en organizaciones de nivel superior con amplias carteras de diversas actividades empresariales. Los supervivientes de esta 
industria transformada tienen ahora la responsabilidad de suministrar innovación a partir de sus recursos y de su know how 
acumulado. Las empresas intentan mejorar los modernos sistemas ya disponibles basados   en web que permiten la automa-
tización tradicional de las bibliotecas, así como las posibilidades de descubrimiento. El progreso real dependerá del diseño 
innovador de los programas bibliotecarios que den soporte a las nuevas áreas de servicio emergentes dentro de cada tipo 
de biblioteca.
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Abstract
The library technology industry has entered a new phase: business consolidation and technology innovation. Development 
of products and services to support the increasingly complex work of libraries remains in an ever-decreasing number of 
hands. Not only have technology-focused companies consolidated themselves, they have become subsumed within higher-
level organizations with broad portfolios of diverse business activities. The survivors of this transformed industry now bear 
responsibility to deliver innovation from their amassed capacity. Modern web-based systems delivering traditional library 
automation and discovery capabilities are now merely table stakes. Real progress depends on building out these platforms 
to support the new areas of service emerging within each type of library.
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1. Consolidación profunda y amplia
La tecnología bibliotecaria continúa fusionándose horizontal 
y verticalmente. La consolidación horizontal -la fusión de 
empresas con actividades comerciales similares- formó a 
algunos de los actuales actores más importantes de la indus-
tria, como Follett, Infor Library, Information Solutions, Inno-
vative Interfaces, Lucidea, OCLC, SirsiDynix y TLC. Cada uno ha 
adquirido al menos a uno de sus competidores directos. La 
adquisición de 3M Library Systems por parte de Bibliotheca 
creó un gigante global en los sectores de RFID (radio-frequen-
cy identification) y de autoservicio que sólo es desafiado por 
competidores locales mucho más pequeños.

Las consolidaciones verticales representan la siguiente vía 
de crecimiento en una industria en la que las horizontales 
aún no puede considerarse completas. Esta estrategia de 
unirse a empresas con diversos productos y mercados no es 
nueva en el ámbito más amplio de la información, pero las 
empresas de tecnologías de bibliotecas son un ingrediente 
reciente en el mix. Las empresas de primer nivel que parti-
cipan directa o indirectamente en el negocio de las bibliote-
cas ven la tecnología de bibliotecas como un sector adicio-
nal que ofrece oportunidades para aumentar los ingresos, 
acceder a nuevos clientes y realizar sinergias con otras face-
tas de sus ecosistemas empresariales.

Las que ofrecen contenido gravitan de manera natural ha-
cia servicios de descubrimiento que tienen el potencial de 
obtener información sobre los procesos de búsqueda y se-
lección de los usuarios de la biblioteca. Recientemente, las 
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compañías que venden contenidos han comenzado a cen-
trar su atención en las que ofrecen tecnologías de gestión 
de recursos, tales como sistemas de bibliotecas integradas 
(integrated library systems, en adelante ILS), plataformas de 
servicios de biblioteca y plataformas para la adquisición de 
recursos bibliotecarios.

La adquisición de Ex Libris por parte de ProQuest en diciem-
bre de 2015 es un buen ejemplo de consolidación vertical. 
En este caso, una compañía conocida principalmente por 
sus contenidos ha ganado el estatus de mayor proveedor de 
tecnología para bibliotecas académicas.

Ebsco Information Services ha revelado ambiciones similares 
apoyando fuertemente el proyecto Folio de código abierto. 
Con esta inversión Ebsco quiere participar en la producción 
de un ecosistema de gestión de recursos más abierto y ami-
gable con sus propias tecnologías de descubrimiento, y tam-
bién interrumpir el flujo de bibliotecas de investigación que 
se pasan a los productos tecnológicos de su rival ProQuest.

Este tipo de sinergias surgieron hace tiempo con la adqui-
sición de Serials Solutions por parte de ProQuest en 2004 
para sus servicios de gestión de recursos electrónicos, y 
continuaron con la citada adquisición de Ex Libris. Aunque 
parece razonable querer obtener información sobre los pro-
cesos de selección y adquisición de recursos, ejercer control 
sobre las compras puede ser otra cuestión. Casi todas las 
bibliotecas adquieren contenido de muchos proveedores y 
es poco probable que toleren tecnologías que las canalicen 
a un proveedor de contenido concreto. La propiedad de 
ProQuest de Oasis como parte de su adquisición de Coutts 
Information Services de Ingram Content Group en abril de 
2015, y la adquisición de YBP Library Services y su GOBI por 
parte de Ebsco de Baker & Taylor en febrero de 2015 mues-
tran intereses paralelos en acceder a los procesos internos 
de adquisición de las bibliotecas.

2. Follett compra Baker & Taylor
La adquisición de Baker & Taylor por Follett en abril de 2016 
también cae dentro de la tendencia de consolidación verti-
cal que está remodelando la industria de servicios bibliote-
carios. Follett es una gran empresa familiar con diversas ac-
tividades, como administración de librerías en los campus, 
distribución de materiales educativos impresos y electróni-
cos, tecnología de automatización de bibliotecas, y sistemas 
de información para estudiantes. Follett School Solutions 

Las compañías que venden contenidos 
han comenzado a centrar su atención en 
las que ofrecen tecnologías de gestión 
de recursos

Follett School Solutions domina el mer-
cado para las escuelas K-12 (alumnos 
de 4 a 19 años), y Ex Libris domina en la 
educación superior

Ilustración: Jean Tuttle
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domina la tecnología y los contenidos para las escuelas K-12 
(alumnos de 4 a 19 años), en la misma medida como Ex Li-
bris domina en la educación superior.

Antes de la adquisición, en las actividades comerciales de 
Follett ya estaba la venta de contenidos, adquisición de re-
cursos y tecnología, pero con este movimiento el saldo se 
decanta claramente hacia los contenidos. Follett adquirió 
Baker & Taylor de Castle Harlan por una suma no revelada. 
Esta compra le proporciona diversificación adicional y opor-
tunidades para obtener nuevas sinergias entre la distribu-
ción de contenidos y las tecnologías para su gestión y des-
cubrimiento. Siendo uno de los principales distribuidores de 
libros y medios a las bibliotecas públicas y como proveedor 
también a puntos de venta al por menor, Baker & Taylor 
amplía significativamente el alcance de Follett, no sólo en 
las bibliotecas públicas sino también en el sector minorista 
no bibliotecario. Como resultado de la adquisición, Follett 
espera ver como sus ingresos aumentan de 2,6 mil millones 
de US$ a cerca de 3,6 mil millones. George F. Coe fue re-
cientemente nombrado director de operaciones de Follett y 
de su filial Baker & Taylor. Antes de la adquisición, Coe era 
presidente y CEO de Baker & Taylor.

Follett disfruta de muchas de esas mismas sinergias en el 
sector escolar K-12, de la misma manera como ProQuest 
y Ebsco las tienen en el sector de educación superior. Su 
ILS Destiny tiene la cuota de mercado dominante entre las 
escuelas K-12 en los Estados Unidos, siendo la mayoría de 
las implementaciones a nivel de distrito. Muchos también 
utilizan Destiny para la gestión de libros de texto y otros 
documentos. Recientemente renombrado Destiny Discover 
permite a los estudiantes buscar y acceder a las colecciones 
impresas y a los recursos electrónicos de las bibliotecas. La 
plataforma Titlewave de Follett permite a los bibliotecarios 
adquirir recursos impresos y electrónicos del amplio catálo-
go de ofertas de contenido de la compañía, con posibilidad 
de análisis de colecciones integrada 
en el programa. Esta combinación de 
productos abarca la gestión de recur-
sos de biblioteca, descubrimiento y 
adquisición de contenido.

3. Folio se avanza con una 
nueva visión
Este año se produjo el lanzamiento 
de Folio como una nueva iniciativa 
para crear una plataforma de servi-
cios de bibliotecas de código abierto 
que difiere sustancialmente, en visión 
y arquitectura técnica, de productos 
establecidos como Alma y WorldSha-
re Management Services. Folio adop-
ta un enfoque modular en el que las 
aplicaciones especializadas pueden 
desarrollarse de forma independien-
te, aunque colectivamante forman 
una plataforma coherente. Este en-
foque modular está diseñado para 
facilitar el desarrollo distribuido, un 
proceso en el que organizaciones o 

individuos dispares pueden crear aplicaciones que aborden 
áreas específicas de funcionalidad en lugar de concentrar 
el desarrollo dentro de una sola empresa. El diseño de Fo-
lio separa la gestión de recursos del descubrimiento, lo que 
contrasta con los diseños de las plataformas de servicios 
de biblioteca existentes, en las que ambas funciones están 
fuertemente asociadas.

Ebsco presta un apoyo sustancial a la iniciativa Folio, que ayu-
dó a lanzar a finales de 2015, pero que no se anunció formal-
mente hasta abril de 2016. Ebsco ha proporcionado apoyo 
financiero, contrató la empresa Index Data para dirigir el de-
sarrollo de la versión inicial del marco de microservicios sub-
yacente, y ofreció eventos educativos a nivel mundial para 
despertar el interés en la iniciativa. El Open Library Environ-
ment, que previamente había trabajado para crear su propia 
plataforma de servicios de bibliotecas de código abierto, ha 
cambiado de rumbo para adherirse a Folio. La participación 
en Folio es una iniciativa audaz para Ebsco, ya que le obliga 
a aportar mucha energía y recursos a un producto de código 
abierto que no posee. Goza de influencia pero no de control.

Desde su lanzamiento, el proyecto ha alcanzado algunos 
puntos de referencia clave, incluyendo el lanzamiento de 
la base de código inicial para desarrolladores en agosto de 
2016 y el establecimiento de la Open Library Foundation 
como organización de gobierno para Folio y otras comuni-
dades de código abierto. Ebsco informa que en el proyecto 
trabajan activamente 6 vendedores y 15 bibliotecas, y que 
han mostrado interés en el proyecto 2.100 profesionales.

La participación en Folio es una iniciati-
va audaz para Ebsco, que aporta mucha 
energía y recursos a un producto de có-
digo abierto que no posee

https://www.ebsco.com/folio-innovation-challenge
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Esta incipiente iniciativa se enfrenta a una formidable com-
petencia de las plataformas de servicios de biblioteca ya 
maduras ofrecidas por Ex Libris y OCLC. Tanto Alma como 
WorldShare Management Services han estado en produc-
ción desde 2012 y se utilizan ya en más de 1.000 bibliotecas 
(Alma está en 829, y WorldShare Management Services está 
en 440.) Alma penetró el ápice del sector de la biblioteca 
académica en 2016 cuando las bibliotecas de las universida-
des Harvard y Cambridge lo seleccionaron. Mientras tanto, 
WorldShare Management Services ha encontrado una res-
puesta sólida entre las instituciones académicas de tamaño 
medio.

Otra batalla relacionada con el software abierto se está po-
niendo candente: hoy en día, las bibliotecas tienen poca 
tolerancia con los productos de tecnología cerrada que difi-
cultan el acceso a los datos subyacentes y no pueden ser fá-
cilmente integrados con otras aplicaciones de la institución. 
La aparición de Folio pone de manifiesto una diferencia fun-
damental en la comprensión de lo que significa que los sis-
temas de biblioteca estén abiertos. Una cuestión clave es si 
los productos deben ser liberados como código abierto para 
alcanzar los niveles de flexibilidad esperados, o si los siste-
mas propietarios pueden ofrecer extensibilidad e interope-
rabilidad a través de APIs. Aún más importante, ¿puede los 
desarrollos para la comunidad bibliotecaria producir nuevas 
innovaciones más allá de la actual lista de productos?

El sector propietario elabora productos basados en software 
que controla de forma exclusiva. Sus sistemas no permiten 
acceso al código fuente del software. En su lugar, pueden 
crear APIs para permitir un acceso programado a los datos 
y determinadas funciones. Ex Libris, OCLC, SirsiDynix e Inno-
vative son ejemplos de compañías que lanzan sus sistemas 
como abiertos proporcionando APIs robustas, pero no libe-
ran el código fuente. Ex Libris anuncia el éxito de este enfo-
que: informa de que su plataforma global Alma tuvo más de 
479 millones de llamadas API en 2016, lo que representó el 
51% del total de transacciones y ahora superan las realiza-
das a través de sus interfaces de usuario.

Los productos de código abierto permiten que cualquiera 
acceda, modifique y redistribuya el código fuente de una 
aplicación, permitiendo el desarrollo cooperativo y distri-
buido entre muchas organizaciones. Este enfoque se basa 
en un modelo de negocio con tarifas por los servicios y no 
por el software. El software de código abierto está bien es-
tablecido como una rama principal de la industria de tecno-
logías para bibliotecas. Productos gratuitos como DSpace, 
Fedora e Hydra dominan el ámbito de los repositorios insti-
tucionales. En el entorno ILS, los productos de código abier-
to representan una parte considerable de las instalaciones 
globales. Varias empresas ofrecen servicios que permiten 
a las bibliotecas utilizar estos productos sin más personal 
técnico del que sería necesario para un sistema propietario. 
Tanto Koha como Evergreen se benefician del desarrollo co-

laborativo distribuido en el que ninguna organización recla-
ma el control exclusivo del producto.

