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de sólo unas pocas semanas.

información
El profesional de la

CONSEJO ASESOR

Ernest Abadal 
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 
Universidad de Barcelona. Barcelona.
Isidro F. Aguillo 
Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(Csic). Madrid.
Ramon Alberch 
Subdirector General de Archivos 
Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Adela d’Alòs-Moner 
Doc6. Barcelona.
Ricardo Baeza-Yates 
Depto. de Ciencias de la Computación. 
Univ. de Chile. Santiago. Chile. 
Yahoo! Research, Barcelona.
Carlos Benito Amat 
Servicio de Biblioteca y Documentación 
Científica. Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos, Csic. 
Burjassot. Valencia.
Jesús Bustamante 
Biblioteca, CEDEFOP, Salónica, Grecia.
Carlota Bustelo 
Inforárea. Madrid.
Emilio Delgado López-Cózar 
Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad de 
Granada. Granada.
Assumpció Estivill 
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. Universidad de 
Barcelona. Barcelona.

Antonia Ferrer 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia.
Fco. Javier García Marco 
Depto. de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia. 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
Paola Gargiulo 
Consorzio per le Applicazioni di 
Supercalcolo per Università e Ricerca. 
(Caspur), Roma, Italia.
Johannes Keizer 
Food and Agriculture Org. (FAO) 
United Nations, Roma, Italia
Thomas Krichel 
Palmer School of Libr. & Inform. Sci. 
Long Island Univ., New York, USA
Victoria Manglano 
Ovid Technologies, Madrid.
Charles McCathieNevile 
Opera Software, Oslo, Norway
Joan Roca 
Dean of Library Services 
Minnesota State University, USA
Robert Seal 
Loyola University Chicago 
Evanston, Illinois, USA
Ernesto Spinak 
Consultor, Montevideo, Uruguay.
Jesús Tramullas 
Depto. de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia. 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

Revista bimestral fundada en 1992 por 
Tomàs Baiget y Francisca García-Sicilia

REDACCIÓN:
El Profesional de la información
Apartado 32.280
08080 Barcelona
epi@elprofesionaldelainformacion.com

PUBLICIDAD:
Tel.: +34–609 352 954
publici@elprofesionaldelainformacion.com

SUSCRIPCIONES:
El profesional de la información
Apartado 32.280
08080 Barcelona, España
suscripciones@elprofesionaldelainfor
macion.com
http://www.elprofesionaldelainformacion.
com/suscripciones.html

Teléfono de atención al suscriptor
+34 609 352 954

SERVICIOS ONLINE:
Maria T. Moreno
mt.moreno@ono.com

DISEÑO:
MASmedios
Director artístico:
Moisés Mañas

MAQUETACIÓN:
Jorge Liras
Romargraf, S.A.

PRODUCCIÓN e IMPRESIÓN:
Romargraf, S.A.
Joventut, 55-57
08904 L’Hospitalet de Ll.
Tel. +34-933 345 466
romargraf@romargraf.es

DISTRIBUCIÓN ONLINE:
MetaPress, Alabama, EUA
http://elprofesionaldelainformacion.
metapress.com

Depósito legal: B-12303-97

Dirección editorial: 
 Tomàs Baiget Institut d’Estadística de Catalunya 
  http://www.sarenet.es/baiget
Subdirector: 
 Javier Guallar El Periódico de Catalunya / Universitat de Barcelona 
  jguallar@gmail.com
Redactor jefe: 
 Jesús Castillo-Vidal Servicios de Teledocumentación Baratz 
  jesus.jcastillo@gmail.com
Coordinador editorial: 
 Carlos Tejada-Artigas Universidad Complutense de Madrid 
  tejada@ccdoc.ucm.es
Redactores: 
 Lluís Codina Universitat Pompeu Fabra 
  http://www.lluiscodina.com
 Elea Giménez-Toledo Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología 
  elea.gimenez@cchs.csic.es
 J. A. Ontalba-Ruipérez Universidad Politécnica de Valencia 
  joonrui@upv.es
Editor de sección: 
 Fernanda Peset Universidad Politécnica de Valencia 
  mpesetm@upv.es
Colaboradores: 
 Ricardo Eíto Grupo GMV 
  reito@gmv.es
 Jordi Grau-Moracho Institut Ramon Llull 
  jordi@grau.com
 Javier Leiva-Aguilera Catorze.com 
  http://www.javierleiva.info
 Roser Lozano Biblioteca Pública de Tarragona 
  rlozano@gencat.net
 José-Antonio Millán Libros y bitios 
  http://jamillan.com
 Jorge Serrano-Cobos MASmedios 
  jorgeserrano@gmail.com
Revisión de lengua inglesa: 
 Elaine M. Lilly Writer’s First Aid 

  elaine@writersfirstaid.com



l¿1 / d Lld' xapu / se' tic,e]' p1'Jer / / : d#tl
(¡Ára¡) o;6o1oule¡ r( orruatr ap ¡ogodse or,ro¡¡sode¡ '¡rbe¡

sro uglrrnpo¡d op pulrolotold

/uloJ'asr/ils+e/}{s' /A}r'./r'./ / : sd$Ll
(-OOOZ) as6qa^ S

lu +Ll'so p M ep ü / w o)' u o t r o u ) oluro¡ap¡ouorselord P / / 
: dlltl

(sogo ¿ o6,roqrua-¿55¡) ugrrouro¡u¡ o¡ ep ¡ouo¡sa¡ord ¡3

ygg : g¡c¡doa2 ¡ : g¡e>¡tow ¿d r1d' crdolst q¡/ wol lsotlocsqe' nnn¡ ¡ : dgq
(ogo 1 o6.roqurs-O99¿)

¡xol lln, qlll,r strDJFqD ÁEo¡ouqra¡ ? aruorts uorlorulorur 'fuolq¡
¿OtgO t : ettoutno¡ ¿dso' paup ¡u,olorsge'slou nola ¡ ¡ : d4q

(ogo ¡ oEroque-OOOZ) a)rilas slDurnof )luoJpalf tsoqo)sqf

7u.roo'ssaldo¡au.r' u o Do w )o ]u 
D p p lD u o Ée lor d P / / 

: d t+t l
(-OOOZ) ssaJdDtaW

sole¡duo, sotxol so¡ o oserrv

66 ¡ ¿ = t ¿dso' t o¡st t / solqoil ouetsts ¡ ¡c' orp- ¡o' //'/,.iv.¡ ¡ : d4t1

al!q) aP PoPlsro^lun

/ üeqea / )w / so)arol,qtq / se' rDw' 
^/ 

/ / / : dlltl

so ¡ o g odsa sor¡ ¡ q 9d sDrato I I q ! q or od sor g9r 6o,, r,, i:r"ir["iJ
¿u+q'orLuouof,e+o UqE / *e¡u / se' $t gca ¡ ¡ : d4q

oPouorc aP PDPls,¡a^lun
'or!¡tua!) ugr)orrunruo) o¡ ap Á o¡rue¡¡ Dl oP ugtronlo^f

'63¡ odrug) solDrros sDrruol, ap so¡ot¡odse sDlsrlo¡ 'sro¡-ul
woc' e¡tsooO' to¡otps / / : dqq

JDloqr5 e¡6oo9

':fl :['J:':ff f fl ;üYili",3'[Ti:ü4i;
wttl'O L lggBe I/sa'cnqt'suowns¡ ¡:dgq

oÁun¡o¡o3 op solJplrsroruu¡ sanbe¡or¡qlg ap lrrosuoJ'rnqJ
/ u nspq / soilr:u / preue6- optua¡uoc ¡ se ¡so6to ¡se' oa6' atd' ¡nnn¡ ¡ 

: dgq
(ouorrue¡o¡ ¡otlloreuoC'y¡9) uns¡og-so6.ty

so!JDroto!!q!q so!r!rues Á so60lgto)

woc'sndocs',l'nl,.¡ 1:d4q
(ra1aes¡¡) sndorg

¡ouorsalo.rd = g:loes¿ gdgd';¿san 
^a / 4' +s ru r / /Ar / / : d ilLl

(¡s¡u¡) ¡orso¿

u.roo'g:.loase.lrÚo.t q¡¡' unn¡ ¡ : daaq

(orsq¡) s¡ror¡sqo ÁEo¡ouqre¡ B a)uorrs uollouuolu! 'fuorq¡1 'o¡s¡1

dqd'c1as-os47s¡aaqs.poJ/uio}D$' 
^/ 

¡A/ /:dllq
(y5¡) s¡ro4sqo aruerrs uorlDu.uolur puo l(torqtl 'ost1

L = Ofieryoug t 6= g¡trdoqdqd' ttdols tLlt/ uü' reude' nnu¡ ¡ : d4t¡
(orsq3) strorpqo ÁEo¡ouqra¡ puo aru.rrs uoltou.uorul 'VlSl

p+q' L z lo / ^d / )og / re^/ oSoB: se3Ñ' roPPq / / : dt+tl

(ú¡pal) sapDpruDunq Á se¡orros solruo!, ap ¡ogodse a)lpul ')OSl

¡ndsur 16wqst¡qnd/fuo'rs.ell+'/ $r / / :dULl

(A6o¡ouqre¡ puo 6urleeu¡6uf Io uoltñtltsul aql l]l)
Eu¡nduor puo srluoJpalo'sr¡si(qd ur sa)rlr"ras uo¡loru,ro¡u1 'radsu¡

¡ woc's1c n pot d t s !' oB / / : dtltl
(sre¡ne¡

uosruoql) SoM'l)S lD!)oS'xapul uoltDt!) aruorrs lorros lsl

¡ouotsa¡otd:qctoes¿gdgd';¿san^d /4'tsrurl*/ / / /:dllq
(¡sru¡) s¡ruo.r¡

69 ? = ols t 
^d- 

e^o P2 ¿D +s t 

^d / +al,vas ¡ sa' o I o uu n' pu ¡o 
r p ¡ ¡ : dqq

(o!o¡¿ o1 ap poplsro^lun) ¡au¡o¡q

¡ copn ¡dwoc ¡ se' wcn' wts' odot na ¡ ¡ : d4q

Fppow ap asue¡n¡druo) poplsra^run) ropn¡duto¡

u +r/:o p eq / s e' oe t ot o ¡u r lu.nll. ¡ ¡ : d ¡¡t1
(oal9.to¡u¡) ropeg

¿ =prcrdo¡p ¿ :p ue4tow ¿dr1d'ttdolsillt/ u@' tsoqocsqe' nnn¡ ¡ : dgq
(orsq3) .¡eru¡o¡d qrrDas rluaporv

g gg = g¡ttdo¡g ¡ = g¡a4tow ¿dqd'crdolsrg¡7uroc1 sorlocsqa' nl*l* ¡ ¡ : d4q
(orsq¡) a¡a¡duo, qrJoos ru¡apotv

soIDP eP s3sD8

:ue opojruarejer g+so
u9!ror,¡¡rolu! D¡ sp lEuo!solord lf DIsl^eJ oJ

sruornv so? wt/d Nonvliruor^r, 08s

voNlev sls

e#e/$ol uoo¡ Ag

oruej eqt Je^o ourlool s.raqsr¡qnd Áopa:tq tlg

{ased oPuoural /, ¡a8tog sPr.I,ol rod

/002 etueraluo) uollDruJolu! eulluo L99

r4rrsrü
oPuoPéu on¡5 /, roilone )at^or )od

reuow-s9lY,P olePv o ols!^arlul '9f,oo eP sogD 0¿ w9

VISI,j,ÜTNí
.toz93-zadg1-opo6¡ag

otltwl 'sote.r+uo)-zeu?wtf osuo^l 'Zil?d-zn\ leoJou rod
so¡rn¡o.r6 Á so¡ruoq 'souenq :qe¡¡

Df ue )!,[ue!)s uosuror{I eP so)rJlgulollqlq so+uel¡le¡duo3 699

sruoot/)loil,
i§e+uow aPq)tw rod

u9!f,o6llso^ul eP sDeull :qo¡ soreugc 199

gq6rn¿-p¡o¡o3 ou,+s33'rop,xlal-ralos deso¡.ro¿
oPoruJolu!

uerq ose.rdue Dl ozuetuo) epuoP :ieurDrnC ePosf 9?9

oogl,g auo+,oy¡ Á o¡santo¡op-zuogs p,uos: /or+,oC u,gos rod

¡o¡.rosa.rdr.ue ugr)DruJolur ep soulelsls ep ugrro¡uo¡dut¡ O?g

t4s/ ouo)Dd-zal?zuoc tuo! )od
softruguo)s sopluoluof, sol eP osol

ll 'laurelur ue so llourJolur sorPeu sol op uglrnlo^al Dl ttg

s,stTlNv
opo/rn5-zepu gural pt^og .tod

solonsr^olPno so lL{llo eP
ugDnqrrlsrp Dl o reed-ol-raod soJnpelrnbrD sP ugrrort¡dy 929

oll,+soJ-laP-salolow

lanuow-9sor ,1. oupar¡-otailaH onbuuf 'sÉd oP)DnPl )od
se¡o¡rErp so)etorlqrq orod (¡5q) ug!)Dturolu!

eP o^r¿rslss uglsnlP ep of,rlu9ulos ol)l^les ap olaPow ó t9

zetgdt n¿-oq¡o+uo oluoiuv- 9so¡,1 oa¡o¡¡-ou nPro anbuuS to¿
eurD9uew eP slsrl9uo

:lDl]os qa A ol uo Dlogodse ¡o¡l6rp osueld ol eP olf,ueseJd I L9

UJJJDW-SoU sof,,ow rod
ouJelxa o rloJodJo)

6o¡q un ep ugr)oluelue¡dru¡ o¡ orod o16o¡opo¡a¡¿ ¿Og

zalgzuoc-za?d PtuaQ ,\ za¡gzuog-ouo,os orpad rod
Jouel)nN osD) leP

orPnlsl'lDluournroP-ollu)g| oluolullrouo) ¡ep u9¡¡se6 o¡

ua ugr)Duuolur ol ep so!6olou)et Á ¡ouose.rdu"re ot6e¡o.t¡s1 L8?

soTn4IUv
)eJJet atuo+uY )od

JlledLuof, r(.¡o,rouur Drod oseJduto Dl ue ug¡)ol¡¡Jolul t87

otüotv,.Ulsso

oserdue p¡ ue uglrputJolut :lprlua¡ pulel

g óu'¿L'lo^ ldl

otJown



481

Información en la empresa para innovar y competir

El profesional de la información, v.17,n. 5, septiembre-octubre 2008

Observatorio

Resumen:	 Aunque	 la	 innovación	 es	 un	 factor	 clave	
para	la	supervivencia	de	las	empresas,	su	situación	en	
España	se	encuentra	aún	lejos	de	los	objetivos	marca-
dos	por	la	Estrategia	de	Lisboa,	por	lo	que	las	admi-
nistraciones	públicas	ha	lanzado	varias	medidas	para	
potenciarla.	 Para	 poder	 innovar	 es	 esencial	 captar	 y	
seleccionar	 la	mejor	 información	posible,	 lo	cual	 im-
plica	principalmente	usar	bases	de	datos	científicas	y	
técnicas,	 pero	 éstas	 son	poco	conocidas	 en	 el	 ámbito	
empresarial.	 El	 artículo	 hace	 un	 breve	 repaso	 al	 uso	
de	 información	para	 la	 innovación	en	 las	empresas	e	
inserta	en	el	contexto	mencionado	las	principales	con-
clusiones	del	Informe	Cotec	2008.	
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scientific	and	technical	databases,	but	they	are	little	known	in	the	business	environment.	The	article	gives	a	brief	overview	
of	the	use	of	information	for	innovation	in	enterprises	and	comments	on	the	main	findings	of	2008	Cotec	Report.