Folio pretende acercar este enfoque distribuido a la esce-
na de plataformas de servicios de biblioteca. Aunque se ha 
contratado a Index Data para crear el marco inicial, el éxito 
a largo plazo de Folio dependerá de que se unan a la cola-
boración otras organizaciones para mejorar o crear nuevos 
módulos.

Folio está aún en fase de desarrollo, sin tener un software 
terminado que pueda implementarse en bibliotecas. Está 
por ver si este proyecto finalmente tiene algún impacto en 
el campo de plataformas de servicios de biblioteca, actual-
mente dominado por Ex Libris.

4. Las tecnologías bibliotecarias dentro de las 
empresas globales de servicios de tecnologías 
de la información
Otro conjunto de empresas de alcance global busca siner-
gias entre las bibliotecas públicas y otros servicios de los 
gobiernos locales. Una compañía de este tipo, Capita, que 
vende soluciones tecnológicas a los servicios de las adminis-
traciones locales, adquirió Alto de Talis en 2010. Infor, una 
firma global de servicios TIC, adquirió los restos del pionero 
de la automatización de bibliotecas Geac y ahora desarro-
lla y apoya su sistema V-smart como parte de su división 
centrada en el sector público. Civica Library Solutions, una 
gran firma de servicios TIC que opera en múltiples regiones 
del mundo y docenas de sectores empresariales, también 
tiene una unidad de educación y bibliotecas responsable de 
Spydus.

Capita suministra una gran variedad de productos y servi-
cios tecnológicos para el sector público y las instituciones 
académicas del Reino Unido. Ofrece el sistema de gestión 
de bibliotecas Alto, renombrado con la marca Chorus, para 
aquellos que prefieren una solución alojada externamente 
(saas). Este año, tres bibliotecas, incluyendo un sistema de 
25 sucursales, seleccionaron Alto, llevando el total de ins-
talaciones a 79. Capita ha mejorado su interfaz de usuario, 
ahora con el nombre Full Library Discovery, para abarcar 
una representación completa del contenido disponible de 
cada biblioteca en los resultados de búsqueda.

Civica ofrece Spydus, que ha sido implementado por biblio-
tecas en muchas regiones, especialmente en Asia, Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. En los últimos años, Civica 
ha desarrollado Spydus 9 y, más recientemente, Spydus 10 
con mejoras importantes. La compañía informa que más del 
90% de sus clientes en Australia y Nueva Zelanda han migra-
do a las nuevas versiones de Spydus. En una reciente reorga-
nización Civica unió sus unidades de negocio de biblioteca y 
educación, previamente separadas. A finales de 2016 lanzó 
una nueva suite de inteligencia comercial para Spydus.

El software de código abierto está bien es-
tablecido como una rama principal de la 
industria de tecnologías para bibliotecas

Está por ver si Folio acaba teniendo al-
gún impacto en el campo de plataformas 
de servicios de biblioteca, actualmente 
dominado por Ex Libris
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Infor, que opera principalmente en Europa y Canadá, de-
sarrolla y apoya el ILS V-smart y los productos relaciona-
dos. Con ingresos que oscilan entre 1 y 2,5 millones de 
dólares, Infor es una división con 66 empleados de una 
compañía global de servicios TIC con 15.000 empleados y 
90.000 clientes activos en diversos sectores empresariales. 
En 2016 Infor completó el lanzamiento inicial de V-smart, 
una app de catálogo móvil para los smartphones de Apple, 
Android y Microsoft, y V-smart Air, una nueva interfaz de 
usuario completamente adaptativa para el ILS V-smart. 
Open V-insight, una utilidad para incorporar fuentes de 
datos externas en la aplicación de análisis V-insight, y una 
nueva versión de Iguana digital asset management para 
administrar colecciones digitales, están disponibles como 
versiones beta. Este año, 24 organizaciones firmaron con-
tratos para V-smart, aumentando el total de instalaciones 
a 342. Iguana obtuvo cinco nuevos contratos para dar ser-
vicio a 492 bibliotecas.

5. Otras transacciones comerciales
OCLC anunció en enero de 2017 su intención de adquirir 
Relais International, una empresa canadiense enfocada a 
tecnologías para compartir recursos. Esta adquisición trae 
consigo el Relais D2D (discovery to delivery, o descubri-
miento a entrega), una aplicación de uso compartido de 
recursos creada para apoyar el préstamo peer-to-peer (en-
tre iguales) principalmente entre los miembros de un con-
sorcio. Muchos consorcios han implementado este tipo de 
producto para satisfacer las solicitudes de recursos que no 
están disponibles en una biblioteca local pero que figuran 
en la colección de otro miembro. Estos sistemas de présta-
mo inter-consorcio pueden reducir los costos y resultar más 
rápidos que el uso de un servicio de préstamo interbiblio-
tecario global como WorldShare de OCLC. La adquisición de 
Relais International refuerza la posición de OCLC en el área 
de la compartición de recursos pues permite tanto servicios 

distribuidos como centralizados.

Axiell ha seguido una estrategia incremental 
para la expansión y diversificación de negocios. 
Su fase inicial se centró en la adquisición de 
empresas que ofrecen productos de automati-
zación de bibliotecas en Escandinavia y el Reino 
Unido. Las fases subsiguientes se han extendi-
do a las empresas involucradas con tecnologías 
para museos y archivos, ebook y distribución 
de contenido digital, y la gestión de registros 
públicos.

Axiell ha hecho una serie de adquisiciones. En 
octubre de 2016, anunció que adquirió BiBer, 
un proveedor de sistemas de automatización 
para bibliotecas en Alemania y Suiza. También 
compró la división de registros vitales (software 
para ayudar a las autoridades a administrar na-
cimientos, muertes, matrimonios y demás) de 
Gold Systems, así como Mobydoc, un provee-
dor de sistemas de gestión de colecciones de 
museos, fortaleciendo así su oferta para archi-
vos y museos.

6. Pilares de la industria
SirsiDynix e Innovative Interfaces ocupan luga-
res similares dentro de la industria de tecnolo-
gías para bibliotecas. Ambas son grandes em-
presas consolidadas que han ido adquiriendo 
varios proveedores de ILS y ambas siguen cen-
tradas sólo en productos tecnológicos para bi-
bliotecas, y a diferencia de ProQuest y Ebsco, no 
ofrecen contenidos ni servicios relacionados. 
También a diferencia de Ex Libris, no se especia-
lizan en un solo tipo de biblioteca, pues tanto 
SirsiDynix como Innovative sirven a bibliotecas 
públicas, académicas y especializadas. Una vez 
consideradas las dos compañías más grandes 
de la industria especializadas en ILS, parecen 
medianas en el contexto actual de la industria, 
pues cada una cuenta con menos de la mitad de 
empleados de Ex Libris.https://www.iii.com/products/sierra-ils

http://www.sirsidynix.com/lsp  
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SirsiDynix tuvo fuertes ventas, avanzó en la construcción 
de su suite BLUEcloud de aplicaciones basadas en la web, 
y fortaleció aún más sus servicios de hosting. Sigue dando 
soporte a sus dos sistemas integrados de biblioteca, que lle-
van años en el mercado, Horizon y Symphony, y desarrolla 
una nueva suite de aplicaciones basadas en su plataforma 
multiusuario BLUEcloud. Esta estrategia permite a las biblio-
tecas seguir utilizando sus ILS Horizon o Symphony mientras 
implementan nuevas interfaces basadas en web para los 
módulos seleccionados, evitando así la necesidad de migrar 
sus datos. Las nuevas ventas de este año incluyeron aplica-
ciones BLUEcloud integradas con Symphony.

BLUEcloud Circulation fue lanzado inicialmente en enero de 
2017. SirsiDynix anticipa que BLUEcloud Acquisitions, lleva-
do a cabo en asociación con la South Australian Public Li-
brary Network, se completará en 2017, tras su lanzamiento 
alfa en octubre de 2016. SirsiDynix recientemente se asoció 
con Solus, una compañía de Glasgow, Escocia, para preparar 
una nueva aplicación BLUEcloud Mobile, que reemplazará al 
catálogo para móvil BookMyne.

SirsiDynix informó haber tenido un año de grandes ventas 
con 142 contratos firmados para Symphony, con lo que el 
total de instalaciones asciende a 2.573. Además, la compa-
ñía realizó 31 ventas de EOS.Web en el sector de la biblio-
teca especializada. Las bibliotecas públicas de Gales, Reino 
Unido, seleccionaron Symphony para su sistema unificado 
de gestión de bibliotecas a nivel nacional. SirsiDynix conti-
núa poniendo más interés en vender sus productos a través 
de sus servicios de alojamiento (saas), que ahora tienen más 
de 2.000 clientes.

Innovative Interfaces ha entrado en un nuevo capítulo em-
presarial. A principios de 2016, nombró CEO a James Tall-
man tras la salida de Kim Massana en agosto de 2015 y el 
liderazgo interino de Bert Winemiller. Al equipo directivo 
existente se unió un nuevo grupo de ejecutivos para trans-
formar la compañía en un “proveedor de soluciones de bi-
blioteca con clase”, con ambiciosos diseños de productos y 
estrategias empresariales. Innovative es propiedad de los 
inversionistas Huntsman Gay Global Capital y JMI Equity 
desde agosto de 2012.

Innovative tuvo un record de ventas en 2011, el primer año 
en que lanzó Sierra. Después de esa oleada inicial con 206 
contratos para Sierra, las ventas se estabilizaron en unos 120 
en los siguientes tres años. En 2015 bajó a 90 contratos y en 
2016 a sólo 82, aunque son unas cifras que aún representan 
una sólida implantación. La selección de Polaris, también de 
Innovative Interfaces, por parte de la Chicago Public Library 
refuerza la constante atracción de este ILS por las grandes 
bibliotecas municipales.

Innovative lanzó Sierra v. 3.0, incluyendo mejoras como APIs 

adicionales con funciones de creación, lectura, actualización 
y eliminación de registros. La funcionalidad mejorada para 
hacer reservas de libros a través de la API ahora admite soli-
citudes a nivel bibliográfico o de ítem, independientemente 
de la configuración hecha en Sierra. La compañía continúa el 
diseño de aplicaciones que suministra a través de su nuevo 
entorno Open Library Stack. Además de una nueva platafor-
ma de base de conocimientos, Innovative creó una aplica-
ción en su infraestructura en la nube para permitir que las 
bibliotecas que usan Polaris participen directamente en la 
red de préstamos consorciales de INN-Reach.

Los 82 nuevos contratos para Sierra en 2016 aumentaron las 
instalaciones totales a 665. Polaris obtuvo 16 nuevas ventas, 
aumentando el total de instalaciones a 501. Después de te-
ner cinco ventas en 2014 y tres en 2015, Virtua no vendió 
nada en 2016. Su 216 instalaciones en 2016 representan 
una fuerte disminución desde las 369 que tenía el año ante-
rior. Las instalaciones de Millennium cayeron de las 1.060 de 
2015 a 506 en 2016, lo que refleja el rápido movimiento de 
las bibliotecas hacia Sierra y otros productos competidores.

Ampliando su cobertura global de servicios, la compañía 
puso en marcha una nueva instalación en Melbourne, Aus-
tralia, que caracterizó como “Centro de Competencia” ofre-
ciendo diseño de productos, soporte, formación y consulto-
ría para sus clientes en esa región.

7. Las empresas independientes siguen siendo 
viables
A pesar de la general consolidación del sector, algunas pe-
queñas y medianas empresas han logrado hasta ahora evi-
tar ser adquiridas. Estas empresas autónomas pueden cen-
trarse más en el desarrollo y el soporte al cliente dentro de 
categorías de productos más específicos o áreas geográficas 
determinadas.

TLC sigue siendo una de las pocas compañías fundadas en 
los días pioneros de la automatización de bibliotecas que 
todavía es propiedad y está dirigida por su fundador. Aparte 
de su adquisición del ILS Carl en 2000, la compañía se ha 
mantenido alejada de la marea de las fusiones.

8. Soporte para ILS de código abierto
Equinox Software ofrece servicios de adaptación y soporte 
para software de código abierto. Fundada en 2007 como 
una empresa con fines de lucro, la compañía comenzó 
a transitar a un estado sin fines de lucro en diciembre de 
2016 y ahora opera como Equinox Open Library Initiative. La 
nueva organización está asumiendo todos los activos de sus 
días con fines de lucro, incluidos los contratos de asistencia 
a clientes. Aunque la mayoría de las actividades de la orga-

La selección de Polaris, también de 
Innovative Interfaces, por parte de la 
Chicago Public Library refuerza la cons-
tante atracción de este ILS por las gran-
des bibliotecas municipales

Innovative Interfaces compró VTLS –con 
su programa Virtua- en mayo de 2014. 
De las 369 instalaciones de Virtua exis-
tentes en 2015, quedaron sólo 216 en 
2016, año en el que además no vendió 
ninguna nueva instalación
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nización se relacionan con el desarrollo y soporte de Ever-
green, un ILS de código abierto diseñado para consorcios de 
bibliotecas públicas, también da soporte a bibliotecas que 
se instalan Koha por su cuenta. Sin embargo informa que 
muchos de ellos están cambiando a sus servicios de hosting 
basados en Sequoia, una plataforma privada basada en la 
nube, que proporciona la infraestructura técnica estratégi-
ca para los servicios de alojamiento de la organización en 
todos sus productos. Equinox también desarrolló y ofrece 
soporte para el sistema de préstamo interbibliotecario de 
código abierto FulfILLment.