Keywords:	Information	in	companies,	Information	use,	Innovation,	R	&	D,	Small	and	medium	size	enterprises,	Business	
information,	SME,	Funding	agencies,	Scientific	policy,	Spain.

Ferrer, Antonia.	Información en la empresa para innovar y competir. En: El	profesional	de	la	información, 2008, v. 17, 
n. 5, septiembre-octubre, pp. 481-486.

DOI: 10.3145/epi.2008.sep.01

1. Introducción
En las dos últimas décadas se ha extendido en 

nuestra sociedad la llamada economía del conoci-
miento que se caracteriza por la rápida evolución 
tecnológica y por la globalización de las actividades. 
En ese entorno cambiante todas las empresas se ven 
forzadas a ser más competitivas, debiendo aportar 
productos de mayor valor añadido (o sea, más sofis-
ticados, avanzados, completos, de mejor calidad). Y 
es ahí donde se sitúa la innovación no sólo como la 
palabra de moda sino como una dramática necesidad 
para poder sobrevivir.

Para hacer frente a la nueva dinámica, el Consejo	
Europeo reunido en Lisboa en marzo de 2000 aprobó 
un plan de desarrollo llamado Estrategia	 de	 Lisboa 
(también conocida como Agenda	de	Lisboa o Proceso	
de	Lisboa), en la que se planteó que el conocimiento y 

la innovación debían ser factores clave para que Europa 
pudiera mantener su ventaja competitiva.

Tanto la Estrategia	de	Lisboa como los resultados 
del posterior Consejo	Europeo celebrado en Barcelona 
en 2002 marcaron como reto alcanzar en 2010 un gas-
to de I+D igual al 3% del PIB, especificando que dos 
tercios de este gasto debían ser financiados por las em-
presas. Nos estamos acercando a la fecha y este obje-
tivo, que han venido recogido en distintos documentos 
relacionados con la política europea de competitividad, 
aún no se ha cumplido: según el último informe Cotec 
nuestro país sólo gastó el 1,2% del PIB en I+D. Por 
ello resulta obligado que la innovación esté cada vez 
más presente en las políticas de los gobiernos nacional 
y autonómicos de nuestro país.

En la proporción de la inversión de las empresas 
también vamos mal: un 53,8% del total (la media de la 

Antonia Ferrer-Sapena, licenciada 
en geografía e historia en la especiali-
dad de contemporánea por la Univer-
sitat de Valencia y doctora en técnicas 
y métodos actuales en información y 
documentación, es coordinadora de 
investigación en Florida Centre de 
Formació y miembro del Comité de In-
novación. Entre los últimos proyectos 
dirigidos destaca el portal de econo-
mía social EcSocial.com <http://www. 
ecsocial.com>. Es profesora de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, y miem-
bro del foro Innovem Junts 2008 del Ins-
tituto de la Pequeña y Mediana Industria 
(Impiva) de la Generalitat Valenciana.

Información en la empresa para innovar y competir

Por Antonia Ferrer



482

Antonia Ferrer

El profesional de la información, v.17, n. 5, septiembre-octubre 2008

Unión Europea es 62,6%, con la meta mencionada de 
llegar al 66%). 

Según el Índice Sintético de Innovación (SII) ela-
borado por la Comisión	Europea para comparar la inno-
vación entre los estados miembro, España se encuentra 
en el grupo de los moderadamente innovadores1 junto 
a Estonia, Austria, Noruega, República Checa, Eslove-
nia, Italia y Chipre. Según este índice en 2007 EUA y 
Japón se encuentran muy por delante de la UE en ma-
teria de innovación2 (pág. 72). 

Todos estos datos evidencian que es crucial poten-
ciar la innovación.

2. Concepto de innovación

Pero, ¿qué se entiende por innovación? En el núme-
ro de marzo-abril de El	profesional	de	la	información 
Roser Lozano nos hace un planteamiento muy claro 
de lo que supone la innovación para las bibliotecas pú-
blicas. Aquí haremos una revisión del concepto para la 
empresa y la importancia que tiene la información para 
poder innovar.

La evolución del concepto de innovación a lo lar-
go de los últimos años puede seguirse a través de las 
distintas ediciones del Manual	de	Oslo3. En la primera 
únicamente se consideraba como innovación la indus-
trial, en la segunda se amplía el marco teórico de inno-
vación a un mayor número de empresas centrándose 
en productos y procesos, y en la tercera se incorpora el 
sector servicios. La consideración de factores no tecno-
lógicos en los procesos de innovación no es algo nuevo, 
pues aparecen ya en el Libro	 verde	 de	 la	 innovación 
elaborado por la Unión Europea en 1995. 

El capital relacional4 (la capacidad de establecer 
vínculos) es un elemento clave para la innovación en 
una empresa, pues de los contactos depende su acceso a 
las fuentes de información y conocimiento, tecnologías, 
buenas prácticas, recursos económicos y humanos. 

Según se presenta en la tabla adjunta, se identifican 
tres tipos de fuentes o relaciones para la transferencia 
del conocimiento y la tecnología:

– Fuentes de información.

– Adquisición de tecnología y conocimiento. Pa-
tentes, licencias, servicios de consultoría y contratación 
de personal que aporte nuevo conocimiento.

– Cooperación para la innovación. Participación 
activa con otras empresas o instituciones públicas de 
investigación en actividades de innovación3 (pág. 28).

La captación de señales o información del exterior 
permite introducir procesos de innovación en la orga-
nización. 

Por ello nos planteamos una de las cuestiones habi-
tuales en nuestro entorno: ¿realmente consumen infor-
mación las empresas españolas? Existen pocos trabajos 
recientes que midan el uso de la información en la em-
presa española. Únicamente conocemos a través de los 
estudios sectoriales de la Asociación	de	Empresas	de	
Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicaciones	 de	
España (Aetic), Telefónica o los datos recogidos por el 
Instituto	Nacional	de	Estadística (INE) que las empre-
sas utilizan la Red principalmente para la búsqueda de 
información (usando prioritariamente Google) por en-
cima de las transacciones bancarias y operaciones con 
la administración. 

Está claro pues, que las empresas tienen necesidad 
de información, pero que la información que consumen 
sea de calidad es lo que no sabemos. Las búsquedas 
se suelen hacer de un modo no estructurado, poco sis-
temático y por personal no especializado. De hecho, 
cualquiera se siente capacitado para la búsqueda de 
información dado que el procedimiento aparece como 
muy sencillo, pero muy pocas personas saben valorar 
los resultados.

3. Uso de información para la innovación

Ante la actual sobreabundancia de información, 
que llega a provocar frustración y desasosiego, las em-
presas innovadoras destacan por saber captar selecti-
vamente la importante para ellas, la que necesitan para 
prosperar.

En la tabla anterior ya se han indicado varios tipos 
de fuentes generales de información. Siguiendo a Mu-
ñoz-Cañavate5, las empresas bien informadas consul-
tan estos tipos específicos:

– Directorios de empresas y ejecutivos.

– Catálogos de productos.

– Directorios de administraciones públicas y car-
gos políticos.

– Informes comerciales.

– Medios de comunicación.

– Indicadores del entorno (estadísticas, informes 
económicos y datos político-sociales).

– Información de los mercados financieros (créditos, 
renta fija, renta variable, materias primas, derivados).

– Ayudas, concursos públicos y oportunidades co-
merciales.

– Estudios de mercado y estudios sectoriales.

– Información sobre I+D+I (tecnológica –paten-
tes, modelos industriales y marcas-, literatura no con-
vencional, otras fuentes primarias –monografías y pu-
blicaciones periódicas–).
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Robert J. Mockler señala que una de las mayores ca-
rencias en las empresas proviene del análisis de la in-
formación, su almacenamiento y distribución. Es decir, 
el problema no es hallar información sino todo lo que 
se relaciona con maximizar el aprovechamiento de la 
obtenida.

La búsqueda en bases de datos de prestigio científi-
co-técnicas y de patentes (generalmente de pago) tiene 
la gran ventaja de asegurar un cierto grado mínimo de 
calidad en cuanto los documentos que han sido reco-
gidos en ellas (aunque la calidad de los documentos 
puede no servir para nada si luego no se sabe hacer una 
buena búsqueda para seleccionar exactamente los que 
se precisan)11. El estudio de las patentes solicitadas por 
las empresas para registrar sus invenciones permite co-
nocer la evolución de la innovación en las mismas, y es 
la base de la vigilancia tecnológica competitiva. 

Si bien está bastante claro que los investigadores 
en general suelen usar las bases de datos científico-téc-

– Legislación, jurispridencia y normativas.

La actividad de informarse de cara a saber actuar y 
poder tomar decisiones tácticas y estratégicas acertadas 
se denomina vigilancia o inteligencia. Palop y Vicen-
te6 distinguen entre cuatro tipos:

– tecnológica, o centrada en el seguimiento de los 
avances del estado de la técnica y en particular de la 
tecnológica y de las oportunidades que genera; 

– competitiva, que implica un análisis y segui-
miento de los competidores actuales, potenciales y de 
aquellos con productos sustitutivos; 

– comercial, sobre clientes y proveedores; y 

– entorno, sobre aspectos sociales, legales, medio-
ambientales y culturales.

Otros autores españoles han publicado también 
buenos trabajos sobre inteligencia empresarial7, 8, 9.

En un monográfico de la Fecyt sobre innovación10, 

Fuentes de 
información

Fuentes para la 
adquisición de 
conocimiento y 

tecnología

Participantes 
en una 

acción de 
cooperación

Fuentes internas a la empresa
I+D *
Producción *
Marketing *
Distribución *
Otras empresas del grupo * * *
Fuentes externas en el mercado
Competidores * * *
Otras empresas del sector * * *
Clientes o usuarios * *
Expertos/consultoras * *
Proveedores de equipos, materiales, componentes, 
software o servicios * * *

Laboratorios comerciales * * *
Fuentes del sector público
Universidades y otros establecimientos de educación 
superior * * *

Institutos de investigación gubernamentales/públicos * * *
Institutos de investigación privados sin ánimo de lucro * * *
Servicios especializados de apoyo a la innovación 
públicos/paraestatales * * *

Fuentes de información general
Difusión de patentes *
Conferencias, reuniones, documentación sobre el sector 
y estudios profesionales *

Ferias y exposiciones *
Asociaciones profesionales, sindicatos *
Otras asociaciones locales *
Contactos o redes informales *
Estándares y agencias de normalización *
Normas públicas (medio ambiente, seguridad, etc.) *

Fuente: Manual de Oslo3, pág. 94

Tabla. Fuentes para la transformación del conocimiento y de la tecnología
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nicas para conocer los avances en su campo de conoci-
miento, nos planteamos la cuestión de si esos investi-
gadores trabajan en lo que representa la mayoría de la 
empresa española: la pyme12. 

Según una nota de prensa del INE13, de julio de 2008 
(con datos referidos a 200614), la mayor parte de los doc-
tores-investigadores (un 44,4%) trabaja en la enseñan-
za superior, otro 35,8% en la administración pública, el 
15,7% en empresas y el resto de 4,1% en instituciones 
privadas sin ánimo de lucro. Si la innovación se encuen-
tra vinculada a la investigación, estos datos nos dan una 
pista de por qué únicamente el 15,6% de la pyme inno-
va15; y, siguiendo nuestro razonamiento, consume menos 
información de prestigio. Son las grandes empresas las 
que tienen acceso a la información de los distribuidores 
de bases de datos y publicaciones científicas reconoci-
das, y crean sistemas de información propios para sus 
líneas estratégicas de negocios.