En 2016, Equinox firmó 13 nuevos contratos de soporte (re-
presentando 26 bibliotecas) para Evergreen. De todas las 
bibliotecas que actualmente utilizan Evergreen, 896 reciben 
soporte de Equinox. Dos nuevas bibliotecas seleccionaron 
Evergreen para Koha. Equinox brinda apoyo para la imple-
mentación de FulfILLment para el consorcio Bibliomation en 
Connecticut.

ByWater Solutions vende servicios de soporte para Koha. 
En 2016 firmó 70 contratos de soporte, más que en cual-
quier año anterior, llegando a un total de 949 bibliotecas 
cliente. La mayoría son bibliotecas públicas (684), pero las 
académicas pequeñas (103) y las escuelas K-12 (97) también 
están bien representadas. ByWater informa que más de 40 
instituciones utilizan Klassmates, su programa que propor-
ciona acceso gratuito a Koha para estudiantes de bibliotecas 
escolares.

ByWater Solutions contribuye activamente a la evolución 
comunitaria global de Koha, pero también se beneficia de 
las nuevas características que implementan otros. La versión 
más reciente incluyó contribuciones de 17 bibliotecas y 37 
empresas. Los avances recientes incluyen la opción de usar 
Elasticsearch como motor de búsqueda, un nuevo conjunto 
de APIs RESTful, un mejor manejo de reservas de libros y la 
adición de soporte EDI (electronic data interchange) en su 
módulo de adquisiciones.

PTFS Europe ofrece servicios de apoyo a Koha para bibliote-
cas europeas. La empresa también creó y da soporte para 
rebus:list, una aplicación para gestionar listas de lectura de 
cursos académicos. Este año PTFS agregó 12 nuevos clien-
tes, aumentando su total a 78 bibliotecas.

TIND Technologies se formó recientemente como una spin-
off de la organización de investigación CERN en Suiza. Los in-
formáticos del CERN crearon Invenio, un sistema de gestión 
de bibliotecas de código abierto para su biblioteca. TIND 
Technologies ofrece servicios de soporte para este software 
a bibliotecas fuera del CERN, con la marca TIND ILS. TIND 
ha ganado ocho contratos de soporte para TIND ILS y otros 
11 para TIND Institutional Repository. El California Institute 
of Technology (Cal Tech) fue uno de los primeros en adop-
tar TIND ILS y se asociará con la compañía para mejorar su 

funcionalidad para la gestión de recursos electrónicos. Pos-
teriormente, Olin College, Massachusetts, seleccionó TIND 
ILS, dando a la compañía un sitio de referencia adicional en 
su intento de expandirse al sector de bibliotecas académi-
cas de los Estados Unidos. Aprovechando una tendencia 
importante en bibliotecas académicas y de investigación, 
TIND recientemente creó una plataforma para la gestión de 
datos de investigación, con una implementación inicial en 
Cal Tech.

9. Líderes de ventas
Ex Libris lideró la industria en volumen de ventas con 132 
contratos para Alma, representando a 203 bibliotecas. Las 
universidades Harvard y Cambridge, cada una con alrede-
dor de 100 instalaciones individuales, se cuentan como una 
sola biblioteca. Los aumentos en las ventas interanuales de 
Alma son impresionantes (132 en 2016, 88 en 2015, 43 en 
2014, 31 en 2013 y 17 en 2012). Ex Libris también tuvo fuer-
tes ventas para sus productos en otras categorías de pro-
ductos.

SirsiDynix lideró las ventas de ILS con 142 contratos firma-
dos para Symphony. Las ganancias totales fueron impulsa-
das por ventas adicionales de componentes de BLUEcloud, 
tanto como parte de paquetes para nuevos clientes como 
por ventas internas a clientes existentes. Aunque con un 
menor nivel de impacto económico, Biblionix realizó 65 nue-
vas ventas de su ILS Apollo, principalmente a pequeñas y 
medianas bibliotecas públicas. Follett realizó nuevas ventas 
de Destiny a 5.192 bibliotecas escolares, complementadas 
con ventas nuevas y en curso en muchas otras categorías 
de productos.

10. Bibliotecas académicas
Las bibliotecas académicas, impulsadas por sus profundas 
inversiones en recursos electrónicos, están cambiando cada 
vez más hacia plataformas de servicios bibliotecarios, que 
tienen la capacidad de administrar colecciones complejas y 
multiformato. Alma de Ex Libris y WorldShare Management 
Services de OCLC han tenido buenos resultados en esta área, 
aunque muchas bibliotecas académicas también continúan 
usando sistemas integrados de biblioteca (ILS) en conjunto 
con otros programas para la gestión y descubrimiento de 
recursos electrónicos. Los servicios de descubrimiento basa-
dos en índices, como Ebsco Discovery Service, Primo y Sum-
mon de Ex Libris, y WorldCat Discovery Services de OCLC, 
son productos críticos para las bibliotecas académicas.

Si bien estas bibliotecas necesitan sistemas modernos para 
gestionar y proporcionar acceso a sus colecciones impresas 
y electrónicas, cada vez más deben responder a las priori-
dades institucionales, como el apoyo a los datos de inves-
tigación, las humanidades digitales y otras actividades que 
implican una estrecha colaboración con los investigadores. 

A pesar de la general consolidación del 
sector, algunas pequeñas y medianas 
empresas han logrado hasta ahora evitar 
ser adquiridas

TIND, una spin-off del CERN, creó una 
plataforma para la gestión de datos de 
investigación, con una implementación 
inicial en Cal Tech
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Por ahora, este modelo de plataforma de servicios biblio-
tecarios parece bien aceptado entre la mayoría de las bi-
bliotecas académicas, con un número de selecciones e 
implementaciones que aumenta rápidamente. El apoyo a 
las actividades de la biblioteca que van más allá de los servi-
cios tradicionales proporciona un terreno fértil para la próxi-
ma ola de innovación tecnológica.

Ex Libris (ProQuest)

Ex Libris, una empresa de ProQuest, continúa ejerciendo su 
dominio en el ámbito de la biblioteca académica y de inves-
tigación. Todo su arsenal de productos está orientado a bi-
bliotecas académicas y de investigación, incluyendo su pla-
taforma de servicios de biblioteca Alma, y Primo y Summon 
para descubrimiento, Aleph y Voyager como ILS clásicos, 
Rosetta para gestión de activos digitales y otros programas 
de gestión de recursos electrónicos. Con una amplia base de 
clientes de más de 7.000 instituciones en casi todas las re-
giones del mundo y una lista cada vez más larga de produc-
tos, Ex Libris se ha establecido como un gran competidor, 
dando cuenda de unos ingresos superiores a 130 millones 
de US$ en 2016.

Ex Libris ha integrado Oasis, la interfaz de ProQuest para que 
los bibliotecarios seleccionen y cursen pedidos de libros im-
presos y electrónicos, en Alma. ProQuest dispone de Oasis 
desde que adquirió Coutts.

La integración de operaciones y productos entre Ex Libris y 
ProQuest Workflow Solutions está muy avanzada. En 2015, 
antes de la adquisición, entre Ex Libris (615) y ProQuest 
Workflow Solutions (255) sumaban 870 empleados. Para 
el año 2016, Ex Libris informó que tenía 830 empleados en 

total. La consolidación de negocios casi siempre significa 
pérdidas sustanciales de personal debido a la redundancia 
de funciones. Este descenso de 40 puestos (4,6%) parece 
modesto comparado con el de Innovative, cuyo número de 
empleados cayó de 584 en 2013 a 416 el año siguiente des-
pués de adquirir VTLS y Polaris.

En 2016, Ex Libris firmó 132 contratos (representando 203 
bibliotecas) para su plataforma de servicios bibliotecarios 
Alma, con lo que tiene instalaciones en 829 bibliotecas. Las 
ventas incluyen Harvard Library, que migrará de Aleph, y la 
Cambridge University, que migrará de Voyager. Ex Libris ha 
disfrutado de grandes subidas de ventas de Alma cada año 
desde su lanzamiento en 2011. A notar que la University of 
Pennsylvania, uno de los socios originales de Kuali OLE, re-
cientemente optó por mudarse a Alma.

Ex Libris sigue comprometido con sus productos ILS clási-
cos (legacy ILS). Aleph tuvo 10 ventas este año, lo que de-
muestra su continuo atractivo para las bibliotecas que aún 
se ocupan principalmente de las colecciones impresas. Sin 
embargo, dicho esto, las instalaciones totales de Aleph 
disminuyeron en 2016 por primera vez, hasta 2.401 de los 
2.412 reportados el año pasado. Voyager no ha tenido nue-
vas ventas desde 2012. Podemos anticipar que las biblio-
tecas que continúan con Aleph y Voyager tienen planes de 
migración en marcha y que la mayoría, aunque no todos, 
optará por Alma.

En el frente del descubrimiento, Ex Libris hizo 138 nuevas 
ventas de Primo, incluyendo algunas implementaciones a la 
carta no emparejadas con Alma. Summon realizó 73 nue-
vas ventas, su menor cifra desde 2010. Después de alcan-
zar un máximo de 718 en 2015, las instalaciones totales de 

Summon disminuyeron a 602 en 2016. Primo 
Central y Summon ahora siguen una estrategia 
de compartir datos e índices, pero ambos pro-
ductos evolucionan de forma independiente. 
Los usuarios de las 2.591 bibliotecas que usan 
Summon o Primo realizan 6,5 millones de bús-
quedas diarias.

Ex Libris ha integrado Summon como una inter-
faz de usuario para Alma. También da soporte a 
interfaces de descubrimiento de código abierto 
como Blacklight y VuFind. Ex Libris lanzó Open 
Discovery Framework, permitiendo a las biblio-
tecas crear y compartir sus propios servicios y 
extensiones con Primo. Parece que Ex Libris ha 
dejado de emparejar Alma y Primo fuertemente 
como antes.

Con Alma bien establecida como su plataforma 
de gestión de recursos insignia, Ex Libris se ha 
aventurado a crear y adquirir productos que 
abordan las necesidades en otros aspectos de 

Las bibliotecas académicas están yendo 
hacia plataformas de servicios biblioteca-
rios, que tienen la capacidad de adminis-
trar colecciones complejas y multiformato

http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview

Ex Libris, de ProQuest, ha disfrutado de 
grandes subidas de ventas de su plata-
forma de servicios bibliotecarios Alma 
cada año desde su lanzamiento en 2011
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la empresa académica: Leganto, un programa 
lanzado en 2015 para que los profesores ges-
tionen las listas de lectura de cursos, ha tenido 
29 ventas, 18 de ellas en 2016. CampusM, una 
plataforma de gestión de contenido móvil para 
la educación superior, ha sido adoptada por 61 
instituciones, con 18 nuevas ventas en 2016.

Ex Libris también ha creado una versión pre-
mium (Leganto powered by SIPX) que permite 
incluir los costos de las licencias y administrar 
derechos de autor.

Ebsco

Ebsco Information Services ofrece un variado 
conjunto de productos que abarcan contenidos, 
servicios de adquisición de recursos y tecnolo-
gía. A pesar de no crear o adquirir su propia pla-
taforma de servicios de biblioteca, Ebsco se ha 
expandido al ámbito de la tecnología a través 
de sus ofertas de software como servicio (saas) 
e inversión en proyectos de código abierto.

Las mejoras clave realizadas recientemente en 
Ebsco Discovery Service (EDS) incluyen una nueva función 
de autocorrección y una extensión del proceso de búsqueda 
de usuarios más allá de las posibilidades de autocomple-
tar y “¿quería decir?”. La compañía también ha ampliado 
su base de conocimientos para incluir recursos de más de 
1.600 proveedores. Ebsco continúa ampliando las APIs para 
EDS para permitir la interoperabilidad con aplicaciones ex-
ternas. La compañía está trabajando ahora en completar la 
API de gestión de recursos, lo que le permitirá a los clientes 
directos y a los ILS socios acceder a los datos de sus holdings 
desde su base de conocimientos y a las características de 
gestión de recursos electrónicos. Actualmente Ebsco tiene 
asociaciones con 60 proveedores ILS para proyectos de có-
digo abierto.

Ebsco ha relanzado la base de datos bibliográfica y el pro-
grama de adquisiciones comprados a YBP Library Services 
como GOBI Library Services. Aunque Ebsco tiene una posi-
ción bien establecida como un agente de suscripciones de 
revistas, GOBI amplía su alcance en los flujos de trabajo de 
adquisición de contenido de las bibliotecas para incluir li-
bros impresos y electrónicos. Recientemente ha hecho me-
joras significativas a las bases de datos bibliográficas y ha 
captado nuevos socios editoriales, especialmente en cien-
cias de la salud.

OCLC

OCLC, una cooperativa de bibliotecas sin fines de lucro, 
ofrece una amplia gama de productos y servicios, abarcan-
do actividades bibliotecarias como catalogación, comparti-
ción de recursos, análisis de la colección, administración de 
recursos y descubrimiento. Cuenta con 16.964 bibliotecas. 

Aunque OCLC sirve a todo tipo de bibliotecas, su plataforma 
WorldShare Management Services ha sido adoptada hasta 
ahora principalmente por bibliotecas académicas. En 2016, 
sin embargo, se adherieron más bibliotecas públicas.