Algunos de los motivos por los que las empresas no 
hacen uso de las bases de datos especializadas son cono-
cidos y tienen su raíz en la escasa cultura informacional 
que tiene el empresariado. Una de las causas es no con-
ceder el debido valor a la información y, en consecuen-
cia, encontrarla demasiado “cara”; muchos de los even-
tuales consumidores de información consideran que ésta 
debe ser de acceso gratuito. Por otro lado también hay 
que decir que las bases de datos que se comercializan no 
son las ideales para las pymes españolas:

– no se adaptan específicamente a las necesidades 
de la empresa;

– están en inglés, otro de los grandes handicaps 
españoles;

En este contexto y a largo plazo, el movimiento Open 
Access puede ser una alternativa para fomentar el uso de 
información de calidad en las empresas, y en especial en 
las pymes. Si la publicación de la información científica 
es también costeada por las administraciones (al mismo 
tiempo que subvenciona la investigación), ello permitirá 
que las empresas de menor tamaño puedan acceder a los 
avances científicos en igualdad de condiciones que las 
que tienen mayor poder adquisitivo.

4. Medidas de apoyo a la innovación

A lo largo de 2007 se publicaron medidas para fo-
mentar la innovación en las empresas, pero conocer el 
gasto público dedicado específicamente a ello es difícil 
ya que en las estadísticas del INE los datos de innova-
ción aparecen conjuntamente con los de investigación 
y desarrollo. Todas estas facetas suelen ir unidas en el 
discurrir natural del proceso de innovación.

Existe un hecho claro y es que en los últimos años 
los recursos económicos públicos para financiar la in-
novación en España se han incrementando. A pesar de 

ello, según el último informe de la fundación Cotec de 
junio 2008, los resultados obtenidos aún no son satis-
factorios, ni tampoco el entorno en el que se produ-
ce la innovación. En algunos países de la OCDE que 
tienen una amplia trayectoria en innovación, ésta es 
financiada por el sector empresarial, estando por ello 
claramente orientada a la producción. En España la in-
vestigación aplicada (vinculada al registro de patentes, 
transferencia de tecnología, etc.) se encuentra muy por 
detrás del resto de países europeos. Uno de los motivos 
es que las relaciones universidad-empresa están poco 
desarrolladas, debido al desajuste existente entre la for-
mación que se ofrece y lo que demandan las empresas 
para innovar16. 

Únicamente las grandes empresas y las multinacio-
nales tienen departamentos dedicados a la innovación, 
cuyos fondos a menudo proceden de la sede central. 
Parte de la financiación suele provenir de las distintas 
iniciativas de fomento de la innovación de carácter eu-
ropeo, nacional y autonómico.

Fuentes de financiación

– Ejecución directa de la I+D por parte de las 
entidades públicas

Se mide con la información que proviene de los 
organismos que ejecutan la I+D: centros públicos y 
universidades. Durante 2006 el gasto en I+D del sector 
empresarial ha superado al del sector público, siendo 
un 55,7% del total3 (pág. 156).

– Presupuestos generales del Estado

La importancia de la innovación como motor de la 
economía se ha recogido en los presupuestos genera-
les del Estado y en los recursos destinados a la I+D+I. 
Muestra de ello es el programa Ingenio	2010, a través 
del cual se organizan distintas actuaciones relacionadas 
con la I+D+I. Los presupuestos generales del Estado 
han destinado para el año 2008 la cantidad de 9.437,9 
MEUR, lo que representa un incremento del 26,3% con 
relación al del año anterior3 (pág. 162). 3.046 MEUR 
se dedican a financiar con créditos y subvenciones las 
actividades de I+D+I de las empresas privadas (un in-
cremento del 19,3%).

– Plan Nacional de I+D (2004-2007)

Se concibió como un mecanismo integrador de las 
diferentes actuaciones públicas gestionadas por los de-
partamentos ministeriales con competencia en ciencia 
y tecnología. En este plan se tomó en consideración el 
Nuevo	Espacio	de	 Investigación y el cada vez mayor 
protagonismo de los planes autonómicos de I+D+I. De 
todos sus programas, según datos de la Fecyt de febrero 
de 2008, sólo un 4% se dedicó al apoyo de la competi-
tividad empresarial.
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– Plan Nacional de I+D (2008-2011)

Como es lógico, todavía no se tienen resultados. 
Pasa del plan basado en áreas temáticas a uno basado 
en instrumentos que son la respuesta de la Administra-
ción Pública a los objetivos estratégicos y operativos 
fijados en la Estrategia	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnolo-
gía (Encyt). Pretende “situar a España a la vanguardia 
del conocimiento; promover un tejido empresarial alta-
mente competitivo; desarrollar una política integral de 
ciencia, tecnología e innovación; imbricar los ámbitos 
regionales en el sistema de ciencia y tecnología; avan-
zar en la dimensión internacional como base del salto 
cualitativo del sistema; conseguir un entorno favorable 
a la inversión en I+D+I; fomentar la cultura científica 
y tecnológica de la sociedad”. Todos estos objetivos se 
desarrollan en cuatro áreas temáticas y 6 líneas instru-
mentales17. 

– Programa Ingenio 2010

Nacido en 2005 con el objetivo de alcanzar el 2% 
del PIB destinado a I+D en 2010. Tiene tres subprogra-
mas principales:

– Cenit

Busca incrementar la capacidad científico-técnica 
de las empresas y grupos de investigación nacionales, 
y extender la cultura de participación y cooperación en 
investigación y desarrollo tecnológico, y preparar a los 
consorcios para que participen en proyectos internacio-
nales. En este programa se han impulsado los proyectos 
de I+D de mayor envergadura. Los consorcios de estos 
proyectos deben estar formados por al menos cuatro 
empresas, dos de ellas medianas o grandes y dos py-
mes, junto a dos organismos de investigación.

– Consolider

Conseguir la excelencia investigadora a través del 
incremento en la cooperación entre investigadores, for-
mando para ello grandes grupos de investigación.

– Plan	Avanza

Para acelerar el desarrollo de la sociedad del co-
nocimiento mediante la capacitación tecnológica de 
la ciudadanía. Promueve la creación de redes sociales, 
impulsa la industria de creación de contenidos digita-
les, incrementa el número de pymes digitales, eleva la 
calidad de la I+D empresarial, moderniza los servicios 
públicos y fomenta el número de infraestructuras de 
banda ancha. Su presupuesto se divide en cuatro áreas: 

– ciudadanía digital, 

– economía digital (con el 63% del presupuesto 
total dedicado al fomento de la competitividad de las 
empresas),

– nuevo contexto digital, 

– servicios públicos digitales. 

Es en este Plan donde el sector de la información 
puede jugar un papel destacado en sus distintas áreas de 
actuación, todas ellas muy vinculadas con el sector de 
la información, organización del conocimiento y nue-
vos servicios en la sociedad del conocimiento.

– Programa EuroIngenio 

Creado para activar la participación de las empresas 
españolas en el VII	Programa	Marco. Éste tiene cinco 
apartados: EuroCiencia, InnoEuropa, EuroSalud, Tec-
noEuropa, Fondo	EuroIngenio. Este último es un fondo 
territorial que comenzó a funcionar en 2007 y que apor-
ta recursos para la inversión en I+D+I e infraestructuras 
para que las comunidades incrementen su participación 
en el Espacio Europeo de Investigación.

– Incentivos europeos para la innovación

Aquí se encuentran el VII	 Programa	 Marco	 de	
I+D, el Programa	Marco	para	la	Innovación	y	la	Com-
petitividad, el European	Research	Council, y el Fondo	
Tecnológico. 

Según datos del CDTI, en febrero de 2008 el VII	
Programa	Marco ha supuesto un retorno a España de 
237,9 MEUR. Han participado más de 1.300 entidades, 
de las cuales 774 son empresas grandes y 658 pymes. 
Los mayores retornos han sido en el sector de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, na-
notecnologías, materiales y producción.

– Otros programas internacionales

Eureka, Cyted, Iberoeka, Eiroforum.

Por desgracia, todas estas medidas de fomento de 
la investigación, desarrollo e innovación tienen una 
serie de trabas burocráticas que ralentizan considera-
blemente la concesión de ayudas. Según la evaluación 
de la Fecyt del Plan	 Nacional	 I+D+I y la iniciativa 
Ingenio 2010 de 2006, el tiempo medio transcurrido 
entre la publicación de la convocatoria hasta su reso-
lución ha sido de 10 meses. Esto muestra la dificultad 
existente para la buena ejecución de los proyectos con-
cedidos, donde en bastantes casos no se puede cum-
plir la programación efectuada ya que prácticamente 
coincide la fase de adjudicación del proyecto con la 
de justificación del mismo. El retraso implica que los 
investigadores deban arriesgarse a comenzar la inves-
tigación sin la dotación de recursos suficientes en unos 
casos, en otros que renuncien a parte de la subvención 
para poder acometer en el periodo pactado algunos de 
los objetivos, o que se realice la investigación sin la 
planificación adecuada para poder beneficiarse del to-
tal de la financiación.

Según el informe Cotec es necesario encontrar so-
luciones para que estas empresas no desaprovechen 
las ideas innovadoras por no poder llevarlas a término 
debido a dificultades de financiación en la etapa de in-



486

Antonia Ferrer

El profesional de la información, v.17, n. 5, septiembre-octubre 2008

vestigación y desarrollo. En este contexto las empresas 
deben recurrir a los instrumentos de financiación de la 
política comunitaria, a los fondos de cohesión y a las 
ayudas del Plan	Avanza.

Existen otras medidas, como la Neotec, con el obje-
tivo de apoyar la creación y consolidación de empresas 
de base tecnológica en España. Cuenta con instrumen-
tos que facilitan la vida a emprendedores tecnológicos 
desde que conciben su idea empresarial hasta que pue-
den convertirla en una empresa viable. 

5. Recursos humanos dedicados a la 
innovación y evolución de la producción 

científica

El capital humano dedicado a innovación es uno 
de los indicadores más representativos para medirla. 
Si continuamos con los datos aportados por el informe 
Cotec se observa cómo se ha incrementado, llegando en 
2006 a representar el 5,9% de la población ocupada.

Otro indicador representativo y a cuyo análisis se 
dedica una parte importante de los científicos de nuestra 
profesión biblio-documental, es la evolución de la pro-
ducción científica española. Ésta se ha incrementado 
notablemente, prácticamente duplicándose desde 1995 
a 2006, pasando de 18.253 artículos a 36.840. Este nú-
mero representa únicamente un 3,1% de la producción 
mundial, lo que continúa siendo poco significativo. 
Aunque el dato es favorable, el esfuerzo es considera-
do aún insuficiente. La mayor parte de la producción 
científica parte de los centros de investigación y de las 
universidades, que es donde trabaja la mayoría de la 
población investigadora.

Ello muestra uno de los problemas persistentes en 
nuestro país: la desvinculación entre los sistemas de 
formación y las necesidades de la empresa, y la falta de 
consideración por parte de las empresas de la innova-
ción como factor clave de su competitividad. 

Otro elemento de análisis y estudio son las bases 
de datos de patentes. El número de patentes registradas 
por las empresas españolas es considerablemente infe-
rior al del resto de los países de la OCDE. 

Todos estos datos nos muestran cómo la tarea de in-
novar es aún una asignatura pendiente por parte de las 
empresas españolas, las cuales, como primera medida 
deberían aumentar su cultura informacional y concien-
ciarse de que los servicios de información son vitales 
para ellas.
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1. Introducción
Analizaremos la estrategia empresarial y las tecno-

logías de la información aplicadas en el desarrollo de 
un proyecto de gestión de información técnico-docu-
mental en la empresa Nuclenor. El esquema temporal 

del estudio abarca el periodo 2002–2004, en el cual se 
desarrolló e implantó el sistema, si bien con objeto de 
analizar el caso con una perspectiva mayor se comentan 
los antecedentes que permitieron a la empresa abordar 
este proyecto.

Resumen: Experiencia	y	resultados	de	la	implementación	de	
un	sistema	de	gestión	de	información	técnico-documental	en	
la	empresa	Nuclenor	(Central	Nuclear	Santa	María	de	Garo-
ña).	Con	el	propósito	de	compartir	conocimientos	y	contribuir	
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gia	organizativa	y	los	objetivos	definidos	por	Nuclenor	para	
llevar	a	cabo	este	proyecto,	y	se	analizan	los	requerimientos	
funcionales	del	sistema.	Desde	una	perspectiva	técnica	se	pre-
senta	la	metodología	utilizada	para	su	realización	y	el	modelo	
tecnológico	 de	 soporte.	 Por	 último	 se	 hace	 una	 revisión	 de	
los	resultados	y	beneficios	derivados	de	este	proyecto	para	la	
empresa,	y	se	comentan	las	líneas	de	investigación	que	están	
abiertas	en	este	momento.
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cumental,	 Sistemas	 de	 información	 integrados,	 Sistemas	 de	
colaboración.

Title: Enterprise strategy and information tech-
nologies in technical-documentary knowledge 
management. The case study of Nuclenor

Abstract: The	 experience	 and	 results	 of	 the	 development	
and	 implementation	of	a	 technical-documentary	 information	
management	system	in	the	enterprise	Nuclenor	(Power	plant	
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technological	model	of	the	system	is	presented.	Finally,	we	review	the	results	and	benefits	of	the	project	for	the	enterprise,	
and	comment	the	research	lines	currently	open.
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El caso que se presenta tiene interés por cuanto 
se trata de una investigación aplicada en un contexto 
empresarial real –la empresa Nuclenor–, tanto por las 
particularidades específicas que tiene como caso úni-
co, al pertenecer a un sector como el nuclear, altamente 
regulado y sometido a rigurosos controles de calidad, 
como por las características y problemática común con 
otras organizaciones. 

El análisis de este caso se plantea con el objetivo de 
compartir, más allá de los límites de la empresa y del 
sector industrial en el que se desarrolla, el conocimiento 
y las experiencias de Nuclenor en el diseño, desarrollo 
y puesta en marcha de su sistema de información técni-
co-documental. Para ello se expone en primer lugar la 
estrategia empresarial y objetivos del proyecto, en se-
gundo lugar se analizan los requerimientos del sistema, 
para posteriormente explicar el modelo tecnológico de 
desarrollo, y finalizar con el análisis de los resultados y 
la exposición de las conclusiones más relevantes.

Los avances en el tratamiento de la información y 
en la gestión del conocimiento como soporte de los pro-
cesos de negocio, no sólo permiten hoy a las empresas 
que automaticen la gestión de sus datos, sino el ciclo 
de vida completo de la documentación –la generación, 
almacenamiento y catalogación de documentos, la dis-
tribución, compartición y uso (flujos documentales) de 
este conocimiento explícito1, así como su eliminación 
/ conservación–. Este tipo de aplicaciones, llamadas 
de gestión documental, requieren realizar un análisis 
corporativo de los datos y documentos, así como del 
software y del equipamiento hardware para su implan-
tación. 

A este hecho se añade un importante cambio de en-
foque en las organizaciones, en las que las aplicaciones 
de gestión y los sistemas de tratamiento de la informa-
ción están evolucionando desde una perspectiva depar-
tamental, en la que el objetivo es solucionar problemas 
propios de una determinada unidad de negocio o grupo, 
hacia la gestión integrada de la información y la com-
partición del conocimiento por toda la organización, lo 
que permite alcanzar un elevado grado de eficiencia en 
la gestión.

Nuclenor, consciente de este hecho y de la impor-
tancia que tiene la calidad de la información y la efi-
ciencia en la gestión de la documentación en el sector 
nuclear, tomó la iniciativa de definir los requerimientos 
funcionales y diseñar un sistema de gestión documental 
que ha evolucionado en los últimos años integrando la 
información de carácter técnico de la empresa: configu-
ración de la planta (sistemas, zonas, equipos, etc.), ges-
tión de trabajos de mantenimiento y experiencia opera-
tiva –know-how	compartido que constituye la base para 
el aprendizaje organizacional y la difusión del conoci-
miento tácito (Marwick, 2001)–. De esta forma el sis-

tema ha llegado a constituir un entorno de colaboración 
en base al conocimiento y a la gestión de los flujos de 
trabajo (workflow) técnico–documentales.

“El sistema ha llegado a constituir un 
entorno de colaboración basado en la 
gestión del conocimiento y flujos de 

trabajo técnico-documentales”

2. Estrategia y objetivos

Como empresa que opera en un entorno complejo 
fuertemente regulado y sometido a estrictos controles 
de seguridad y calidad, Nuclenor ha definido como un 
objetivo estratégico optimizar la gestión de la informa-
ción técnico-documental de la Central Nuclear de San-
ta María de Garoña, y en este sentido, la dirección ha 
considerado el alto valor que tiene la información para 
la gestión de la empresa (Barranco, 2006).

2.1. Antecedentes

Basándose en esa estrategia se tomó la decisión 
de centralizar y unificar las aplicaciones de gestión de 
información de la empresa, que a mediados de la dé-
cada de los noventa se restringían al ámbito de unas 
pocas secciones: Oficina Técnica de Ingeniería, Man-
tenimiento, y Garantía de Calidad. Para ello se realizó 
un análisis de la información de la organización (docu-
mentos, conocimiento técnico, listas maestras, etc.) y 
se identificaron los flujos de la documentación (d’Alòs-
Moner, 2006), al tiempo que se recogía la experiencia 
de las personas.

Un paso importante en esta línea se realizó con la 
especificación, desarrollo y puesta en marcha de un sis-
tema de gestión documental, que estableció las bases 
para la evolución futura del sistema integrado de in-
formación técnico-documental, al que hace referencia 
este caso. 

Los objetivos de éste fueron los siguientes:

– Acceso a la información: facilitar la consulta y 
acceso online a la documentación.

– Disponibilidad de información actualizada: 
controlar las modificaciones que se realizan sobre los 
documentos (revisiones), manteniendo la información 
siempre actualizada, evitando duplicidades y garanti-
zando en todo momento el acceso a la documentación 
vigente.

– Automatización de flujos de trabajo: mecani-
zar los flujos de trabajo y el ciclo de vida de la docu-
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mentación, proporcionando una gestión más eficiente 
de las tareas diarias que desarrolla el personal de la 
empresa.

– Ahorro de espacio físico de archivo y reduc-
ción de la gestión del papel: disminuir el volumen de 
papel almacenado en los archivos de la empresa aho-
rrando espacio físico, y reducir el número de copias en 
papel y documentos en circulación mediante la distri-
bución electrónica de documentos, facilitando su con-
sulta online, e implantando nuevas formas de trabajo 
basadas en las tecnologías de la información.

Este proyecto precursor contó con la participación 
de la empresa KEON, experta en la implantación de este 
tipo de sistemas, y con la colaboración de la Universi-
dad	de	Cantabria, definida ésta a través de un acuerdo 
marco, que se plasmó en diversos proyectos de I+D.

Para el sistema de gestión documental se usó la pla-
taforma Microsoft	visual	studio –con el lenguaje Visual	
basic	5.0–, y como gestor de bases de datos Informix	
online	v.	7.31.UC5 sobre el sistema operativo HP-UX	
v.	10.2.

2.2. El sistema integrado de información técnico-do-
cumental

La mejora de la calidad de la información y los flu-
jos documentales logrados con el sistema de gestión 
documental, así como las sinergias alcanzadas con la 
coordinación de los trabajos de las diversas secciones, 
hacen que Nuclenor se plantee dar un paso más para 
optimizar la gestión de la información, con el diseño 
e implementación de un sistema de información técni-
co–documental, que ha supuesto un avance cualitativo 
en su estrategia de integración del conocimiento y de 
las aplicaciones de la empresa.

Nuclenor entiende como sistema integrado de in-
formación técnico-documental, en primer lugar, aquel 
capaz de interrelacionar de forma consistente en un 
modelo de datos único tanto las entidades que permiten 
la gestión de la información técnica, como las que per-
miten la gestión del ciclo de vida y flujos documentales 
de la empresa; y, en segundo lugar, considera que debe 
integrar las distintas aplicaciones técnicas y de gestión 
documental que existían en ese momento en la empre-
sa, proporcionando una funcionalidad coherente, sobre 
una arquitectura e interfaz comunes.

Este nuevo sistema integrado de información debía 
llevarse a cabo sobre una plataforma tecnológicamente 
avanzada.

De acuerdo con esos principios generales, había 
que alcanzar los siguientes objetivos:

– Tener un único modelo conceptual corporativo 
que contemplase todas las entidades y reglas de nego-
cio.

– Un modelo de interfaz común a todas las aplica-
ciones integradas. 

– Utilizar los estándares y tecnologías más avan-
zados.

En 2002 comenzó el diseño del sistema de infor-
mación técnico-documental, se implementó un mode-
lo de datos único y se migró la lógica de negocio y la 
base de datos al gestor SQL	Server	2000. En 2003 se 
analizó la arquitectura del sistema y se construyó un 
framework de desarrollo –constituido por un conjunto 
de clases genéricas–. Los módulos software	y procesos 
se realizaron en 2004, terminándose el sistema a finales 
de 2004.

La evolución expuesta da una idea de las distintas 
etapas que han conducido a Nuclenor a una situación 
tecnológicamente avanzada con respecto a la gestión 
de la información.

“Este proyecto integrador del 
conocimiento técnico-documental ha 
conducido a Nuclenor a una situación 

tecnológicamente avanzada”

3. Análisis de requerimientos

La gestión eficiente del conocimiento técnico-do-
cumental y la garantía de calidad de la información, son 
elementos críticos para las empresas del sector nuclear. 
La utilización de procedimientos, especificaciones de 
funcionamiento, normativa, guías, manuales y planos, 
constituyen el soporte de los procesos diarios que reali-
zan este tipo de empresas, y son la piedra angular de la 
seguridad de las instalaciones. 

El enfoque de un proyecto de estas características 
debe estar alineado con los procesos de negocio de la 
organización, integrando la gestión de documentos en 
las formas de trabajo de la empresa (Bustelo, 2006).

La importancia de este hecho llevó a realizar en 
las fases iniciales del proyecto un profundo análisis de 
requerimientos, considerando la semántica de las enti-
dades del modelo de conocimiento, así como las fun-
ciones y procesos implicados. Para ello se estudiaron 
las principales herramientas y aplicaciones documenta-
les del mercado, realizando contactos con reconocidas 
empresas de software documental –Empresarios	Agru-
pados, KEON, etc.– con el propósito de conocer sus 
productos y enfoques documentales. 

En base al conocimiento que se fue recabando se 
realizó la especificación de requerimientos del sistema, 
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considerando una estructura organizada por subsiste-
mas funcionales: 

1) de gestión documental, 
2) técnicos, y 
3) de seguridad. 

Asimismo, se analizaron las entidades del nivel 
organizacional –personal, secciones, roles y grupos de 
trabajo, etc.– y su integración con los subsistemas in-
dicados. 

En este trabajo se estudian en profundidad los re-
querimientos y funcionalidad del subsistema de gestión 
documental, al constituir éste el núcleo del sistema in-
tegrado de información, y en la actualidad un entorno 
de colaboración para Nuclenor, basado en el ciclo de 
vida y flujos documentales, y en la utilización de la do-
cumentación como soporte de los procesos y decisio-
nes de la empresa. 

Los subsistemas técnicos se comentan por el inte-
rés que presentan las relaciones que mantienen con la 
documentación, destacando de qué manera se ha alcan-
zado la integración del conocimiento técnico y docu-
mental.

El modelo de seguridad del sistema se analiza en 
detalle por tratarse de un área de interés creciente para 
las organizaciones, especialmente para las empresas 
del sector nuclear, que trabajan con información sen-
sible y procesos en los que la seguridad y la eficiencia 
son aspectos críticos.

A continuación se presentan los requerimientos 
que constituyen la base sobre la que se ha desarrollado 
el sistema, los cuales proporcionan una visión global de 
sus capacidades.

3.1. Gestión documental

El subsistema de gestión documental recoge los 
conceptos y la funcionalidad necesaria para realizar el 
tratamiento electrónico completo de la documentación 
de la empresa, y tiene por objetivos: 1) implementar el 
concepto de documentación en el sentido más amplio 
posible, 2) proveer y gestionar las entidades necesa-
rias para sustituir los archivos físicos tradicionales de 
la empresa por un archivo electrónico accesible online, 
3) proporcionar garantía de calidad a los procesos que 
requieren el soporte documental 4) favorecer la interre-
lación entre las entidades técnicas y la documentación, 
y 5) mejorar la comunicación, distribución y compar-
tición del conocimiento documental en un entorno de 
colaboración.

3.1.1. Niveles de abstracción de la documentación

La documentación es considerada contenido digital 
almacenado en ficheros con independencia de su for-
mato. El concepto de documento no impone ninguna 
limitación al tipo de información almacenada, por lo 

que el sistema puede manejar documentos ofimáticos o 
digitalizados, planos, imágenes, video, correo electró-
nico, etc., incluyendo documentos constituidos por más 
de un archivo vinculado y multiformato. 

Asimismo, Nuclenor con objeto de trasladar sus 
archivos físicos a un archivo electrónico, ha definido 
como estructura documental una jerarquía de armarios, 
archivadores, carpetas (subcarpetas) y documentos. 
Esta estructura ofrece a la organización actualmente la 
capacidad de acceder y gestionar online la totalidad de 
sus contenidos documentales.

El archivo electrónico está dividido en dos partes, 
una primera denominada archivo oficial, que presenta 
una estructura [armarios, archivadores carpetas (y sub-
carpetas) y documentos] con un enfoque funcional, y 
una segunda, denominada archivo particular, que res-
ponde a una estructura orgánica por unidades de nego-
cio (secciones) que facilita la clasificación y búsqueda 
de la documentación a cada sección de la empresa. El 
archivo oficial es definido y organizado por los docu-
mentalistas de la empresa –“gestores de documenta-
ción”–, que controlan la seguridad a este nivel, mientras 
que el archivo particular es gestionado por las distintas 
secciones que son quienes hacen la clasificación y con-
trolan la seguridad de su documentación estableciendo 
los permisos de acceso y modificación necesarios.

Los documentos son catalogados de acuerdo con 
un conjunto de atributos que los caracterizan –Nº de 
documento (código de referencia), revisión, fecha del 
documento (fecha de aprobación), fecha de alta (en el 
sistema), tipo (procedimiento, plano, especificación, 
normativa, etc.), subtipo (una clasificación detallada de 
cada tipo), título, emisor (empresa), estado (válido, his-
tórico, anulado, etc.), soporte (ofimático, ráster, papel), 
formato, nº de hojas, observaciones, fecha y motivo de 
anulación–, y que son utilizados para su búsqueda re-
lacional y full-text2. Este conjunto de atributos han sido 
definidos por los archiveros de la empresa, de acuerdo 
con su experiencia en la gestión de los archivos físicos 
de la organización y en la utilización de aplicaciones 
documentales como Knosys.

Un documento está constituido por su contenido di-
gital y por una ficha de atributos que lo definen. En un 
número muy reducido de casos el documento es única-
mente la ficha de atributos que lo caracterizan, cuando 
éste no se almacena electrónicamente, sino que se guarda 
en formato papel en los archivos físicos de la empresa.