OCLC señaló que coincidiendo con el quinto aniversario de 
WorldShare Management Services, esta plataforma había 
sido seleccionada por 500 bibliotecas en seis continentes. 
OCLC declaró haber firmado 83 contratos en 2016, siendo 
ahora 440 las bibliotecas que lo utilizan en producción. En-
tre los principales compradores este año están la University 
of Gloucestershire en el Reino Unido, la Münster Universi-
ty of Applied Sciences en Alemania, la Erasmus University 
de Rotterdam en los Países Bajos y la Northern Territory Li-
brary, con toda su red de bibliotecas públicas, en Australia. 
WorldShare Management Services ha recibido una acogida 
positiva por parte de las bibliotecas académicas medianas, 
pero ha sido poco seleccionado por las grandes bibliotecas 
académicas o consorcios.

OCLC continúa expandiendo la base de datos bibliográfica 
que subyace a WorldCat, que incluye ya más de 380 millo-
nes de registros. WorldCat Discovery Service, que proporcio-
na acceso a artículos a partir de fuentes electrónicas, conti-
núa ampliando la cobertura: OCLC informa de acuerdos con 
200 proveedores de información para que le proporcionen 
metadatos descriptivos de registros, que ahora son más de 
2 mil millones.

El intercambio de recursos continúa como un servicio estra-
tégico para OCLC. En enero de 2017, OCLC adquirió Relais 

Ebsco ha ampliado la base de conoci-
mientos de EDS para incluir recursos de 
más de 1.600 proveedores

https://www.ebsco.com

WorldShare Management Services de 
OCLC ha tenido buena acogida por las 
bibliotecas académicas medianas, pero 
regular por las grandes bibliotecas aca-
démicas o los consorcios
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International y lanzó Tipasa, un nuevo sistema de gestión 
de préstamos interbibliotecarios. Construido en la platafor-
ma WorldShare, Tipasa automatiza el servicio de préstamo 
interbibliotecario de las bibliotecas y es interoperable con 
WorldShare Interlibrary Loan y otros servicios. Tipasa se po-
siciona como un avance sobre el software ILLiad basado en 
Windows que elabora Atlas Systems, pero que es vendido y 
soportado por OCLC.

A lo largo de 2016, OCLC realizó importantes inversiones 
para mejorar la infraestructura tecnológica que subyace a 
sus servicios basados en la nube. La nueva infraestructura 
añade una gran capacidad de expansión, refuerza la seguri-
dad y mejora la recuperación de eventuales desastres.

En su memoria anual, OCLC declaró unos ingresos de 203,4 mi-
llones de US$, un ligero aumento con respecto al año anterior.

SirsiDynix

Sigue apoyando un gran número de bibliotecas académi-
cas. Veintiocho de sus 142 contratos para Symphony en 
2016 fueron por académicas (615 del total de 2.573 ins-
talaciones). Las creaciones recientes importantes para las 
bibliotecas académicas incluyen el lanzamiento del BLUE-
cloud eRM, basado en el software Coral de código abier-
to. Parando la expansión de Ex Libris entre los consorcios 
académicos que están en busca de una infraestructura 
de automatización compartida, Canterbury Christ Church 
University, Cranfield University, University of Greenwich, y 
University of Kent, todas en el Reino Unido, seleccionaron 
el BLUEcloud Campus. Otras instituciones académicas que 
seleccionaron BLUEcloud Campus en 2016 fueron la Henan 
University en China y la Universidad Nacional de San Mar-
cos en Perú.

Innovative Interfaces

Sigue siendo un competidor fuerte en el sector 
de la biblioteca académica. De los 82 nuevos 
contratos firmados para Sierra, 53 fueron por 
bibliotecas académicas; éstas son 391 del total 
de 665 instalaciones. De los 506 sitios que aún 
mantienen Millennium, 346 son bibliotecas aca-
démicas. Uno de los proyectos más importan-
tes basados en Sierra en los últimos años lo ha 
protagonizado la Florida Academic Library Ser-
vices Cooperative, que lo seleccionó para sus 40 
universidades estatales y colegios comunitarios, 
incluyendo 156 bibliotecas universitarias. Otros 
desarrollos incluyen el lanzamiento de una nue-
va versión de Knowledge Base que permite la 
gestión de recursos electrónicos, hiperenlaces y 
descubrimiento.

11. Bibliotecas públicas
Las bibliotecas públicas buscan tecnología que 
pueda apoyar una circulación eficiente y flexible 
de colecciones físicas y pueda facilitar el crecien-
te interés de sus comunidades en el préstamo de 

libros electrónicos, audiolibros y otros contenidos digitales. 
Estas bibliotecas requieren productos y servicios tecnológicos 
que fortalezcan el compromiso de su clientela con coleccio-
nes, programas y servicios. Es esencial que los servicios de 
cara al público presenten interfaces modernas con un diseño 
intuitivo y con soporte para dispositivos móviles.

Los ILS continúan reinando en el sector de las bibliotecas 
públicas. Casi todos los principales ILS están evolucionando 
de arquitecturas cliente-servidor a web. El lanzamiento de 
Quria como plataforma de servicios bibliotecarios para bi-
bliotecas públicas de Axiell será un proyecto importante que 
deberemos monitorear, pero aún no tiene impacto en las 
bibliotecas públicas en Norteamérica. El número de biblio-
tecas públicas que operan sistemas clásicos con agendas de 
reemplazo a corto plazo, que alimentaron las migraciones 
en años anteriores, se ha reducido, lo que ha llevado a lenti-
tud de ventas en 2016. En el pequeño ámbito de bibliotecas 
públicas, Biblionix ha aprovechado su arquitectura moderna 
y su elegante funcionalidad y ha atraido a un número impre-
sionante de nuevos clientes. Pero para las bibliotecas públi-
cas más grandes, las migraciones entre los ILS actuales rara 
vez justifican el gasto y la interrupción involucrados.

Muchas empresas ofrecen productos tecnológicos a las bi-
bliotecas públicas. Más de la mitad de los clientes de Sirsi-
Dynix pertenecen a este sector, aunque la compañía sigue 
sirviendo y atrayendo a clientes de bibliotecas académicas, 
especializadas y escolares. Polaris, que ahora forma parte 
de la cartera de productos de Innovative, es utilizado casi 
exclusivamente por bibliotecas públicas. La base de clien-

https://www.oclc.org/en/worldshare-management-services.html

El intercambio de recursos continúa 
como un servicio estratégico para OCLC

Las bibliotecas públicas que los servicios 
de cara al público presenten interfaces 
modernas con un diseño intuitivo y con 
soporte para dispositivos móviles
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tes de Sierra está dividida, pero las bibliotecas públicas 
representan más de la mitad. Existen otras compañías es-
pecializadas en productos para bibliotecas públicas, como 
Auto-Graphics, BiblioCommons, Biblionix, InfoVision y TLC, 
así como Axiell, Baratz, Capita e Infor, que operan principal-
mente fuera de los Estados Unidos.

La mayoría de las bibliotecas públicas dependen del catálogo 
online o de los servicios de descubrimiento proporcionados 
por su proveedor de ILS. Algunos vendedores ofrecen una 
interfaz de descubrimiento opcional con búsqueda basada 
en la relevancia, navegación con facetas y otras característi-
cas más allá de sus catálogos online estándar. SirsiDynix En-
terprise se puede utilizar con Horizon o Symphony, y Encore 
de Innovative se puede implementar en Sierra y Millennium. 
Otros proveedores, como TLC y Auto-Graphics, han renova-
do los catálogos online de su ILS. Las bibliotecas públicas 
no siempre están satisfechas con la interfaz orientada al 
usuario que viene con su ILS, provocando que algunas usen 
interfaces de código abierto personalizadas. La Marmot Li-
brary Network en Grand Junction, Colorado, ha elaborado 
un ambiente de descubrimiento basado en VuFind, comer-
cializado con la marca Pika, que ha aplicado en su red y en 
otros sitios. En particular, la Nashville Public Library, Tennes-
see, ha adoptado Pika, y lo utilizará con su recién elegido 
ILL de CARL•X para servir al sistema de escuelas públicas. 
BiblioCommons ha desplazado con éxito los catálogos on-
line de varios proveedores de ILS, atrayendo algunas de las 
bibliotecas municipales más prestigiosas.

Polaris

Polaris, que ahora forma parte de Innovative Interfaces, 
sigue siendo bien recibido por las bibliotecas y consorcios 
municipales. En febrero de 2017, la Chicago Public Library 
optó por reemplazar su ILS CARL•X con Polaris. Polaris 5.2, 
que fue lanzado en diciembre de 2016, incluye nuevas ca-
racterísticas de descubrimiento, tales como una faceta para 
materiales inmediatamente disponibles y nuevas caracterís-
ticas de adquisiciones para consorcios. Innovative informó 
de 16 nuevos contratos que representan 201 instalaciones 
para Polaris, aumentando su total de instalaciones a 501. De 
los 82 contratos hechos para Sierra, 19 fueron por bibliote-
cas públicas de los EUA.

Symphony

Symphony, de SirsiDynix, tuvo un buen año de ventas en 
el sector de las bibliotecas públicas. De sus 142 ventas, 33 
fueron a bibliotecas públicas. De su total de 2.573 instala-
ciones, 1.159 están en bibliotecas públicas.

BiblioCommons

Especializada en tecnologías orientadas al usuario, continúa 
avanzando su interfaz de descubrimiento social BiblioCore y 

su portal de bibliotecas públicas BiblioWeb. Seis bibliotecas 
nuevas seleccionaron BiblioCore y otras cinco implementa-
ron BiblioWeb para potenciar sus sitios web.

Los productos realizados este año incluyen la capacidad de 
respuesta completa a los dispositivos móviles en todos los 
aspectos de sus líneas de productos, mejoras en las cuentas 
de los clientes, soporte para listas de hasta 100 elementos, 
reorganización de las páginas de perfil para incluir activida-
des y feeds comunitarios y la capacidad de vincular cuen-
tas cuando un usuario está suscrito a múltiples sistemas 
de biblioteca. BiblioCommons anunció recientemente Bi-
blioCloudRecords, un servicio bibliográfico disponible para 
bibliotecas que utilizan BiblioCore para permitir el descubri-
miento de colecciones de libros electrónicos sin necesidad 
de cargar los registros en su ILS, simplificando el proceso 
para la biblioteca y permitiendo un acceso más inmediato 
para los usuarios.

TLC

TLC, una empresa de tamaño mediano, tiene un variado 
surtido de productos tecnológicos y servicios bibliográfi-
cos. Ofrece CARL•X a grandes bibliotecas municipales y 
Library•Solution a bibliotecas públicas pequeñas y media-
nas. Más allá de los ILS, su programa eBiblioFile proporcio-
na registros MARC para colecciones de libros electrónicos 
y RDA Express, que ayuda a las bibliotecas a transformar 
sus registros para que se adhieran a las reglas de cataloga-
ción RDA. La base de datos ITS•MARC proporciona registros 
MARC para la catalogación por copia.

CARL•X fue seleccionado para automatizar la asociación Li-
mitless Libraries entre la Nashville Public Library y las Me-
tro Nashville Public Schools. Las escuelas públicas de Mun-
cie, Indiana, posteriormente se unieron a la Muncie Public 
Library en un acuerdo similar con Library•Solution. Los 
grandes sistemas de bibliotecas públicas en los condados 
Broward y Brevard en Florida extendieron sus contratos de 
CARL•X por otros tres años.

En un año modesto para las ventas, 12 nuevas bibliotecas 
seleccionaron Library•Solution, ampliando el número de 
instalaciones a 745. Las ventas de CARL•X a las bibliotecas 
públicas y escolares de Nashville en 2016 llevan sus instala-
ciones a 14, abarcando más de 400 bibliotecas.

TLC también ofrece tecnologías de gestión de medios socia-
les, como distribuidor exclusivo de SocialFlow a las bibliote-
cas. Organizaciones como la BBC, Associated Press y Condé 
Nast han adoptado este servicio. TLC recientemente ganó la 
certificación de la General Services Administration que per-
mite la adquisición por las agencias federales.

En cuanto a nuevos productos, TLC lanzó CARL•Connect Dis-
covery v. 3.2, que tiene características de personalización 
orientadas a dispositivos móviles, incluyendo calificaciones 

A las bibliotecas públicas grandes, la mi-
gración entre los sistemas integrados de 
biblioteca actuales rara vez les justifica 
el gasto y la interrupción de los servicios

RDA Express, de TLC, ayuda a las biblio-
tecas a transformar sus registros para 
que se adhieran a las reglas de catalo-
gación RDA
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de materiales, formatos de pantalla más limpios y notifica-
ciones opt-in.

TLC realizó cambios de directivos. Promovió a John Burns a 
vicepresidente de ventas, nombró a Sherry Banks como su 
directora de operaciones en su sede en Inwood, West Virgi-
nia, y promovió a Rich Jacobson como subdirector. Annet-
te-Harwood Murphy, que cofundó la compañía en 1974, la 
continúa guiando como presidente y CEO.

Autho-Graphics

Con un historial de negocios que abarca 67 años, se especia-
liza en automatización de bibliotecas y productos de recur-
sos compartidos principalmente para bibliotecas públicas. 
Su ILS Verso ha sido implementado principalmente por pe-
queñas y medianas bibliotecas públicas. Sus productos de 
compartición de recursos Searchit y Shareit están diseñados 
para automatizar consorcios y programas estatales de prés-
tamo interbibliotecario. En 2016, las bibliotecas estatales 
de Indiana y South Dakota seleccionaron Shareit para sus 
respectivos servicios de préstamo interbibliotecario a nivel 
estatal. En marzo de 2017, el consorcio Access PA de Penns-
ylvania informó que sus tasas de cumplimiento aumentaron 
un 30% tras la implementación de Shareit.