El modelo documental diseñado permite imple-
mentar de forma flexible distintas fichas de atributos, 
de acuerdo con las características y tipología de los 
documentos que puede interesar a la empresa en cada 
momento (registro de entradas / salidas de documentos, 
experiencia operativa, etc.), lo que hace posible la esca-
labilidad futura del sistema. 
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No obstante, Nuclenor ha definido una ficha gené-
rica de catalogación y búsqueda de documentos (figu-
ra 1) (lo que aporta simplicidad y permite localizar la 
práctica totalidad de la documentación desde un único 
punto), una ficha para el registro oficial de documentos 
enviados y recibidos de otras empresas y organismos 
a través de su Secretaría, y en el ámbito de los subsis-
temas técnicos, una ficha para caracterizar los sucesos 
y experiencias operativas reportadas y documentadas 
durante la operación de la Planta. 

3.1.2. Trabajo colaborativo

El subsistema de gestión documental constituye 
en la actualidad el núcleo de un sistema de colabora-
ción en la empresa. A este hecho han contribuido las 
siguientes características:

– capacidad del sistema para comunicar mensajes 
y distribuir documentación entre las personas de la or-
ganización de forma sencilla e inmediata;

– disponibilidad de acceso a la documentación en 
tiempo real, desde el puesto de trabajo, y acceso online	
al archivo electrónico completo de la empresa;

– garantía de acceso a la documentación vigente, 
que ha supuesto la desaparición de los archivos pro-
pietarios –obsoletos por definición– y un cambio de 
mentalidad desde la gestión local en cada unidad a una 
visión de empresa en su conjunto;

– posibilidad de explotar las relaciones de la docu-
mentación con las entidades del negocio relevantes: insta-
laciones –sistemas, equipos, zonas, cables, canalizaciones, 
etc.–, trabajos de mantenimiento y experiencia operativa.

Estas características han 
contribuido de manera extraor-
dinaria a que el personal deje 
de considerar la información 
como un recurso propio, para 
entenderlo como un activo de 
la empresa a compartir y me-
jorar.

La integración del conoci-
miento técnico y documental 
ha puesto a disposición de las 
unidades y del personal de la 
empresa, de una manera úni-
ca, toda la información que en 
ocasiones se encontraba repe-
tida y recogida de distintas for-
mas, en muchos casos incom-
patibles entre sí, en diferentes 
aplicaciones. Este hecho ha 
facilitado un cambio en la cul-
tura de la organización, que ha 
llevado a unificar la informa-
ción, a integrar las aplicacio-

nes, y a trabajar de manera coordinada y colaborativa.

El subsistema de gestión documental permite ges-
tionar el ciclo de vida completo de la documentación 
–generación, almacenamiento y catalogación, distribu-
ción, compartición, utilización y eliminación / conser-
vación– como apoyo a los procesos de negocio y a la 
toma de decisiones. La participación de distintas unida-
des en estas fases, ha generado importantes sinergias, 
principalmente entre las unidades que gestionan la do-
cumentación –Administración, Ingeniería, Garantía de 
Calidad, etc.–, y las unidades que la utilizan. Este he-
cho ha contribuido a aumentar el grado de interacción 
entre las secciones, propiciando el trabajo en equipo y 
la compartición del conocimiento.

Asimismo, la necesidad de proporcionar un entorno 
de trabajo flexible y de fácil uso, ha llevado a plantear 
un modelo en el que se han abstraído conceptos de la 
realidad cotidiana, trasladándolos al ámbito de lo “vir-
tual”: la “mesa de trabajo” (figura 2), en la que las per-
sonas pueden disponer de los documentos y carpetas 
con las que están trabajando, las bandejas de entrada y 
salida que permiten recibir y enviar documentación de 
forma electrónica, así como la capacidad de poner ano-
taciones a la documentación, de asociar documentos a 
cualquier entidad técnica y de relacionar documentos 
entre sí.

3.1.3. Archivo electrónico

La gestión electrónica documental, por las impor-
tantes ventajas que ofrece, puede llegar a sustituir a los 
archivos tradicionales. No obstante, por motivos lega-

Figura 1. Ficha de catalogación documental
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les, organizativos, económicos, 
etc., puede interesar mantener 
parte de la documentación en 
los archivos físicos, y simultá-
neamente tener acceso electró-
nico a la misma. Hay que tener 
en cuenta que en ocasiones no 
interesa digitalizar la totalidad 
de los documentos de un archi-
vo físico, dejando en formato 
papel los documentos históri-
cos cuya frecuencia de consul-
ta es casi nula.

El subsistema de gestión 
documental, como se ha co-
mentado, permite organizar un 
archivo electrónico en el que la documentación está es-
tructurada jerárquicamente en armarios, archivadores, 
carpetas (subcarpetas) y documentos. Asimismo, alma-
cena electrónicamente documentos en cualquier forma-
to y facilita su acceso desde los distintos puestos. 

El personal de Nuclenor dispone de acceso a los 
fondos de la empresa por medio del archivo electró-
nico corporativo, pudiendo navegar por la estructura 
jerárquica de dicho archivo virtual hasta localizar la 
documentación que desea. En otros casos la búsqueda 
se puede realizar a través de los atributos que caracte-
rizan a los documentos –referencia, título, tipo, estado, 
etc.–, pudiendo llegar a construir consultas avanzadas, 
aprovechando la funcionalidad completa del lenguaje 
relacional SQL –structured	query	language–.

La figura 2 muestra el archivo electrónico imple-
mentado en una ventana de tipo explorador3. Este tipo 
de interfaz es idónea para la presentación y navegación 
entre las entidades de una estructura jerárquica, y cuan-
do se precisan funcionalidades avanzadas de gestión.

El archivo electrónico es por sí mismo uno de los 
principales beneficios de la gestión documental en Nu-
clenor, por una parte en lo que se refiere al incremento 
de eficiencia y productividad percibidos, y por otra, en 
cuanto al ahorro de los costes asociados a los procesos 
de búsqueda de información. 

3.1.4. Comunicación y distribución de documenta-
ción

La gestión del ciclo de vida de la documentación 
y la automatización de los flujos documentales, hacen 
que los sistemas de gestión documental se hayan con-
vertido en una herramienta de gran utilidad en las em-
presas. Esto es debido a que habitualmente no son las 
mismas personas las que generan nuevo conocimiento 
documental, que quienes deben comunicar su exis-
tencia y distribuirlo, y en último caso, que quienes lo 
utilizan para distintos fines. Por esta razón, Nuclenor 

consideró la necesidad de poder enviar documentación, 
comunicar mensajes y dejar constancia oficial de estas 
acciones cuando fuera preciso.

Para responder a esta necesidad se ha implementa-
do un sistema de comunicación que asegura los niveles 
de protección establecidos por la organización sobre 
la documentación, de modo que la responsabilidad de 
garantizar la seguridad de acceso a la documentación 
enviada no reside en la persona que la distribuye, sino 
en el propio sistema de información en aplicación de 
las limitaciones y directivas impuestas por la empresa. 
Esta estrategia evita consideraciones de confidenciali-
dad de carácter organizativo y legal.

“El personal ha dejado de considerar la 
información como un recurso propio, 
para entenderlo como un activo de la 

empresa a compartir y mejorar”

3.1.5. Control de versiones

Una adecuada gestión de la documentación requie-
re controlar las distintas versiones de los documentos, 
que por su importancia es necesario guardar y poder 
consultar. Es el caso de los procedimientos de actua-
ción de las empresas del sector nuclear, los planos de 
las instalaciones que pueden experimentar modifica-
ciones de diseño a lo largo del tiempo, etc.

El sistema técnico-documental de Nuclenor per-
mite gestionar las distintas versiones de la documenta-
ción. El sistema conoce el estado en el que se encuen-
tra cada documento: válido, histórico, anulado, etc., de 
modo que se garantiza el acceso en todo momento a la 
documentación vigente, salvo petición expresa en sen-

Figura 2: Archivo electrónico
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tido contrario, lo que evita el uso de documentación no 
actualizada, mejorando la calidad de los procesos y la 
toma de decisiones.

Una nueva versión de un documento puede ser rea-
lizada por cualquier “usuario del subsistema de gestión 
documental”, siempre y cuando tenga permiso de mo-
dificación sobre el documento (cada documento tiene 
definidos sus propios permisos de acceso y modifica-
ción). No obstante, las nuevas versiones de documentos 
oficiales (procedimientos, especificaciones, manuales, 
etc.) son realizadas por “secretarios”, a excepción de 
las nuevas versiones de planos que son realizadas por 
“delineantes” de la Oficina Técnica de Ingeniería. Las 
nuevas versiones de los documentos son puestas en es-
tado válido (oficial) por los “gestores de la documenta-
ción”, que revisan su contenido y la catalogación.

3.1.6. Estrategia de eliminación / conservación de 
documentos

La importancia que tiene el soporte documental 
para los procesos que se realizan diariamente en la 
empresa, y la necesaria trazabilidad de los procesos de 
mantenimiento y ejecución de pruebas sobre los equi-
pos de la Planta, hacen que la estrategia a largo plazo 
sea la conservación de los documentos (se debe tener 
en cuenta que éstos están asociados a través del sistema 
con los equipos y trabajos realizados) de manera que 
pueden pasar con el tiempo a ser históricos o a estar 
anulados, pero normalmente no son eliminados.

En la operativa diaria los documentos considerados 
válidos sólo pueden ser eliminados por los “gestores de 
la documentación”, mientras los documentos en prepa-
ración (no oficiales) pueden ser eliminados por cual-
quier usuario con permiso de modificación sobre los 
mismos.

3.2. Gestión del conocimiento técnico

La gestión documental ayuda a mejorar el fun-
cionamiento de las organizaciones. Sin embargo, no 
es suficiente con almacenar, consultar y compartir la 
documentación, sino que es necesario poder vincularla 
con las distintas entidades del negocio (instalaciones, 
trabajos, etc.), para obtener así el máximo aprovecha-
miento para la organización.

Consciente de los beneficios de relacionar la infor-
mación técnica y documental Nuclenor ha definido los 
mecanismos para integrar estos conocimientos, y es-
pecíficamente ha considerado las interrelaciones de la 
documentación con las instalaciones que configuran la 
estructura de la Central, con los trabajos de manteni-
miento y con la experiencia operativa adquirida.

A continuación se describe la funcionalidad de los 
subsistemas técnicos, y se explica de qué manera se in-
tegra la información técnica y documental, analizando 

las características específicas de cada subsistema a este 
respecto. 

3.2.1. Gestión de la información técnica y las rela-
ciones documentales

El sistema de información técnico-documental de 
Nuclenor recoge la gestión de la información técnica a 
través de un conjunto de subsistemas y módulos especí-
ficos que presentan un elevado nivel de integración. 

Las relaciones formales con la documentación se 
establecen fundamentalmente con documentos catalo-
gados, los cuales tienen un carácter oficial dentro de 
la empresa (figura 1). No obstante, también es posible 
anexar todo tipo de ficheros (fotografías, archivos de 
correo, páginas web, documentos de texto, etc.) a las 
principales entidades (instalaciones, trabajos de man-
tenimiento, experiencias operativas, etc.) sin necesidad 
de catalogarlos, y por tanto, evitando una excesiva for-
malización, en favor de una mayor flexibilidad. 

A continuación se explica el propósito de los sub-
sistemas técnicos y las relaciones que mantienen con 
la documentación, las cuales adquieren su importancia 
al usar el conocimiento, por cuanto permiten navegar 
entre la información que se encuentra relacionada.

1) Control de la configuración

El subsistema de control de la configuración reco-
ge las funciones que permiten gestionar la estructura 
e instalaciones de la Planta (sistemas, zonas, equipos, 
cables, etc.).

El objetivo conjunto de los subsistemas de control 
de la configuración y gestión documental, es mantener 
coherentes los documentos que reflejan la instalación y 
los criterios y regulaciones de diseño, con la realidad fí-
sica y funcional de la Planta. En este sentido el sistema 
permite relacionar las instalaciones con la documenta-
ción (planos, especificaciones, etc.) y anexar ficheros 
(fotografías, etc.) a las mismas. 

Por otra parte, el subsistema de control de la con-
figuración permite la actualización periódica, consul-
ta e impresión de las colecciones de planos, las cuales 
reflejan la localización, interconexión y estado de los 
equipos e instalaciones de la Central.

2) Gestión de la experiencia operativa

El subsistema de gestión de la experiencia operati-
va permite realizar el tratamiento completo de los ha-
llazgos y sucesos detectados, con el objeto de aprender 
de los errores propios y de otras centrales mediante un 
proceso de autoevaluación. Este proceso requiere docu-
mentar, analizar y proponer acciones para intentar que 
los sucesos no se repitan o se minimicen sus conse-
cuencias. Su objetivo es mejorar la seguridad y la fiabi-
lidad de la Central.
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Los sucesos son recogidos y descritos a través de 
partes de incidencia, los cuales son posteriormente ca-
talogados según una ficha de atributos técnicos especí-
ficos (la experiencia operativa), lo que supone el inicio 
de un flujo de trabajo técnico–documental en el que se 
evalúa el hallazgo o incidente, y se definen las accio-
nes a tomar para su corrección o mejora, procediendo a 
continuación a su ejecución. 

Las experiencias operativas por sí mismas vinculan 
el parte de incidente a datos de carácter técnico. Du-
rante la fase de análisis del suceso se pueden establecer 
relaciones con otros documentos, fundamentalmente 
con el informe de evaluación del incidente. Además es 
posible documentar el proceso anexando ficheros a la 
experiencia operativa (correos electrónicos, formación 
impartida, documentación de cierre del suceso, etc.).

3) Gestión del mantenimiento

El mantenimiento de la central de Santa María de 
Garoña requiere gestionar los trabajos de tipo correcti-
vo y preventivo que es necesario realizar en las instala-
ciones de la Central. 

Los trabajos de tipo correctivo son los que se deben 
realizar como consecuencia de detectar un mal funcio-
namiento, el cual puede ser notificado por cualquier em-
pleado mediante la denomina Solicitud de Trabajo (ST).

Para realizar una adecuada gestión de las ST’s pue-
de anexarse cualquier tipo de fichero. De este modo el 
empleado especifica el detalle de la solicitud, incluye 
una fotografía de la zona de trabajo, indica las pruebas 
a realizar, etc.

Los trabajos destinados a la prevención de fallos 
se realizan de forma periódica y planificada. Debido 
a este carácter periódico, el Trabajo Programado (TP) 
se define con antelación estudiando las actividades e 
instalaciones afectadas, así como el estado en el que se 
debe encontrar la Planta para su ejecución.

Por último, la realización efectiva de los trabajos 
de mantenimiento se hace con la Orden de Trabajo 
(OT), que describe con detalle las actividades sobre las 
instalaciones, adjuntando la documentación necesaria 
para que el operario complete el trabajo. Tanto las ST´s 
como los TP´s se ejecutan a través de una o varias órde-
nes de trabajo dependiendo del alcance del mismo.

Las tareas programadas y órdenes de mantenimien-
to requieren del soporte documental necesario, el cual 
es proporcionado por el sistema que permite asociar 
cualquier documento, si bien normalmente se vinculan 
las instrucciones concretas de ejecución del trabajo y 
los procedimientos de pruebas a realizar.

3.3. Modelo de seguridad

Nuclenor ha considerado la seguridad del siste-
ma como un aspecto especialmente importante, y ha 

dedicado un esfuerzo destacado a la definición de un 
modelo de seguridad consistente, que contempla los 
siguientes ámbitos: estructura del sistema de informa-
ción, seguridad de acceso, gestión de roles, seguridad 
documental y gestión dinámica de la seguridad.

3.3.1. Estructura del sistema de información

La estructura del sistema de información está defi-
nida en la capa de datos, que recoge una descomposi-
ción del sistema en subsistemas, módulos y funciones. 
Esta estructura funcional aporta una visión global del 
negocio y permite gestionar la interfaz principal, de-
nominada ventana marco, que se configura dinámica-
mente a partir de la información que reside en la base 
de datos. 

Asimismo, la información sobre los ensamblados 
–objetos software–, clases y métodos que contienen la 
programación de cada función del sistema, se recoge en 
la base de datos, de forma que la ventana marco mues-
tra las funciones (si el usuario tiene permiso sobre el 
método correspondiente), y permite instanciar y ejecu-
tar dinámicamente –utilizando la técnica Reflection4– el 
método que tiene asignado cada función.

Este conjunto de características permite realizar 
modificaciones en el sistema con un coste bajo, ya que 
su estructura y funcionalidad se pueden configurar des-
de la capa de datos, evitando la necesidad de generar a 
cada cambio una nueva versión del software.

3.3.2. Seguridad de acceso

El valor del conocimiento almacenado y la impor-
tancia de los procesos que se pueden llevar a cabo desde 
el sistema de información, justifica que la organización 
limite el acceso al mismo. La seguridad a este nivel se 
controla requiriendo la identificación de la persona por 
medio de login	y contraseña. No se permite utilizar cuen-
tas de usuario genéricas, sino que éstas deben estar vin-
culadas a una persona reconocida por la organización.

La autentificación en el acceso al sistema es un 
método eficaz de protección, no obstante Nuclenor ha 
considerado los inconvenientes derivados de la proli-
feración de múltiples claves de acceso a los distintos 
sistemas y aplicaciones de la empresa. Por sí mismo 
este sistema integrado reduce significativamente la 
existencia de distintas claves de acceso a aplicaciones 
que hasta ahora eran independientes.

Hay que tener en cuenta que una parte de los usua-
rios trabaja desde las propias instalaciones de la or-
ganización, y por lo tanto, dentro de sus dominios de 
confianza. Por otra parte, el propio sistema operativo 
requiere una autentificación de acceso a la red de la 
organización. 

Por ello se ha considerado un sistema mixto de au-
tentificación que incluye la concepción tradicional, y 
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que contempla a su vez la autentificación con clave uni-
ficada –single	sign	on	(SSO)–, que permite acceder al 
sistema sin requerimientos adicionales de validación, 
más allá de los que impone el acceso a la propia red de 
la organización.

3.3.3. Gestión de roles

Tanto el personal de la empresa como el personal 
externo contratado, desempeñan distintos roles de tra-
bajo para el desarrollo de su actividad, hecho que que-
da recogido en el modelo de seguridad. 

El rol de usuario para cada subsistema proporciona 
el acceso a las principales funciones del mismo. A partir 
de este perfil básico se define un conjunto de roles es-
pecíficos. La responsabilidad del sistema es compartida 
por los distintos roles: “gestores	de	la	documentación”, 
“secretarios” (responsables del control de versiones de 
la documentación oficial: procedimientos, etc.), “ges-
tores	 de	 oficina	 técnica	 de	 ingeniería” (responsables 
de la información técnica de instalaciones, planos y 
estructura de la Planta), “gestores	 de	 mantenimien-
to” (responsables de los trabajos de mantenimiento) y 
“coordinadores	de	experiencias	operativas” (responsa-
bles del flujo de la experiencia operativa: detección de 
incidentes, análisis, definición y ejecución de acciones 
para su corrección).

El modelo de datos contempla las entidades que 
permiten definir dichos roles de trabajo en la empresa, 
definir qué funciones puede realizar cada perfil, y asig-
nar aquellos que cada persona necesita. No obstante, 
también es posible dar autorización de forma individual 
a los usuarios para realizar determinadas funciones.

La gestión de la seguridad a este nivel se realiza 
dinámicamente, sin necesidad de hacer costosas modi-
ficaciones en los módulos software. La seguridad está 
definida en un único punto –en la capa de datos– y no 
se encuentra embebida en los componentes programa-
dos.

3.3.4. Seguridad documental

La seguridad en la gestión de la documentación 
corporativa debe considerar tanto los aspectos relativos 
a la estrategia de almacenamiento, como los que se re-
fieren a su uso controlado. Estas dos perspectivas se 
comentan a continuación.

3.3.4.1. Estrategia de almacenamiento de la docu-
mentación

Constituye un aspecto relevante de la seguridad de 
la documentación. Las principales estrategias a tener 
en cuenta son las siguientes:

a) Almacenar los documentos en los sistemas de ar-
chivos de la empresa. Este planteamiento tiene algunas 
ventajas:

– menor complejidad técnica del almacenamiento 
y recuperación de la documentación, y 

– mayor facilidad en el tratamiento de archivos 
vinculados. 

Sin embargo, presenta debilidades que afectan a la 
propia seguridad, derivadas del hecho de garantizar la 
consistencia entre la seguridad documental definida en 
la capa de datos del sistema, y los permisos definidos 
en el sistema de archivos.

b) Almacenar la documentación en la propia base 
de datos, utilizando campos de tipo BLOB5 –binary	
large	objects– para guardar los documentos (ficheros 
de texto, binarios, etc.). Esta estrategia presenta una 
mayor complejidad técnica en el almacenamiento y 
recuperación de la documentación, lo que supone im-
plícitamente una barrera de protección ante accesos no 
autorizados. Asimismo, ofrece un alto nivel de integri-
dad a la hora de controlar la seguridad de la documen-
tación, dado que ésta es gestionada únicamente en la 
base de datos, a través del sistema de información, per-
mitiendo realizar procesos transaccionales con la do-
cumentación. Por otra parte, no existe la posibilidad de 
gestionar permisos fuera del control del sistema, como 
en el caso anterior.

3.3.4.2. Control de acceso a la documentación

Como se sabe, una parte importante del conoci-
miento que poseen las empresas se encuentra recogido 
en su documentación. La gestión electrónica de la mis-
ma requiere establecer los mecanismos de seguridad 
que garanticen su acceso controlado. 

El modelo de seguridad en el nivel documental per-
mite definir y controlar para cada elemento –archivador, 
carpeta, documento–, qué personas están autorizadas a 
acceder a su contenido y alterarlo. Desde el momento 
en que un documento es generado o incorporado al sis-
tema se establecen sus permisos de visualización (que 
garantizan el acceso a su contenido) y edición (que 
permiten alterar su contenido), tomando los que tiene 
definidos para ello el usuario que genera / incorpora el 
documento. 

Para garantizar este nivel de seguridad se conside-
ran grupos de personas con características similares con 
respecto al trabajo que realizan sobre la documentación. 
No obstante, también es posible asignar autorizaciones 
específicas (sobre un determinado documento, carpeta, 
archivador, etc.) a usuarios concretos.

El sistema garantiza la trazabilidad de las operacio-
nes de visualización y modificación de los documen-
tos, registrando la fecha y hora, el usuario que realiza 
la acción y la operación realizada. La posibilidad de 
auditar estas acciones permite a la empresa establecer 
políticas rigurosas de control de acceso a los documen-
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tos y detectar fallos en la seguridad. El administrador 
del sistema controla el registro de operaciones y puede 
inhabilitarlo.

3.3.5. Gestión dinámica de la seguridad

En la medida que la organización cambia, los sis-
temas de información deben adaptar su funcionalidad 
a los nuevos requerimientos. Este tipo de cambios no 
son hechos aislados, por el contrario los sistemas de 
información están en constante adaptación. 

Es habitual tener que añadir nuevas funciones, y 
con frecuencia es preciso modificar los parámetros de 
seguridad que las aplican –definir nuevos elementos de 
seguridad, dar autorización a las personas y roles de 
la organización para que puedan realizar determinadas 
tareas, trabajar de un modo específico, etc.–.

Los costes de adaptación de los sistemas de infor-
mación a los cambios en la seguridad son relevantes 
y no son únicamente los directamente cuantificables y 
derivados del propio desarrollo de las modificaciones. 
También deben ser consideradas las debilidades implí-
citas para las organizaciones provenientes de una defi-
ciente política de seguridad de sus sistemas, costes que 
resultan más difíciles de cuantificar.

En este sentido, las soluciones de seguridad lo-
cales y la falta de estrategias de carácter general, de-
bilitan la seguridad de la organización e incrementan 
notablemente los costes de mantenimiento y adapta-
ción de los sistemas. En otras ocasiones los problemas 
tienen su origen en la implementación de controles de 
seguridad en las capas de presentación y de negocio, 
lo que provoca que los sistemas sean vulnerables ante 
actuaciones llevadas a cabo directamente en el gestor 
de base de datos, cuando no se accede a través de las 
aplicaciones. Además, este tipo de estrategia puede 
suponer una debilidad adicional para la organización, 
si se delega la seguridad en los programadores de apli-
caciones.

Para el desarrollo del sistema técnico-documental 
de Nuclenor se planteó una estrategia de seguridad 
balanceada hacia la capa de datos. El uso de procedi-
mientos6 y funciones almacenadas en el gestor de base 
de datos, y el empleo de disparadores de lógica7 –trig-
gers– han permitido evitar los problemas comentados.

En la implantación de esta estrategia de seguridad 
toman una importancia destacada las entidades del mo-
delo que permiten definir los elementos de seguridad 
del sistema, a través de los cuales se configura dinámi-
camente el comportamiento específico de cada función. 
Cambios que pueden ser realizados con un reducido 
coste sobre la base de datos, sin necesidad de modificar 
los módulos software.

4. Modelo tecnológico

El sistema integrado de información técnico–docu-
mental de Nuclenor –en línea con la estrategia y objeti-
vos definidos por la empresa– se ha desarrollado sobre 
un modelo tecnológico cuyas principales bases son: 
una arquitectura multinivel, un modelo integrado de 
datos único, un marco orientado a objetos, una interfaz 
uniforme y común para todo el sistema, y tecnologías 
de última generación. A continuación se explican los 
distintos elementos que constituyen el modelo tecnoló-
gico del sistema.

4.1. Arquitectura del sistema

El diseño de una arquitectura común para el siste-
ma constituye el soporte fundamental. Es un modelo 
cliente / servidor de tres capas (figura 3) –datos, ne-
gocio y presentación–, en el que la funcionalidad se 
distribuye entre el nivel de almacenamiento, el nivel 
de lógica y el nivel de presentación o interfaz. De este 
modo la capacidad de procesamiento queda repartida 
entre el servidor y los clientes, lo que permite alcanzar 
altos niveles de eficiencia. Esta arquitectura multinivel 
ha permitido realizar una programación por capas, lo 
que ha proporcionado independencia entre los distintos 
niveles y una mayor escalabilidad del sistema.

4.1.1. Capa de datos

El modelo planteado implementa la capa de da-
tos en un gestor de base de datos único, –SQL	server	
2000–. El acceso a los datos se realiza a través de ADO	
.NET	–ActiveX®	data	objects–. Esta tecnología no de-
pende de conexiones permanentes con la base de datos. 
Se trata de un modelo desconectado, lo que repercute 
en un mayor rendimiento de las aplicaciones.

El sistema está disponible en todo momento (24x7), 
para lo cual el gestor de base de datos se ha instala-
do con una configuración en cluster, formada por dos 
equipos Windows	 2003	 server. La información en el 
cluster se almacena en un conjunto de discos configu-
rados en Raid	1 y Raid	5	(redundant	array	of	indepen-
dent	/	inexpensive	disks)8, lo que proporciona una gran 
disponibilidad.

4.1.2. Capa de negocio

Un segundo servidor ofrece un conjunto de servi-
cios web que encapsulan parte de la lógica de negocio. 

“La seguridad está definida en un único 
punto –en la capa de datos– y no se 

encuentra embebida en los componentes 
programados”
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de este modelo unificado se 
ha realizado un rediseño de 
las entidades comunes de los 
sistemas y aplicaciones que ya 
existían, lo que ha dado lugar 
a una base de datos única que 
recoge de forma integrada la 
mayor parte del conocimien-
to técnico y documental de la 
empresa. 