Biblionix

Cumplió el décimo aniversario de su ILL Apollo basado en 
la web para bibliotecas públicas pequeñas y medianas. 
Como pequeña empresa con una creciente base de clientes, 
Biblionix aprovecha el diseño multi-cliente de Apollo para 
desplegar el producto en las bibliotecas de pocos de recur-
sos, las cuales tienen que pagar sólo un coste marginal. En 
2016, 65 bibliotecas adicionales seleccionaron Apollo, au-
mentando sus instalaciones totales a 610. Las bibliotecas 
que adoptaron Apollo emigraron de diversos productos bien 
establecidos, entre ellos tanto sistemas de código abierto 
como propietarios.

Infovision Software

InfoVision Software, una pequeña empresa con 10 emplea-
dos, ofrece el ILS Evolve, que es utilizado principalmente por 
bibliotecas públicas. En 2016, seleccionaron Evolve cuatro 
bibliotecas con un total de 23 sucursales, aumentando así 
sus instalaciones totales a 133. Las mejoras recientes de 
Evolve incluyen una nueva versión de su catálogo online que 
integra un diseño adaptativo para soportar dispositivos mó-
viles y mejoras en sus funciones de búsqueda.

12. Bibliotecas escolares
Las escuelas K-12 tienen unas necesidades tecnológicas 
concretas. Los sistemas de automatización de bibliotecas 
casi siempre se implementan a través de todo un distrito o 
incluso entre varios de ellos. El número de bibliotecas esco-
lares es muy superior al de otros sectores, pero los costos 
por biblioteca son bastante menores. Muchos distritos han 
dejado de subvencionar programas de biblioteca, lo que ob-
viamente afecta este mercado. Además, los productos de 
automatización y descubrimiento para escuelas deben estar 
diseñados para acomodar el grado, el nivel de lectura, las 
clasificaciones de materiales apropiadas para la edad, ac-
ceso desde fuera de clase y la integración con los sistemas 
de gestión de la oficina del distrito para los expedientes de 
los estudiantes. Estos sistemas también se benefician de la 
integración con plataformas de comercio electrónico para la 
adquisición de materiales impresos y electrónicos. Los am-
bientes de descubrimiento para los estudiantes deben ser 
cuidadosamente construidos para proporcionar acceso a los 

materiales electrónicos seleccionados por la bi-
blioteca, excluyendo los resultados de fuentes 
inapropiadas.

Follett

Ha continuado su liderazgo entre las bibliotecas 
de las escuelas K-12. Con ofertas que se extien-
den más allá del software de automatización 
para la biblioteca, Follett explora las oportuni-
dades de negocio en el ambiente del distrito es-
colar más amplio. La compañía también distri-
buye contenido impreso y electrónico para las 
escuelas, ha creado una plataforma educativa 
de aprendizaje digital y ofrece un sistema de in-
formación para los estudiantes. Cerca de 5.200 
nuevas bibliotecas escolares seleccionaron Des-
tiny Library Manager (un ILS diseñado específi-
camente para escuelas y distritos K-12) en 2016, 
aumentando su despliegue total a 68.515. Las 
implementaciones de Destiny son casi cinco ve-
ces mayores que su competidor más cercano. 
Destiny v. 14.0, lanzado en agosto de 2016, trae 
una interfaz reelaborada y muchas nuevas facili-https://www.follett.com

El número de bibliotecas escolares es 
muy superior al de otros sectores, pero 
los costos por biblioteca son bastante 
menores
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dades, tales como soporte para la especificación de OneRos-
ter para la importación de datos de calendarios de estudian-
tes y clases, inicio de sesión único con otros servicios del 
distrito y con los contenidos de Axis 360 de Baker & Taylor, e 
integración con un registro de recursos educativos abiertos. 
A sus productos para estudiantes Follett puso el nombre de 
Destiny Discovery, incluyendo Follett Shelf, Universal Search 
y BryteWave. El Aspen Student Information System de Fo-
llett se implementa ahora en más de 180 distritos escolares.

Coherente con el movimiento de muchas bibliotecas esco-
lares hacia la clasificación de recursos por géneros en lugar 
de usar la Dewey, Follett lanzó un nuevo conjunto de servi-
cios y desarrolló recursos educativos para ayudar con esta 
transición. Follett también comenzó un nuevo sistema de 
“paquetes de makerspaces” (espacios de creación) para las 
bibliotecas vía su plataforma de e-comercio Titlewave. Estos 
paquetes ayudan a las bibliotecas a crear sus propios espa-
cios con juegos robotizados, libros y otros materiales.

COMPanion

Ofrece el ILS Alexandria, que es utilizado principalmente por 
las bibliotecas escolares K-12. Presentado en 1990, Alexan-
dria tiene una larga evolución, con la versión 7 completada 
en 2016. COMPanion ofrece alojamiento para Alexandria, 
además de software para la instalación en servidores loca-
les. La compañía informa que poco menos de 14.000 biblio-
tecas utilizan actualmente Alexandria.

Book Systems

Elabora y mantiene los ILS Atriuum y Booktracks para la ges-
tión de libros de texto y otros materiales. Atriuum ha sido 
adoptado por las escuelas y pequeñas bibliotecas públicas y 
especializadas. De las 259 instalaciones que implementaron 
Atriuum este año, 180 eran escuelas K-12 y 35 eran biblio-
tecas públicas. Las instalaciones de Atriuum ahora totalizan 
3.673. De acuerdo con las tendencias de la industria, Book 
Systems pone énfasis en sus servicios alojados en sus pro-
pios servidores, tanto en nuevas ventas como en la conver-
sión de implementaciones existentes. Atriuum versión 11.0, 
lanzado este año, tiene una interfaz mejorada de catálogo 
KidZviZ, que ayuda a los bibliotecarios a promover progra-
mas y eventos para los usuarios de la biblioteca. Book Sys-
tems agregó soporte para Common Sense Categories para 
bibliotecas interesadas en refinar sus colecciones.

Mandarin Library Automation

El último producto de Mandarin Library Automation, Man-
darin M5, ha sido implementado principalmente por biblio-
tecas escolares de kindergarten a 12º grado, pero también 
se encuentra en pequeñas bibliotecas públicas y académi-
cas. Dieciséis nuevas bibliotecas compraron este producto 
en 2016, aumentando sus instalaciones totales a 729 biblio-
tecas. Otras 45 se suscribieron al servicio Mandarin M5 alo-

jado (saas), que ahora sirve a 801 bibliotecas. Entre las reali-
zaciones de 2016 está un catálogo colectivo completamente 
rediseñado y un módulo de préstamo entre bibliotecas.

Media Flex

El ILS de código abierto Opals fue creado por Media Flex y 
ha sido implementado por cientos de bibliotecas escolares, 
así como por iglesias, sinagogas y otras bibliotecas especia-
lizadas. Opals es especialmente popular en su estado natal 
de Nueva York, donde muchas ubicaciones de Boces (Boards 
of Cooperative Educational Services) proporcionan servicios 
de implementación y apoyo. Media Flex no proporcionó 
estadísticas detalladas de ventas e implementaciones para 
2016.

13. Bibliotecas especializadas
Las bibliotecas especializadas, como las de los bufetes de 
abogados, empresas, centros de atención de salud, agencias 
gubernamentales y ONGs, tienen unas necesidades tecno-
lógicas distintas de otras bibliotecas. Las diferencias entre 
estos tipos de organizaciones también pueden ser conside-
rables. Incluso el concepto de una biblioteca dentro de es-
tas organizaciones es variable: muchas funcionan más como 
centros de referencia sin colecciones físicas.

CyberTools

Crea principalmente productos tecnológicos para biblio-
tecas especializadas y académicas, especialmente en los 
campos de la salud y el derecho. La compañía informó que 
actualmente utilizan sus productos más de 400 bibliotecas, 
aunque no proporcionó estadísticas detalladas de ventas e 
instalaciones. Las realizaciones recientes en la CyberTools 
Library Services Platform se ha enfocado a la gestión uni-
ficada de recursos electrónicos. Todas las instalaciones de 
CyberTools ahora se entregan a través de su servicio de alo-
jamiento en la nube.

Keystone Systems

Ha producido KLAS para bibliotecas que ofrecen servicios a 
personas con discapacidades visuales. Estas bibliotecas re-
quieren que los sistemas sean totalmente compatibles con 
los estándares ADA (Americans with disabilities act of 1990), 
y deben tener funcionalidad para atender tanto solicitudes 
hechas por correo como en persona. Recientemente Keysto-
ne completó la integración de KLAS con el proyecto PIMMS 
(Patron information and machine management system, sis-
tema de información de usuarios y de gestión de máquina) 
de la Library of Congress. Esto permite a los usuarios de au-
diolibros sincronizar datos con las bibliotecas que participan 
en el National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped. En su nicho tan especializado, con limitadas 

Muchas bibliotecas escolares prefieren 
clasificar los recursos por géneros en lu-
gar de usar la Dewey

Muchos proveedores de ILS van prefirien-
do que las bibliotecas clientes no tengan 
los programas en local sino alojados en 
servidores del proveedor, usando el siste-
ma llamado software as a service (saas)
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oportunidades de ventas, Keystone hizo una nueva venta, 
aumentando las implementaciones de KLAS a 113.

Soutron Global

Soutron Global ofrece una cartera de productos en aumento 
a bibliotecas especializadas jurídicas, corporativas y otras. 
En 2016, la compañía hizo 39 nuevas ventas de su ILS Sou-
tron, elevando su número total de instalaciones a 172. Re-
cientemente comenzó a ofrecer la solución Soutron Archive, 
que registró 14 ventas en 2016. Soutron está trabajando 
para renovar la tecnología interna utilizada en sus produc-
tos, pasando de la plataforma Microsoft.Net a las nuevas 
tecnologías orientadas a la web. Está trabajando para re-
construir la funcionalidad de adquisiciones y revistas. Este 
trabajo es la fase inicial para crear un software completa-
mente nuevo para el producto.

Lucidea

Lucidea, que ha adquirido varias de compañías activas en 
este sector de bibliotecas especializadas como SydneyPLUS 
Library Systems, Inmagic y Cuadra Associates, no respondió 
al cuestionario de este año.

14. Sector internacional
La industria de la tecnología bibliotecaria también incluye 
docenas, si no cientos, de compañías más pequeñas no ac-
tivas en los Estados Unidos. Aunque este informe no puede 
incluir todas estas empresas internacionales, al menos unas 
pocas merecen ser mencionadas.

Axiel

Aunque sus productos para biblioteca 
no se comercializan en Norteamérica, se 
clasifica como una de las compañías más 
grandes internacionalmente. A partir de 
mediados de los años 2000, Axiell adqui-
rió muchas de las compañías de automa-
tización de bibliotecas en Escandinavia y 
en el Reino Unido. En octubre de 2016, 
Axiell continuó su expansión con la com-
pra de BiBer, que proporciona su Bibdia 
a 160 bibliotecas en Alemania y Suiza. 
Además de su división de bibliotecas pú-
blicas, Axiell también opera unidades de 
negocio para archivos y museos, mien-
tras que otra unidad de negocio se centra 
en ebooks y otros contenidos digitales 
para las bibliotecas en Escandinavia.

En 2016, el ILS Book-It de Axiell, usado 
principalmente en Suecia, registró nue-
vas ventas a 119 bibliotecas, un gran re-

punte comparado con los 5 vendidos en 2015. Las ventas 
de otros productos han disminuido a medida que Axiell tra-
baja para que las bibliotecas que utilizan sus múltiples ILS 
en cada país (debido a las múltiples adquisiciones) pasen a 
utilizar un conjunto más pequeño de productos, más estra-
tégicos para la compañía. Este patrón de consolidación de 
productos tiene lugar también en otras empresas que han 
absorbido a otras, aunque en Axiell se produce una década 
después de las fusiones que formaron la compañía.

En mayo de 2016 Axiell lanzó Quria, una plataforma de 
servicios de biblioteca para bibliotecas públicas. Antes de 
Quria, las bibliotecas públicas dependían de sistemas biblio-
tecarios integrados (ILS) bien establecidos, que se han esfor-
zado por incorporar interfaces web y funcionalidad para so-
portar nuevos contenidos y servicios digitales. La ola inicial 
de las plataformas nativas-web de servicios de bibliotecas, 
como Alma y WorldShare Management Services, están más 
orientadas a bibliotecas académicas y de investigación. Qu-
ria abre nuevos caminos entre las bibliotecas públicas.

Baratz

Baratz, una empresa de tecnología de bibliotecas con sede 
en Madrid y que sirve bibliotecas públicas en toda España, 
elabora y mantiene AbsysNet. La compañía realizó 25 nue-
vas ventas en 2016, alcanzando un total de 3.030 instalacio-
nes. Entre las realizaciones recientes está la integración con 
Ebsco Discovery Service y el trabajo hacia una nueva plata-
forma para préstamo de libros electrónicos y otros conteni-
dos digitales. Baratz también está trabajando para mejorar 
las capacidades de búsqueda de AbsysNet con una nueva 
interfaz de búsqueda basada en solr llamada MediaSearch, 

http://www.axiell.com/quria

La compañía sueca Axiell ha ido absor-
biendo a varios fabricantes de ILS y se 
está situando como una de las más gran-
des internacionalmente

La española Baratz vendió 25 instalacio-
nes de su AbsysNet en 2016, alcanzando 
un total de 3.030
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que se aplica al catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (Rebiun), integrado por 95 biblio-
tecas.

Prima

Prima, empresa brasileña, recibió 42 nuevos contratos para 
su ILS SophiA, que representan 92 instalaciones. Esto aumen-
tó sus instalaciones a 623. Philos, que es utilizado principal-
mente por bibliotecas escolares, fue seleccionado por 58 or-
ganizaciones que representan a 214 bibliotecas individuales.

15. Mirando al futuro
La turbulencia de las migraciones, especialmente entre 
las bibliotecas académicas, es probable que se acelere en 
los próximos tres años, a medida que los sistemas clásicos 
(legacy systems) se vuelven menos sostenibles y las nue-
vas alternativas maduran. La actividad en el sector de las 
bibliotecas públicas seguirá languideciendo hasta que sur-
jan alternativas más fuertes. Tanto en bibliotecas públicas 
como en académicas, una parte creciente de los cambios 
será impulsada por proyectos colaborativos a gran escala a 
nivel regional y nacional. Prosperarán las empresas que han 
elaborado productos con capacidades probadas para pro-
porcionar infraestructura técnica colaborativa.

A pesar de la remodelación masiva que ha definido la indus-
tria en los últimos años, las bibliotecas pueden esperar que 
sigan los cambios continuos, que quizá afecten las tecnolo-
gías disponibles. Probablemente habrá más adquisiciones y 
cambios de propiedad, ya que los inversionistas buscan ne-
gocios seguros aunque no sean excesivamente rentables, y 
se observa como las empresas pasan de unos a otros. Puede 

producirse desde una simple rotación 
de inversores hasta una consolidación 
horizontal (empresas del mismo tipo) 
o vertical (grandes empresas con nego-
cios diversos que absorben otras más 
pequeñas y especializadas). Seguirán di-
fuminándose las líneas de una industria 
compuesta por empresas centradas en 
productos tradicionales de automatiza-
ción de bibliotecas.

A medida que la transformación de la 
industria continúa evolucionando, las 
bibliotecas se enfrentan a retos que 
deben solucionar inteligentemente. 
A medida que los proveedores desa-
rrollan sinergias entre contenidos y 
tecnologías, las bibliotecas deben ase-
gurar que los resultados concuerden 
con sus intereses estratégicos. Las bi-
bliotecas deben procurar que sus pro-
veedores de tecnología atiendan sus 

necesidades. A medida que las empresas se consolidan, 
deben continuar asignando los recursos adecuados al re-
diseño y mantenimiento del producto. Los proveedores 
que reduzcan las opciones y no logren ofrecer productos 
innovadores y de calidad serán inevitablemente castiga-
dos por el mercado.

Notas
1. Este artículo es una traducción realizada por Tomàs Baiget 
del informe original en inglés que el autor Marshall Bree-
ding tiene disponible en:
https://librarytechnology.org/document/22556
Copyright (c) de la versión inglesa: American Library Asso-
ciation, mayo de 2017.

2. El Library Systems Report 2017 aquí traducido documen-
ta las inversiones de bibliotecas en productos tecnológicos 
estratégicos realizados en 2016. Cubre organizaciones, tan-
to con fines de lucro como sin fines de lucro, que ofrecen 
gestores de recursos -especialmente sistemas integrados de 
biblioteca (ILS) y plataformas de servicios de biblioteca- y 
productos de descubrimiento completos. Los proveedores 
incluidos en este informe han respondido a una encuesta 
solicitando detalles sobre su organización, ventas y explica-
ciones sobre sus logros. También se han consultado otras 
fuentes como notas de prensa, artículos, noticias y otra 
información disponible públicamente. La mayoría de las 
empresas proporcionaron listas con las bibliotecas repre-
sentadas en las estadísticas, lo que permitió un análisis más 
detallado y validar los datos. Los productos listados en el 
directorio de proveedores –que puede consultarse en el si-
guiente url-, no son exhaustivos:
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/
uploads/2017/04/library-sytems-vendors.pdf

3. Pueden consultarse más estadísticas sobre ventas, insta-
laciones y personal para 2016 en esta dirección:
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/
uploads/2017/04/library-sytems-charts.pdf

http://www.baratz.es

Las migraciones, especialmente entre las 
bibliotecas académicas, es probable que 
se aceleren en los próximos tres años

https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/library-sytems-vendors.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/library-sytems-vendors.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/library-sytems-charts.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/library-sytems-charts.pdf
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Junio 2017-agosto 2018

6-8 de junio de 2017
ELPUB. Intl conf on electronic publishing. Expanding pers-
pectives on open science: Communities, cultures and diver-
sity in concepts and practices
Limassol, Chipre
Cyprus University of Technology
http://elpub.net

6-9 de junio de 2017
LISA VIII. Library and information services in astronomy. As-
tronomy librarianship in the era of big data and open science
Strasbourg, Francia
Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS); Co-
llège Doctoral Européen; University of Strasbourg.
http://cds.u-strasbg.fr/meetings/Lisa8

6-9 de junio de 2017
WESTERN BALKAN INFORMATION LITERACY CONF. Genera-
tion Z: Fake news and information literacy, the new horizon
Bihać, Bosnia & Herzegovina
http://www.wbilc2017.com/en

7-8 de junio de 2017
4° CONGRESO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIA-
LIZADAS
Santiago de Chile
Universidad de Chile
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso

8-9 de junio de 2017
BCSalut 2017. II Jornades de biblioteques i salut de Cata-
lunya
Barcelona
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya
https://goo.gl/SEPKFG

8-9 de junio de 2017
CONGRESO INTL DE COMUNICACIÓN Y REALIDAD. Reality 
and screen: A postmodern mirror
Barcelona
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, School of Communica-
tion and International Relations
http://cicr.blanquerna.edu

9-10 de junio de 2017
XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEP. Mediamorfo-
sis: perspectivas sobre la innovación en periodismo
Elche
Sociedad Española de Periodística (SEP); Periodismo de la 
Universidad Miguel Hernández; Máster en Innovación en 
Periodismo
http://sep2017.umh.es

9-15 de junio de 2017
NEXT LIBRARY
Aarhus, Dinamarca
http://www.eblida.org/freeze-url/next-library-2017.html

11-14 de junio de 2017
NEXT LIBRARY INTL FESTIVAL CONF
Aarhus, Dinamarca
Aarhus Public Libraries; Next Library Community
http://www.nextlibrary.net

12-16 de junio de 2017
EAHIL 2017. 12th Intl congress on medical librarianship 
(ICML)
Dublin
2017 European Association for Health Information and Li-
braries (EAHIL) Workshop
http://eahil2017.net

14-15 de junio de 2017
DPASSH 2017. DIGITAL PRESERVATION FOR SOCIAL SCIEN-
CES AND HUMANITIES. Preserving abundance: The challen-
ge of saving everything
Brighton
University of Sussex, Sussex Humanities Lab (SHL); Digital 
Repository of Ireland (DRI)
http://dpassh.org
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15 de junio de 2017
II Jornada de las Bibliotecas Especializadas de la Generalitat 
de Catalunya (BEG)
Barcelona
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE)
http://cejfe.gencat.cat/ca/formacio/gestcon/cop/admin-
justicia/biblios/j2017-biblios-esp

15-16 de junio de 2017
XV JORNADAS CRAI DE REBIUN
Madrid
Biblioteca de la UNED
https://craiuned2017.com

15-17 de junio de 2017
3R CONGRESO INTL DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPE-
TENCIA DIGITAL (Incorporating Media Education Summit 
2017)
Segovia
Universidad de Valladolid
http://www.educacionmediatica.es

16 de junio de 2017
III JORNADA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y BIBLIO-
TECAS
Talavera de la Reina (Toledo) 
ANABAD y ANABAD-CLM
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/132-
iii-jornada-de-literatura-infantil-y-juvenil-y-bibliotecas

18-24 de junio de 2017
CYCLO-BIBLIO 4E ÉDITION “LE LÉMAN”
Genève, Nyon, Morges, Lausanne, Vevey, Saint-Maurice, 
Evian, Thonon-les-Bains, Genève
Cycling for libraries
http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio

20-21 de junio de 2017
I EnReDo - Encontro de representação documental
São Carlos, São Paulo (SP), Brasil
Universidade Federal de São Carlos
http://www.telescopium.ufscar.br/index.php/enredo/enredo

21-23 de junio de 2017
OAI10 CERN-UNIGE workshop on innovations in scholarly 
communication
Ginebra
University of Geneva
https://indico.cern.ch/event/405949

21-23 de junio de 2017
SIMPOSIO INTL SOBRE MÉTODOS CUALITATIVOS EN BIBLIO-
TECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación (IIBI); Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).
metodoscualitativos2017@gmail.com
http://iibi.unam.mx/informesec.html

22-27 de junio de 2017
ALA ANNUAL CONF
Chicago
American Library Association
http://2017.alaannual.org

27-30 de junio de 2017
INFORMATION: INTERACTIONS AND IMPACT (i3)
Aberdeen, UK
Robert Gordon University
http://www.rgu.ac.uk/research/conferences/i-2017/overview

29 de junio-2 de julio de 2017
CONFERENCE ON COMMUNICATION AND ENVIRONMENT. 
Democracy, Borders and Public/Political Engagement: Cha-
llenges for Environmental Communication
Leicester
University of Leicester
https://theieca.org/conference/coce-2017-leicester

30 de junio de 2017
XXVII CONF ANUAL DE LA SOC CATALANA DE COMUNICACIÓ 
(SCC) – Congreso intl de investigación en comunicación
Girona
Societat Catalana de Comunicació, Institut d’Estudis Ca-
talans; Grup de Recerca Comunicació Social i Intitucional; 
Campus Comunicació Cultural i Corporativa, Universitat de 
Girona.
congresgirona2017@gmail.com

3-4 de julio de 2017
4TH EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA
Vilnius, Lituania
Academic Conferences and Publishing International (ACPI)
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm

3-5 de julio de 2017
CONGRESO INTL SOBRE NUEVAS NARRATIVAS: Entre la in-
formación y la ficción
XII Seminario intl de Obitel
Bellaterra, Barcelona 
Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB); Observatorio Iberoamericano de 
Ficción Televisiva (Obitel); Observatorio de Ficción Televisiva 
y Nuevas Tecnologías (Ofent); Gabinete de Comunicación y 
Educación de la UAB
http://congresointernacionalnuevasnarrativas.com

http://cejfe.gencat.cat/ca/formacio/gestcon/cop/admin-justicia/biblios/j2017-biblios-esp
http://cejfe.gencat.cat/ca/formacio/gestcon/cop/admin-justicia/biblios/j2017-biblios-esp
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/132-iii-jornada-de-literatura-infantil-y-juvenil-y-bibliotecas
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/132-iii-jornada-de-literatura-infantil-y-juvenil-y-bibliotecas
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5-6 de julio de 2017
CILIP CONF
Manchester
Chartered Institute of Library and Information Professionals
http://cilipconference.org.uk

5-7 de julio de 2017
INNTED 2017-Simposio 15. Innovación en educación y pro-
ducción de la cultura científica
En el marco del I Congreso intl de innovación y tendencias 
educativas
Sevilla
http://innted.org/simposios/simposio-15-innovacion-en-
educacion-y-produccion-de-la-cultura-cientifica

5-7 de julio de 2017
46TH LIBER ANNUAL CONF
Patras, Grecia
Library & Information Centre, University of Patras; Liga de 
Bibliotecas Europeas de Investigación (Liber)
http://liber2017.lis.upatras.gr

6–7 de julio de 2017
RESSH 2017. Research evaluation in the social sciences and 
humanities
Antwerpen / Amberes, Bélgica
University of Antwerp
http://www.uantwerpen.be/ressh2017

7 de julio de 2017
15TH INTL CONF ON BOOKS, PUBLISHING & LIBRARIES
Londres
Imperial College London
http://booksandpublishing.com/London2017 

9-11 de julio de 2017
13TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND 
SCIENTOMETRICS (WIS) & 18TH COLLNET MEETING
Kent, Reino Unido
https://blogs.kent.ac.uk/kbs-news-events/2017/01/13th-
international-conference-on-webometrics-informetrics-
and-scientometrics-wis-and-the-18th-collnet-meeting-2017

10-13 de julio de 2017
IC2S2 2017. 3rd Intl conf on computational social science
Colonia, Alemania
Gesis, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
https://ic2s2.org/2017

11-12 de julio de 2017
11TH BIENNIAL CONF OF THE FRENCH ISKO CHAPTER. Episte-
mological and theoretical foundations of information–docu-
mentation science: a tribute to francophone pioneers
Paris
International Society for Knowledge Organization (ISKO)
http://www.isko-france.asso.fr/home/index.php/en

11-14 de julio de 2017
ICIII 2017. 5th Intl conf on industrial and intelligent informa-
tion 
Krakow, Polonia 
http://www.iciii.org

12-14 de julio de 2017
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
2nd Intl Symposium on Qualitative Research
Salamanca
http://ciaiq.org