Nuclenor ha definido asi-
mismo las directrices para 
unificar el modo de imple-
mentar la lógica de negocio, 
los dominios y tipos de datos 
utilizados, los nombres de las 
entidades y atributos, el uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
etc., garantizando un marco 

homogéneo para todo el sistema de información.

4.3. Framework de desarrollo

Con el propósito de uniformizar el desarrollo se han 
construido un conjunto de clases genéricas –denomina-
das framework– capaces de proporcionar la funciona-
lidad básica común sobre la cual se han programado 
los módulos del sistema. Dicho marco se ha construido 
sobre el Framework	.NET	v.1.1 proporcionado por Mi-
crosoft. 

La programación de este framework se ha realiza-
do con C#	.NET, por tratarse de un lenguaje moderno 
orientado a objetos. El propio marco de programación 
de la plataforma .NET ha sido escrito por Microsoft casi 
en su totalidad en C#.

El diseño orientado a objetos del framework supo-
ne un ahorro de los recursos necesarios para desarrollar 

El diálogo entre estos servicios web y el resto de com-
ponentes que hacen uso de ellos se establece con xml 
(eXtended	markup	language). Este equipo también se 
utiliza como servidor de páginas activas ASP (active	
server	pages) a los clientes web.

4.1.3. Capa de presentación

En la capa de presentación se utilizan clientes Win-
dows que ofrecen una interfaz más rica y facilidad de 
trabajo, y en contrapartida un mayor coste de instala-
ción y mantenimiento, y clientes web (figura 4) que ac-
ceden a las páginas ASP suministradas por el servidor, 
sin necesidad de ningún tipo de instalación específica. 

Los costes de instalación y actualización de los 
ensamblados –objetos software– que utilizan las apli-
caciones Windows	de escritorio construidas con el Fra-
mework	.NET, se han reducido de manera muy impor-
tante por el uso de la tecnología No-touch	deployment, 
que permite que las aplicacio-
nes puedan ser descargadas a 
una memoria cache del disco 
del equipo cliente –assembly	
download	cache–, instaladas y 
ejecutadas directamente en la 
máquina del usuario, sin que 
se produzca ninguna altera-
ción del registro de Windows 
ni de los componentes com-
partidos del sistema.

4.2. Modelo de datos

El objetivo de integración 
del conocimiento se ha alcan-
zado con el diseño de un mo-
delo de datos único para todo 
el sistema. Para la definición 

Figura 3: Modelo cliente / servidor de tres capas (fuente: Microsoft)

Figura 4: Buscador de información técnico–documental
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los módulos software y amortigua los costes deriva-
dos de cambios en el equipo del proyecto. Asimismo, 
permite desarrollar interfaces de usuario estándar que 
garantizan un menor esfuerzo de aprendizaje para los 
usuarios, y reduce los costes de mantenimiento.

El framework implementa las siguientes funciona-
lidades:

– Seguridad de acceso. A este nivel se considera la 
identificación de usuarios centralizada e integrada con 
la seguridad de la red de Windows –autentificación con 
clave unificada–. La seguridad de acceso se materializa 
en un conjunto de clases, que manejan además el con-
trol de los permisos que tienen los usuarios sobre los 
módulos del sistema.

– Conexión a la base de datos. Las clases encapsu-
lan los detalles de la conexión al gestor, el tratamiento 
de fallos en la conexión y los cambios en la configura-
ción de la capa de datos.

– Lógica de negocio. El framework maneja una 
parte de las reglas de negocio que quedan de esta ma-
nera centralizadas para evitar incoherencias, mejorar la 
productividad y el mantenimiento. Otra parte de la ló-
gica, reglas y restricciones de la organización se imple-
mentan en la capa de datos, a través de procedimientos 
almacenados6 y disparadores7 –triggers– que son con-
trolados por el gestor.

– Interfaces estándar. El framework proporciona 
los patrones y la funcionalidad básica para construir los 
diferentes tipos de interfaces: ventanas estándar, que re-
flejan las propiedades de una entidad y su información 
relacionada (figura 1), ventanas de tipo explorador3 (fi-
gura 2), y grids jerárquicos (figura 5), que ofrecen una 
gran potencia y flexibilidad, al tiempo que proporcio-
nan facilidad para consultar la información.

Los distintos tipos de interfaces definidas han sido 
consensuadas con los usuarios 
del sistema, que han participa-
do activamente en su diseño, 
lo que ha llevado en el caso de 
las ventanas estándar a imple-
mentar una interfaz más tradi-
cional, al que los usuarios ya 
estaban acostumbrados. Esta 
estrategia ha contribuido a al-
canzar una mejor aceptación 
del nuevo sistema, y ha redu-
cido los costes de adaptación y 
aprendizaje de los usuarios. 

– Conexión con aplica-
ciones externas. El framework 
permite la exportación de la 
información y los documentos 

para su tratamiento con otras aplicaciones. Asimismo, 
dispone de clases que permiten la comunicación de 
alertas y la distribución de documentos. Mediante un 
servidor de correo dedicado, las clases recogen las aler-
tas generadas por el gestor de base de datos de acuerdo 
con los eventos y condiciones que se producen en cada 
momento, así como los documentos distribuidos por 
los usuarios, enviándolos al correo electrónico de los 
destinatarios. Dichas clases integran el estándar MAPI9	
(messaging	application	programming	interface) –para 
establecer la comunicación con el servidor de correo de 
la organización, Microsoft	Exchange	2003–.

4.4. Tecnologías utilizadas

Nuclenor ha establecido como uno de los objetivos 
principales del proyecto la utilización de herramien-
tas abiertas de desarrollo y soporte del conocimiento, 
basadas en los estándares del mercado, que permitan 
situar tecnológicamente a la empresa en una posición 
de vanguardia en la utilización de las tecnologías de la 
información.

– En el diseño del modelo de datos se ha empleado 
Sybase	 PowerDesigner	 v.	 9.5., y como gestor de ba-
ses de datos SQL	Server	2000 sobre Windows	Server	
2003. 

– La plataforma de desarrollo ha sido Visual	studio	
.NET	2003	Enterprise	 architect, –el lenguaje de pro-
gramación C#–. 

– El control de la configuración del software se ha 
realizado con la herramienta Visual	SourceSafe	v.	6.0.

Figura 5: Índice común de archivo (ICA)

“El coste de adaptación de los sistemas 
de información a los cambios en la 
seguridad puede ser importante”
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5. Análisis de resultados

En el ámbito del conocimiento y sus procesos de 
gestión, cabe señalar el aumento en la creación de nue-
vo conocimiento –se generan 5.701 nuevos documentos 
anuales de media–. Se ha producido el cambio de los 
procesos basados en el uso de papel a los procesos elec-
trónicos. De hecho el ciclo de vida de la documentación 
se desarrolla a través del sistema, lo que ha reducido la 
utilización de documentos en papel, tanto la impresión 
(los documentos están disponibles online), como la 
distribución de múltiples copias de documentos que se 
venía realizando (la distribución actualmente se realiza 
de forma electrónica). Ha mejorado la eficiencia de los 
procesos documentales (el tiempo medio de búsqueda 
de un documento es inferior a 1 minuto), que se reali-
zan actualmente desde el puesto del empleado, que no 
necesita desplazarse a otro departamento o al archivo 
para buscar o entregar un documento. 

Se están alcanzando altos niveles de colaboración 
en base al desarrollo de los flujos de trabajo documen-
tales y técnicos, logrando sinergias entre unidades de 
negocio y empleados. La mejora de la colaboración 
y coordinación de las actividades tiene su origen en 
la gestión del conocimiento compartido por toda la 
organización. Ahora las actuaciones que realizan las 
distintas unidades sobre la información afectan a las 
demás y al sistema en su conjunto. Por otra parte, la 
utilización intensiva de los canales electrónicos para 
la comunicación de alertas (que avisan de las implica-
ciones que los cambios en la información pueden tener 
para otras secciones) y la distribución de documenta-
ción –con una media de 65.373 documentos distribui-
dos anualmente–, están favoreciendo la coordinación 
y la colaboración.

En opinión de los distintos mandos de cada depar-
tamento, la empresa ha mejorado la calidad de la infor-
mación, a lo que ha contribuido de manera decisiva la 
integración del conocimiento en un modelo de datos 
único, que ha eliminado la redundancia de la informa-
ción y ha permitido implantar procesos consistentes. El 
conocimiento técnico-documental es compartido ahora 
por toda la organización, existe por tanto una mayor vi-
sibilidad de la información, lo que facilita su continua 
actualización y mejora. El control de versiones de la 
documentación y la garantía de acceso a la documenta-
ción vigente están contribuyendo asimismo a desarro-
llar una cultura de calidad.

En el ámbito de la seguridad, los empleados realizan 
las actividades y procesos que constituyen su trabajo se-
gún las autorizaciones establecidas por la empresa, las 
cuales pueden ser actualizadas en cualquier momento 
sin costes adicionales de programación, debido a que la 
seguridad se encuentra definida en la capa de datos. El 

conocimiento documental está sometido a los niveles 
de confidencialidad definidos por la organización, los 
documentos asociados a determinadas temáticas tienen 
restringido el acceso a las personas que la empresa ha 
establecido. Por otra parte, la distribución electrónica 
de documentos permite, cuando es necesario, garan-
tizar el acceso exclusivo al personal que recibe dicha 
documentación.

El sistema está contribuyendo a desarrollar de forma 
electrónica la “memoria organizacional” (Ackerman y 
Halverson, 2000), ya que se ha capturado e institucio-
nalizado una gran parte del conocimiento de la empre-
sa, contribuyendo a incrementar el capital estructural 
de la organización. La memoria organizacional es el 
centro del sistema de gestión del conocimiento (Mero-
ño, 2004). Los procesos de aprendizaje han mejorado 
debido a la utilización de una interfaz común, lo que ha 
reducido los costes de formación de los usuarios, que 
en la actualidad son capaces de asumir la mayor parte 
de las modificaciones y nuevos desarrollos sin necesi-
dad de formación adicional. 

La medición de los resultados es realizada por la 
sección de Garantía de Calidad que evalúa periódica-
mente los parámetros de calidad del sistema y reali-
za el seguimiento de distintos indicadores: documen-
tación generada, relaciones entre la documentación y 
las instalaciones de la Central, experiencias operativas 
y hallazgos reportados, etc. No obstante, las distintas 
secciones responsables del conocimiento, evalúan per-
manentemente el sistema y su contribución a la mejora 
de la calidad y gestión de la información.

“Un conjunto de clases genéricas 
–denominadas framework– proporcionan 
la funcionalidad básica común sobre la 

que se han programado los módulos del 
sistema”

6. Líneas de investigación

En la actualidad existen varias líneas de investi-
gación abiertas basadas en este núcleo de gestión de 
conocimiento. En primer lugar, se están innovando los 
procesos administrativos, e incorporando este nuevo 
conocimiento al sistema. En segundo lugar, se están 
automatizando parte de los procesos y formas de tra-
bajo actuales, de manera que puedan ser realizados de 
forma desatendida por agentes software. Por último, se 
están implementando servicios avanzados de gestión 
de la información; es el caso del buscador corporati-
vo de información denominado NNugle (figura 4), que 
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mediante un motor de búsqueda full-text2 actúa sobre la 
base de conocimiento, incluyendo los contenidos docu-
mentales y la información técnica.

7. Conclusiones

La implantación de sistemas de gestión de infor-
mación técnico-documental requiere utilizar de forma 
intensiva las tecnologías de la información, aplicar 
técnicas específicas para el tratamiento de documen-
tos (procedimientos, planos, imágenes, etc.), y combi-
nar múltiples herramientas de trabajo –digitalización y 
tratamiento de imágenes, procesamiento de textos, de-
lineación de planos, etc.–. Por otra parte, es necesario 
integrar el conocimiento disperso que se encuentra en 
distintas fuentes de información –bases de datos, archi-
vos documentales, información técnica, flujos de traba-
jo y experiencia de las personas–. Este conocimiento, en 
algunos casos no explícito, debe ser institucionalizado e 
incorporado al capital estructural de la organización.

La implicación de la dirección y del personal de 
la organización son factores clave para el éxito de este 
tipo de proyectos, debido a que suponen una transfor-
mación significativa de las formas de trabajo. Asimis-
mo resulta particularmente importante hacer ver a los 
empleados las ventajas que traerá el sistema para su 
trabajo cotidiano. 

La implantación de un sistema integrado de ges-
tión de información técnico-documental en Nuclenor 
ha provocado un cambio sustancial en las formas de 
trabajo y operativa de los empleados, que ahora utilizan 
el sistema a diario para realizar sus tareas, y ha contri-
buido notablemente a mejorar la cultura de calidad en 
la empresa. Las sinergias alcanzadas entre las unidades 
y el personal que participa de forma colaborativa en 
los procesos técnicos y flujos documentales, están fa-
voreciendo la coordinación y la mejora continua en la 
organización.

La disponibilidad online de documentos e infor-
mación técnica, y las interrelaciones entre ambos tipos 
de conocimiento, contribuyen notablemente a mejorar 
la productividad. Asimismo, la integración de conoci-
mientos, su actualización permanente y la garantía de 
acceso a la documentación vigente, reduce la posibili-
dad de cometer errores, aspecto especialmente impor-
tante en la industria nuclear. 

La utilización de tecnologías avanzadas como Re-
flection4 y No-touch	deployment, así como la gestión y 
configuración de la estructura, funcionalidad y seguri-
dad del sistema de información desde la capa de datos, 
permiten realizar modificaciones de forma dinámica, 
reduciendo los costes de mantenimiento y evitando la 
necesidad de generar en cada cambio una nueva ver-
sión del software.