15 de julio de 2017
PRE-CONFERENCIA IAMCR: Communication, ethics and 
journalism in a transforming society: Challenges for practi-
tioners, researchers and educators
Cartagena de Indias, Colombia
http://cartagena2017.iamcr.org/communication-ethics-
journalism

16-20 de julio de 2017
IAMCR 2017. Transforming Culture, Politics & Communica-
tion: New media, new territories, new discourses
Cartagena de Indias, Colombia
Intl Assoc. for Media and Communication Research (IAMCR)
http://cartagena2017.iamcr.org

17-19 de julio de 2017
4º CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIEN-
CIAS SOCIALES
Salamanca
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
https://www.conftool.pro/flacso2017
http://www.flacso.es/4to-congreso-latinoamericano-y-cari-
beno-de-ciencias-sociales

http://cartagena2017.iamcr.org/communication-ethics-journalism
http://cartagena2017.iamcr.org/communication-ethics-journalism
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24-27 de julio de 2017
4TH ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (ATINER)
atiner@atiner.com
http://www.atiner.gr/library

2-4 de agosto de 2017
COBAES 2017. I Congreso intl de bibliotecas académicas 
y especializadas. Conocimiento y sostenibilidad mundial 
(Agenda 2030) 
Medellín, Colombia
cobaes2017@gmail.com
https://goo.gl/XRqeEf; https://goo.gl/sktfDl

6-12 de agosto de 2017
WORLD HUMANITIES CONF
Lieja, Bélgica
Unesco; International Council for Philosophy and Human 
Sciences (Icphs); LiegeTogether
http://www.humanities2017.org/en

15-16 de agosto de 2017
LIBRARIES AND THE AGENDA 2030. Prospective information 
and forthcoming society
Timișoara, Rumanía
Latin America and the Caribbean Section; Faculty of Politi-
cal Sciences, Philosophy and Communication Sciences, De-
partment of Philosophy and Communication Sciences, West 
University of Timisoara.
http://2017.ifla.org/cfp-calls/latin-america-and-the-
caribbean-section

15-17 de agosto de 2017 
THE CHALLENGE OF MULTIPLE IDENTITIES. Multiethnicity in 
genealogy, local history and regional memory, connections and 
challenges for libraries and other memory institutions. IFLA Sa-
tellite meeting Vilnius, Lituania National Library of Lithuania; 
Library and Information Institute, Vilnius; IFLA Genealogy and 
Local History
https://genlocblog.wordpress.com/wroclaw-2017
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it

15-17 de agosto de 2017
DIGITAL HUMANITIES. Opportunities and risks: connecting 
libraries and research. IFLA Satellite meeting
Berlín
BBAW; DARIAH-EU; DINI; IFLA; LIBER; Biblioteca de la Hum-
boldt University
https://dh-libraries.sciencesconf.org

15-18 de agosto de 2017
INFORMATION AS THE FOUNDATION FOR SOCIAL SOLIDARI-
TY: The role of parliamentary libraries and research services. 
IFLA Satellite meeting
Varsovia
Parliament of the Republic of Poland; IFLA Libraries and Re-
search Services for Parliaments
http://www.2017-iflaparl.sejm.pl

16-17 de agosto de 2017
NEW CHALLENGES FOR THE PRESERVATION OF DOCUMEN-
TARY HERITAGE. IFLA Satellite meeting
Sierre, Valais, Suiza
Association International Francophone des Bibliothécaires 
et Documentalistes (AIFBD); IFLA Preservation and Conser-
vation Section (P&C); Médiathèque Valais.
rejean.savard@umontreal.ca
http://www.aifbd.org

16-17 de agosto de 2017
DATA CURATOR’S ROLES AND RESPONSIBILITIES. IFLA Sate-
llite meeting
Varsovia
Warsaw University, Faculty of Journalism; IFLA Library 
Theory and Research; IFLA Preservation and Conservation 
Section; IFLA Information Technology Section
http://2017.ifla.org/cfp-calls/library-theory-joint-with-
preservation-conservation-and-information-tech

16-17 de agosto de 2017
MANAGING CHANGE: Library transitions, moving into the 
future. IFLA Satellite meeting
Bergen, Noruega
Hordaland County Library; Bergen Public Library; IFLA Ma-
nagement and Marketing & Public Libraries Sections
http://www.managingchange2017.org/home

16-17 de agosto de 2017
INNOVATION AND THE USER EXPERIENCE: Evaluating and 
implementing discovery systems. IFLA Satellite meeting
Varsovia
Warsaw University Library; IFLA Reference & Information 
Services & Information Technology
http://2017.ifla.org/cfp-calls/reference-information-
services-section-information-technology-section
julie.edwards@umontana.edu

http://2017.ifla.org/cfp-calls/latin-america-and-the-caribbean-section 
http://2017.ifla.org/cfp-calls/latin-america-and-the-caribbean-section 
http://2017.ifla.org/cfp-calls/library-theory-joint-with-preservation-conservation-and-information-tech
http://2017.ifla.org/cfp-calls/library-theory-joint-with-preservation-conservation-and-information-tech
http://2017.ifla.org/cfp-calls/reference-information-services-section-information-technology-section
http://2017.ifla.org/cfp-calls/reference-information-services-section-information-technology-section
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16-17 de agosto de 2017
COLLABORATIVE STRATEGIES FOR SUCCESSFUL GREEN LI-
BRARIES. Buildings, management and services. IFLA Satellite 
meeting
Berlín
Free University of Berlin; Philological Library; IFLA Environ-
mental Sustainability and Libraries SIG (Ensulib)
http://ensulib.fh-potsdam.de

16-17 de agosto de 2017
WOMEN, INFORMATION AND LIBRARIES. IFLA Satellite mee-
ting
Bratislava, Eslovaquia
IFLA Women, Information and Libraries Special Interest 
Group (WIL)
http://2017.ifla.org/cfp-calls/women-information-and-
libraries-sig

16-17 de agosto de 2017
OPEN ACCESS: ACTION REQUIRED. IFLA Satellite meeting
Gdańsk, Polonia
IFLA Section on Serials and Other Continuing Resources; IFLA 
Section on Acquisition and Collection Development; Euro-
pean Solidarity Center
http://2017.ifla.org/cfp-calls/serials-and-other-continuing-
resources-section-joint-with-acquisition-and-collection-
development

18 de agosto de 2017
NEW DIRECTIONS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT. IFLA Sa-
tellite meeting
Wrocław, Polonia
IFLA Knowledge Management, Wrocław University of Eco-
nomics
https://sites.google.com/site/ifla2017km/home

18 de agosto de 2017
ADVOCACY OF SCHOOL LIBRARIES. IFLA Satellite meeting
Wrocław, Polonia
Lower Silesia Pedagogic Library; IFLA School Libraries
https://dbpwroc.wixsite.com/iflasatellite

19-25 de agosto de 2017
83RD IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Wrocław, Polonia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://2017.ifla.org

25-26 de agosto de 2017
LINKING ADVOCACY TO UN’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
IFLA Satellite meeting
Berlín
Bundestag Library, IFLA Government Libraries
jonathan_ginn@hotmail.com

28-30 de agosto de 2017
IEEE ICICM 2017. 7th Intl conf on information communica-
tion and management
Moscú
http://www.icicm.org

28 de agosto-1 de septiembre de 2017
CICLOBIBLIO2017
Braşov-Sibiu, Rumanía
https://www.facebook.com/groups/cicliobiblio2017
ciclobiblio@gmail.com

6-8 de septiembre de 2017
STI2017. 22th Science, technology & innovation indicators conf
Paris
contact@sti2017.paris
https://sti2017.paris 

7-8 de septiembre de 2017
18TH EUROPEAN CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT 
(ECKM)
Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
http://www.academic-conferences.org/conferences/eckm

11-12 de septiembre de 2017
5TH ISKO-UK BIENNIAL CONF. Knowledge organization – 
what’s the story? Classification, indexing, taxonomies and 
ontologies - current state and direction of travel
Londres
UK Chapter of ISKO (International Society for Knowledge Or-
ganization)
http://iskouk.org/content/isko-uk-conference-2017-
knowledge-organization-–-whats-story

11-12 de septiembre de 2017
INTL SYMPOSIUM WOMEN IN IBERIAN CINEMA
Lisboa 
University of Lisbon, School of Arts and Humanities (Anf III)
http://www.comparatistas.edu.pt/en/events/upcoming-
events/international-symposium-women-in-iberian-
cinema.html

11-14 de septiembre de 2017
SEMANTiCS 2017. 13th Intl conf on semantic systems. Linked 
data
Amsterdam
http://2017.semantics.cc

11-15 septiembre de 2017
XIII CINFORM. Encontro nacional de ensino e pesquisa em 
informação
Salvador de Bahía (Brasil)
Instituto de Ciência da Informação; Universidade Federal da 
Bahia (UFBA)
http://www.cinform2017.ufba.br

http://2017.ifla.org/cfp-calls/women-information-and-libraries-sig
http://2017.ifla.org/cfp-calls/women-information-and-libraries-sig
http://2017.ifla.org/cfp-calls/serials-and-other-continuing-resources-section-joint-with-acquisition-and-collection-development
http://2017.ifla.org/cfp-calls/serials-and-other-continuing-resources-section-joint-with-acquisition-and-collection-development
http://2017.ifla.org/cfp-calls/serials-and-other-continuing-resources-section-joint-with-acquisition-and-collection-development
http://iskouk.org/content/isko-uk-conference-2017-knowledge-organization-–-whats-story
http://iskouk.org/content/isko-uk-conference-2017-knowledge-organization-–-whats-story
http://www.comparatistas.edu.pt/en/events/upcoming-events/international-symposium-women-in-iberian-cinema.html
http://www.comparatistas.edu.pt/en/events/upcoming-events/international-symposium-women-in-iberian-cinema.html
http://www.comparatistas.edu.pt/en/events/upcoming-events/international-symposium-women-in-iberian-cinema.html
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12-14 de septiembre de 2017
IX ENCUENTRO DE CATALOGACION Y METADATOS
México DF
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación; Instituto de Investigaciones Bibliográficas; Bibliote-
ca Nacional de México; Dirección General de Bibliotecas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
https://goo.gl/SbRyLw 
http://iibi.unam.mx/informesec.html

13-15 de septiembre de 2017
ALPSP ANNUAL CONF 
Noordwijk, Holanda
The Association of Learned & Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/Conference

14-15 de septiembre de 2017
INTL UDC SEMINAR 2017. Faceted classification today:
Theory, technology and end users
Londres
http://seminar.udcc.org/2017

14-15 de septiembre de 2017
XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES DE 
COMUNICACIÓN. Comunicación y espectáculo
Oporto, Portugal
Universidad de Porto; Asociación de Historiadores de la Co-
municación (AHC).
http://xvcongressoahc2017.up.pt

17-22 de septiembre de 2017
IASA 48TH ANNUAL CONF
Berlin, Germany
International Association of Sound and Audiovisual Archives
http://2017.iasa-web.org

18-20 de septiembre de 2017
ICIIP 2017. 6th Intl conf on intelligent information processing
Londres
University of Northumbria London Campus
http://www.iciip.org

18-21 de septiembre de 2017
TPDL2017. Intl conf on theory and practice of digital libraries
Thessaloniki, Grecia
Aristotle University of Thessaloniki; Democritus University of 
Thrace
http://www.tpdl.eu/tpdl2017

18-21 de septiembre de 2017
ECIL 2017. 5th European conf on information literacy
Saint Malo, Francia
http://ecil2017.ilconf.org
https://www.facebook.com/ECIL2017

19-20 de septiembre de 2017
2017 Intl workshop: Maintaining the facts infrastructure in 
the era of post-truth politics
Estocolmo
Archival Science, Department of History and Contemporary 
Studies; Centre for Baltic and East European Studies (CBEES); 
National Swedish Heritage Board.
proscovia.svard@sh.se, rikard.friberg.von.sydow@sh.se

20-21 de septiembre de 2017
9TH COASP. Conf on open access scholarly publishing
Lisboa
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
http://oaspa.org/conference

20-22 de septiembre de 2017
33 CONGRESO INTL DE LA SEPLN
Murcia
Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural; 
Universidad de Murcia 
http://sepln2017.um.es

23-25 de septiembre de 2017
6TH INTL CONF ON COMMUNICATION, MEDIA, TECHNOLOGY 
AND DESIGN
Kyrenia, Chipre
Anadolu University, Institute of Communication Sciences 
(Turquía), University of Rome “La Sapienza”, Department 
of Communication and Social Research; Eastern Medite-
rranean University, Faculty of Communication and Media 
Studies; Online Journal of Communication and Media Tech-
nologies; Journal of Contemporary Educational Technology; 
Online Journal of Art and Design.
http://www.cmdconf.net

25-26 de septiembre de 2017
IV ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES CON FONDOS 
ANTIGUOS Y RAROS. Gestión del patrimonio bibliográfico y 
documental en bibliotecas, archivos y museos.
Jornada “El patrimonio bibliográfico en América Latina y el 
Caribe: desafíos y perspectivas”
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno; IFLA Rare Books and 
Special Collections Section (RBSCS).
subdireccion@bn.gov.ar
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27-29 de septiembre de 2017
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA (II CIT)
Madrid
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información
http://congresotransparencia.com

28-29 de septiembre de 2017
CICSA. I Congreso intl de comunicación social aplicada. Nue-
vas aproximaciones al estudio de la publicidad engañosa
Madrid
Methaodos; Universidad Rey Juan Carlos; Instituto de Cien-
cias Sociales Computacionales
http://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.
php/cicsa/cicsa17

2-4 de octubre de 2017
IBERSID 2017. XXII Encuentros internacionales sobre siste-
mas de información y documentación
Zaragoza
Biblioteca de Humanidades, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org

2-4 de octubre de 2017
BIREDIAL – ISTEC
Ciudad de La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Comisión de Investi-
gaciones Científicas (CIC) de Argentina; Consorcio Iberoame-
ricano para la Educación en Ciencia y Tecnología (Istec); Univ 
del Rosario (Colombia); Univ de Costa Rica; Univ del Norte 
(Colombia); Univ Federal de Río Grande del Sur (Brasil)
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017

4-6 de octubre de 2017
15TH INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF. No li-
brary left behind: Cross-border resource sharing
Paris
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Stan-
ding Committee; Centre technique du livre de l’enseignement 
supérieur (CTLes), French Ministry of Higher Education and 
Research.
http://www.ilds2017.org

4-6 de octubre de 2017
35º LIBER. FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
IFEMA; Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
http://www.ifema.es/liber_01

9-11 de octubre de 2017
12TH ISIC. THE INFORMATION CONF
Kraków, Polonia
Jagiellonian University
http://www.isic2018.com

11-13 de octubre de 2017
DIVERSITY IN TELEVISION SPORTS INFORMATION: From for-
malization to application. Intl conf.
Rennes, Francia
Institut universitaire de technologie de Lannion; University 
Rennes 1
http://www.crape.fr/appel-a-communication-diversite-
linformation-sportive-televisee-de-formalisation-a-lapplication

11-15 de octubre de 2017
FRANKFURT BOOK FAIR
Frankfurt
http://www.buchmesse.de/en

13 de octubre de 2017
NEW DIRECTIONS FOR LIBRARIES, SCHOLARS, AND PART-
NERSHIPS: An intl symposium
Frankfurt
The Center for Research Libraries, CIFNAL, GNARP; German 
National Library
http://www.crl.edu/events/frankfurt2017symposium

17-18 de octubre de 2017
INTERNET LIBRARIAN INTL. Library Innovation Conf
Londres
http://www.internet-librarian.com/2017

18 de octubre de 2017
I JORNADA CIENTÍFICA CALIDAD Y RETOS INFORMATIVOS
Valencia
Grupo de Trabajo Periodismo e Información de Calidad, Aso-
ciación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
calidadyretosinformativos@gmail.com

18-20 de octubre de 2017
III CONGRESO INTEL DE HUMANIDADES DIGITALES HISPÁNICAS
Málaga
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Málaga; Humanidades Digitales His-
pánicas
http://hdh2017.es

http://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.php/cicsa/cicsa17
http://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.php/cicsa/cicsa17
http://www.crape.fr/appel-a-communication-diversite-linformation-sportive-televisee-de-formalisation-a-lapplication
http://www.crape.fr/appel-a-communication-diversite-linformation-sportive-televisee-de-formalisation-a-lapplication
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18-20 de octubre de 2017
IMAGINARIOS DEL SUR: Historias de pertenencia y desarrai-
go en los cines hispánicos
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); Casa de América
http://uc3m.libguides.com/c.php?g=499893&p=4320167

20-21 de octubre de 2017
XIX JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Huelva
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
https://www.aab.es/jornadas

20-22 de octubre de 2017
8º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES
Ávila
Roberto Soto-Arranz, Asociación de Profesionales de Biblio-
tecas Móviles (Aclebim)
http://www.bibliobuses.com

23-24 de octubre de 2017
19TH INTL CONF ON GREY LITERATURE. Public awareness and 
access to grey literature
Roma
National Research Council of Italy
http://www.textrelease.com

24-26 de octubre de 2017
III TALLER INTL DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Villa Clara, Cuba
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
grizly@uclv.edu.cu

25-26 de octubre de 2017
CUICIID 2017. Congreso universitario intl sobre la comunica-
ción en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, 
investigación, innovación y docencia 
Online
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información; Fórum Internacional de Comunicación y 
Relaciones Públicas; Revista de Comunicación Vivat Acade-
mia; Revista de Comunicación de la SEECI (Sociedad de Espa-
ñola de Estudios de la Comunicación Iberoamericana)
http://www.seeci.net/cuiciid

25-27 de octubre de 2017
ECOSISTEMAS DEL CONOCIMIENTO ABIERTO (ECA 2017)
-16º Workshop de Rebiun de proyectos digitales
-7as Jornadas OS-Repositorios
-11º Coloquio internacional de ciencias de la documenta-
ción
Salamanca
Universidad de Salamanca
https://eca.usal.es

25-27 de octubre de 2017
II CONGRESO INTL MOVE.NET
Sevilla
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla
https://congreso-move.net

31 de octubre-1 de noviembre de 2017
8TH INTL CONF ON THE IMAGE
Venecia
Venice International University
http://ontheimage.com/2017-conference

Noviembre 2017 ?
IV JORNADES VALENCIANES DE DOCUMENTACIÓ
Valencia
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Co-
munitat Valenciana
jornades@cobdcv.es
http://cobdcv.es/va/formacio/jornades

8-10 de noviembre de 2017
II CONGRESO INTL DE ARCHIVOS DIGITALES: Conectando los 
saberes de las bibliotecas, archivos, museos y galerías para 
la preservación digital
Morelia, México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la In-
formación (IIBI); Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia (ENES Morelia) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM); Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales (LANMO); Programa de Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM; 
Universidad Complutense de Madrid (UCM); Escuela de Al-
tos Estudios en Comunicación Educativa (ESAE) del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
congresoarchi@gmail.com
congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx

8–10 de noviembre de 2017
DOING SCIENCE, DOING EXCELLENCE, DOING INEQUALI-
TIES? Interrogating the paradigm of excellence in academia. 
Intl workshop
Bochum, Alemania
Chair of Sociology/Social Inequality and Gender, Ruhr Uni-
versity Bochum 
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en
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8-10 de noviembre de 2017
INFUTURE2017: Integrating ICT in society
Zagreb, Croatia
Department of Information and Communication Sciences, Fa-
culty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
http://infoz.ffzg.hr/INFuture

11-13 de noviembre de 2017
OpenCon 2017.  Open access, open education, and open 
data
Berlín
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC); Right to Research Coalition; Max Planck Society
http://www.opencon2017.org

13-17 de noviembre de 2017
ICOM 2017. Sociedad, entornos laborales y universidad: mi-
radas transdisciplinares desde la información y la comuni-
cación
La Habana
Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación
http://www.icomcuba.com

14-17 de noviembre de 2017
ICIDS. 10th Intl conf on interactive digital storytelling
Funchal, Madeira
Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI)
http://icids2017.m-iti.org

15-17 de noviembre de 2017
MEDINFOR IV. Colóquio intl. A medicina na era da infor-
mação
Oporto, Portugal
Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Universidade 
Federal da Bahia, Brasil.
http://ocs.letras.up.pt/index.php/medinfor/MEDINFOR

15-17 de noviembre de 2017
IV TALLER INTL DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS. Demandas 
del usuario de las bibliotecas especializadas en el s. XXI
La Habana
Centro de Estudios Martianos (CEM); Ascubi
vilmaiso@gmail.com 
Tel.: +537-836 49 66, ext. 103

16-17 de noviembre de 2017
TRANSMEDIANALISIS. Análisis del discurso en un entorno 
transmedia: propuestas de investigación y de docencia. Jor-
nadas científicas internacionales
Alicante
Universidad de Alicante; Sección Estudios sobre el discurso, 
de la Asociación Española de Investigación en Comunicación 
(AE-IC).
https://transmedianalisis.es
investiga.educa.transmedia@gmail.com

20-22 de noviembre de 2017
VIII ENCONTRO IBÉRICO EDICIC 2017. Ciência aberta: O con-
tributo da ciência da informação
Coimbra 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras; Universidad 
Carlos III de Madrid 
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017

23-24 de noviembre de 2017
IV JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS DE MUSEOS
Madrid
Red de Bibliotecas de Museos (Bimus); Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía; Sociedad Española de Documenta-
ción e Información Científica (Sedic).
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-comunicaciones-
IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-comunicaciones-IV-
Jornadas-B-Museos.pdf

23-24 de noviembre de 2017
KOHAFERENCE. Conferencia sobre el programa Koha
Donostia-San Sebastián
Tabakalera, Ubik
amariskal@tabakalera.eu
http://www.tabakalera.eu

23-24 de noviembre de 2017
III CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
XIII CONGRESO ISKO ESPAÑA
Coimbra
Universidade de Coimbra 
http://sci.uc.pt/site
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017

23-24 de noviembre de 2017
5AS JIRIB. Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la 
investigación en bibliotecología
La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Departamento de Bibliotecología.
jornadas_dhubi@fahce.unlp.edu.ar

23-25 de noviembre de 2017
CIDE.20. 20th Intl conf on digital document
Lyon, Francia
École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (Enssib); Citu-Paragraphe de l’Université 
de Paris 8, Geriico; Université de Lille (SHS); Elico de 
l’Université de Lyon; ICAR ENS-Université de Lyon 2; Liris de 
l’INSA de Lyon; Magellan IAE-Université de Lyon 3.
http://cide20.europia.org

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos.pdf
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25 de noviembre de 2017
IV WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFOR-
MAÇÃO (4WPGCI)
Oporto
Universidade de Porto; GT de Ciência da Informação da As-
sociação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SopCom)
http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci

27-28 de noviembre de 2017
IX CONGRESO INTL DE CIBERPERIODISMO. La innovación y 
el emprendimiento al servicio de las audiencias
Bilbao
Universidad del País Vasco
http://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi

30 de noviembre-1 de diciembre de 2017
CIGC. Creative industries global conf. Audiovisual, Herencia 
cultural, Publicidad, Diseño, Música, Cosmética, Moda, Ar-
quitectura, etc.
Alicante
Universidad de Alicante
https://creativeindustriesglobalconference.es

4-6 de diciembre de 2017
9TH SWIB CONF. Semantic web in libraries
Hamburgo
ZBW - German National Library of Economics; Leibniz Infor-
mation Centre for Economics; North Rhine-Westphalian Li-
brary Service Centre (hbz)
http://swib.org/swib17

5-6 de diciembre de 2017
LII 2017. London info intl.
Londres, Business Design Centre
http://www.londoninfointernational.com

4-7 de diciembre de 2017
9º CONGRESO INTL LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Laguna, Tenerife
http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_convocatoria_9_
congreso.html

24-26 de enero de 2018
26TH BOBCATSSS. Library and information science symposium
Riga, Letonia
https://bobcatsss2018.lu.lv

1-2 de febrero de 2018
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CITIZEN’S ACTI-
VISM IN TIMES OF POLITICAL DISRUPTION
Málaga
University Málaga; Organizational and Strategic Communi-
cation Section of Ecrea (European Communication Research 
and Education Association).
OSC2018Conference@uma.es

15-16 de marzo de 2018
18TH INTL CONF ON KNOWLEDGE, CULTURE, AND CHANGE 
IN ORGANIZATIONS
Constanza, Alemania
University of Konstanz
http://organization-studies.com/2018-conference

25-28 de marzo de 2018
13TH iCONFERENCE. Transforming digital worlds
Sheffield, Reino Unido
University of Sheffield’s Information School; iSchool at Nor-
thumbria
http://ischools.org/the-iconference

23-27 de abril de 2018
THE WEB CONF 2018 [WWW2018. 27TH INTL WWW CONF]
Lyon, Francia
https://www2018.thewebconf.org

3-4 de mayo de 2018
8ª CRECS. Conf intl sobre revistas científicas
Barranquilla, Colombia
Universidad de La Costa
http://www.crecs.info

10-16 de junio de 2018
27TH POLAR LIBRARIES COLLOQUY
Rovaniemi, Finlandia
PLC Steering Committee; Lapland University Consortium Li-
brary
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-colloquy

13-15 de junio de 2018
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Social justice, com-
munity engagement and information institutions:  Access, 
diversity, and inclusion
Zadar, Croacia
University of Zadar
http://ozk.unizd.hr/lida

9-11 de julio de 2018
15TH INTL ISKO CONF. Challenges and opportunities for KO in 
the digital age
Oporto
Universidade do Porto, Faculdade de Letras (FLUP) 
http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018

9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
http://eahil.eu/conferences

Julio de 2018?
6º CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMUNICACIÓN
Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
(AE-IC)
http://www.ae-ic.org/esp/home.asp

Agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://www.ifla.org/node/10810

http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_convocatoria_9_congreso.html
http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_convocatoria_9_congreso.html
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 34. Autopublicar. Los nuevos circuitos para autores e investigadores.. 12,00 e
 Almudena Mangas-Vega

 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos..... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz

 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán

 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo

 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut

 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas

 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala

 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas

 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza

 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti

 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera

 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere

 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García

 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya

 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras

  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra

  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez

 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun

 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens

 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis

 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales

 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 

 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas

 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño

 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons

 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz

 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín

 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
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 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e

 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación

  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo

 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos

 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio

 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar

 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa

 7. Desafío a la investigación estándar en comunicación. 
 Crítica y altermativas    ............................................. 20,00e
 Manuel Goyanes
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