Este tipo de sistemas fomenta que el conocimiento 
resida en la empresa y no en las personas, facilita el 
rediseño e innovación de los procesos de la organiza-
ción, y estimula la colaboración y la compartición del 
conocimiento.
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Notas
1. El conocimiento explícito –explicit	knowledge– es el conocimiento indi-
vidual y colectivo que ha sido codificado típicamente como objetos, pala-
bras y números, en forma de gráficos, figuras, especificaciones, manuales, 
procedimientos, etc., y que puede ser comprendido y compartido fácilmente 
(CWA	14924-5, 2004).

2. Las búsquedas por texto integro	–full-text– permiten realizar consultas 
por todo el contenido de documentos y campos de las bases de datos. Se uti-
lizan habitualmente operadores de cercanía –“near”–, siendo posible locali-
zar las palabras derivadas, frases completas, utilizar operadores “and”, “or” 
y “not”, y obtener el ranking o grado de relevancia con que los resultados se 
adaptan a los criterios de búsqueda. 

3. La ventana de tipo explorador responde a una interfaz con características 
y funcionamiento similares al explorador de Windows, si bien se trata de un 
desarrollo propio que permite su adaptación a distintos contextos –en par-
ticular este tipo de ventana ha sido utilizada para el entorno y las funciones 
documentales del sistema–.

4. Reflection es la técnica que presenta la plataforma .NET para tratar ob-
jetos en tiempo de ejecución. Permite inspeccionar los objetos, obtener los 
elementos que los componen (eventos, métodos, propiedades, etc.) y traba-
jar de manera dinámica con ellos.

5. BLOB	–binary	large	objects–, término que hace referencia a campos de 
bases de datos que permiten almacenar en formato binario objetos de gran 
tamaño. Generalmente estos datos son imágenes, archivos de sonido y ob-
jetos multimedia, aunque también pueden almacenar ficheros en cualquier 
formato.

6. Un procedimiento almacenado –stored	procedure– es un programa que se 
encuentra localizado físicamente en una base de datos. Su principal ventaja 
es que se ejecuta directamente en el motor de bases de datos, y por lo tanto 
de forma muy eficiente, ya que tiene acceso directo a los datos. Asimismo 
su utilización ofrece ventajas cuando una base de datos es manipulada desde 
distintos programas externos. Embeber la lógica de la aplicación en la base 
de datos, evita incluir la misma lógica en todos los programas que acceden a 
los datos, lo que simplifica la creación y el mantenimiento de los programas 
involucrados.

7. Un disparador –trigger– es un evento asociado a las operaciones de in-
serción, actualización y borrado de las filas de una tabla, que provoca que 
el gestor de base de datos ejecute una lógica programada en respuesta a 
dicha operación. Los disparadores son utilizados para automatizar procesos 
y controlar reglas de negocio.

8. El término RAID –redundant	 array	 of	 independent	 /	 inexpensive	 dis-
ks– hace referencia al conjunto de discos redundantes independientes y 
económicos que se utilizan para aumentar la integridad de los datos en los 
discos, mejorar la tolerancia a fallos y el rendimiento. Los sistemas RAID 
se implementan en 7 configuraciones o niveles: RAID	0 a RAID	6 y existen 
también combinaciones de niveles de RAID. A nivel práctico sólo los RAID 
impares, junto a las combinaciones de estos, se han impuesto en el mercado: 
RAID	1, 3, 5, 1+0, y 0+1, destacando por su aceptación sobre los demás el 
RAID	1, 5, 1+0, y 0+1.

9. MAPI –messaging	application	programming	interface–, hace referencia 
al interface de programación que permite que una aplicación envíe y reciba 
correo a través del sistema de mensajería Microsoft	Mail.
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Metodología para la implementación 
de un blog corporativo externo
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Resumen: Se propone una metodología para un proyecto de implantación de un blog cor-
porativo externo. En primer lugar, se hace una introducción a los nuevos modelos comuni-
cativos de las organizaciones respecto a sus clientes y usuarios, derivados de la penetración 
de las nuevas tecnologías en la sociedad y el desarrollo de la Web 2.0. En segundo lugar, 
se profundiza en el concepto de blog y las ventajas que pueden suponer este tipo de herra-
mientas dentro del ámbito corporativo, además de establecer sus tipos y funciones, para fi-
nalmente realizar una propuesta metodológica para que el proyecto de un blog corporativo 
externo sea exitoso.
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1. Comunicación corporativa en la 
sociedad post-industrial

Con la publicación de The Cluetrain Manifesto 
(Locke, 1999), sus autores se adelantaban a su tiempo 
ofreciendo una visión de lo que se avecinaba en el ám-
bito de la comunicación empresarial, tras el progresivo 
desarrollo de una sociedad en la que cada vez se realiza 
un mayor número de actividades dentro de un entorno 
tecnológico. 

Concretamente, en el documento “El mercado son 
conversaciones” se exponen 95 claves para compren-
der y facilitar la gestión de los nuevos vínculos genera-
dos por las nuevas tecnologías entre las empresas, sus 
clientes y proveedores. 

A pesar de que en los años posteriores a su publi-
cación la evolución del comercio electrónico se vería 
ralentizada tras el estallido de la denominada “Burbuja 
tecnológica1”, comenzó a asentarse de forma paralela 
un nuevo modelo comunicativo en internet ya preconi-

zado en el Manifiesto, que se sostendría sobre un nuevo 
tipo de web –enmarcada en lo conocido posteriormente 
como “Blogosfera2”– y que supondría toda una revolu-
ción a la hora de difundir opiniones y compartir infor-
mación y conocimientos. Tanto es así que la populari-
zación de los blogs como sistemas de publicación en 
internet de forma abierta y participativa establecería las 
bases sobre las que se cimentaría la denominada Web 
2.03 o colaborativa.

Sin embargo, la progresiva penetración de inter-
net en la sociedad trajo consigo un gran aumento de la 
información disponible y, por lo tanto, de la cantidad 
de datos que los internautas debían aprender a mane-
jar. Dentro del concepto la economía de la atención 
(Gimeno, 2004) -ligado también a la sobrecarga infor-
mativa o infoxicación- se profundiza en la idea de que 
las organizaciones deben tratar de captar el interés del 
usuario y superar los déficits de atención que el bom-
bardeo continuo de datos a través de distintos soportes 
provoca en las personas.

Artículo recibido el 26-06-08
Aceptación definitiva: 09-08-08
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Hasta ese momento las empresas se habían encon-
trado en un entorno cómodo siguiendo un modelo de 
comunicación lineal o unidireccional, donde los princi-
pales conductores del mensaje corporativo eran los me-
dios de comunicación social mediante notas, ruedas de 
prensa y publicidad. Empero, este modelo de difusión 
de la información no aportaba un retorno conveniente 
sobre el alcance y el impacto de los mensajes que las 
organizaciones enviaban a su mercado. Además, y por 
otro lado, nos hallamos dentro de un marco donde los 
hábitos de los clientes y consumidores se encuentran 
en perpetua evolución, por lo que ese modelo lineal se 
torna obsoleto puesto que su impacto real no es eva-
luable. 

Frente a esto comienza a surgir un nuevo modelo 
comunicativo mucho más flexible y abierto, que fo-
menta la participación de todos los agentes implicados 
en él con flujos de información descendentes, desde los 
departamentos de toma de decisiones a los clientes, y 
ascendentes, de los clientes a los departamentos y la di-
rección de las organizaciones. Cornella (2000) propuso 
unas líneas maestras para atraer y mantener la atención 
de los usuarios y clientes en una sociedad post-indus-
trial y con una penetración tecnológica avanzada, que 
se resumían fundamentalmente en tres ideas: 

tes existentes y potenciales) que no necesita el filtro de 
terceras personas (gabinetes de prensa) o de los propios 
medios de comunicación (Celaya; Herrera, 2006). De 
este modo el blog se erigiría como una herramienta via-
ble en la consecución del establecimiento de una “con-
versación” con el público objetivo de una organización, 
además de atraer la atención de éste. 

2. Blogs corporativos. Ventajas para las 
organizaciones

Un blog o weblog podría ser definido como un si-
tio web “creado por uno o varios autores, generalmen-
te mediante una herramienta sistematizada de gestión 
de contenidos (content management system o CMS), 
actualizado con gran frecuencia, presentado habitual-
mente en tono informal y orden cronológico inverso, 
con abundancia de hipervínculos a otros blogs y pági-
nas, persistencia de URLs o vínculos para cada entrada 
realizada (permalinks), y la posibilidad de introducir 
comentarios por parte de los visitantes, moderados o no 
por el/los propietarios del blog” (Dans, 2005). Por otra 
parte y de forma concreta, la definición del blog corpo-
rativo consistiría en un “blog publicado por [o con el 
apoyo de] una organización para alcanzar los objetivos 
de ésta” (Wacka, 2006). 

El hecho de que un weblog sea utilizado dentro 
de una organización no debe llevarnos a la sorpresa, 
puesto que se demuestran como unas herramientas de 
difusión de la información con grandes ratios de éxito 
si sus políticas de publicación e interacción son conve-
nientemente establecidas y conducidas.

Las ventajas de la utilización de blogs en ámbitos 
corporativos o institucionales se resumen en (Villanue-
va, 2007): 

“Los blogs internos mejoran la gestión 
de la información y el conocimiento, 

mientras que los externos favorecen las 
relaciones y las ventas”

– Atracción

Hay que disponer de una marca bien posicionada 
para captar a nuestro público objetivo. 

– Búsqueda

Debemos poder ser encontrados fácilmente, tanto 
nosotros como organización, como nuestros productos 
y servicios. Obviamente estar posicionados correcta-
mente dentro de los buscadores de internet en general, 
y en Google en particular, es algo vital para conseguir 
este propósito en este tipo de sociedad.

– Tropiezo

Tenemos que conocer los hábitos de nuestros clien-
tes para provocar que un encuentro casual sea gratifi-
cante para ellos.

Se comienza a considerar a los blogs corporativos 
como un canal de comunicación alternativo (entre la 
dirección de la organización, sus empleados, los clien-

Portada del libro The 
Cluetrain Manifesto (ahora 
descargable gratuitamente) 
y fragmento de texto de la 

web. 
Los autores dieron a su mensaje cierto aire mesiánico 
algo molesto, pero tuvieron la gran visión de anunciar 
como sería la Web 2.0, especialmente en lo relativo a 
los negocios. También hay que decir que hacía ya casi 

3 años que existían los blogs.
http://www.cluetrain.com
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– Bajo coste

La gran popularidad de este formato en la Web ha 
fomentado la proliferación de distintos CMS. Sin gran-
des esfuerzos podemos encontrar sistemas de gestión de 
pago o gratuitos dependiendo de nuestras necesidades y 
posibilidades, pero en cualquier caso podemos obtener 
el software para la gestión de un blog a un precio muy 
ajustado. Por otro lado, la consolidación del formato y 
de sus comunidades de desarrollo facilita la obtención 
de soporte técnico, así como la subsanación de posibles 
agujeros de seguridad que el sistema pudiese presentar, 
además de la obtención de nuevas versiones a un precio 
casi residual.

– Instantáneos y no invasivos

La publicación en los blogs se realiza de forma 
completamente instantánea y transparente para el usua-
rio, no es necesario disponer de grandes conocimientos 
en la edición de páginas web; mientras que la sindica-
ción de contenidos (RSS)4 permite que sólo reciban las 
actualizaciones de forma automática aquellos interesa-
dos que se han suscrito previamente. 

– Visibilidad y optimización en los buscadores

Los blogs se han venido desarrollando desde un pun-
to de vista SEO (search engine optimization)5, conside-
rando la mejor forma de publicar los contenidos para po-
sicionarse en los buscadores. Por otro lado, y gracias a su 
filosofía de enlazar a las fuentes, junto a la de actualiza-
ción constante, son los propios buscadores los que consi-
deran a este tipo de webs como fuentes muy ricas para la 
obtención y valoración de recursos informativos.

– Proximidad personal

La comunicación y las formas que se utilizan en 
la blogosfera distan mucho del lenguaje estricto y for-
mal que se emplea en las notas de prensa, aportando un 
rostro más humano a la organización y fomentando la 
“conversación” entre los internautas que lo visitan y los 
editores que lo mantienen. 

– Feedback

Fruto de esa “conversación”, los comentarios reci-
bidos sirven a la propia organización para la obtención 
de información externa que puede resultar muy intere-
sante para la elaboración de nuevos productos y/o ser-
vicios, además del refuerzo y mejora de los existentes. 

– Aprendizaje

El mantenimiento de un weblog obliga a los edito-
res a mantenerse constantemente actualizados, siguien-
do la evolución de la competencia y de sus nuevos 
productos. También puede fomentarse su utilización en 
organismos destinados a la I+D, puesto que fortalecen 
las actividades paralelas pero necesarias como la vigi-
lancia tecnológica6. 

– Fidelización

El establecimiento de este tipo de herramientas ofre-
ce un poderoso medio para la creación de comunidades 
en torno a un servicio, área temática del conocimiento, 
producto, o llegar a nichos de audiencia no cubiertos 
por otros medios. Al mismo tiempo se puede dar sopor-
te a los usuarios y clientes de la organización. 

– Networking

Los weblogs incrementan las relaciones, amplian-
do las ya existentes con profesionales interesados en el 
trabajo que se está llevando a cabo dentro de la orga-
nización. 

– Autoridad

La publicación de informaciones relativas a un 
campo determinado de investigación o del conocimien-
to aumenta la autoridad del equipo dentro del mismo, 
posicionando a la organización como experta. 

“La blogosfera considera lícita la creación 
de un blog para aumentar las ventas 
siempre que sea transparente y no se 

distorsione su finalidad”

3. Tipos de blogs y sus objetivos 

De forma previa al detalle de los usos de los blogs 
corporativos, estableceremos su clasificación. Por su-
puesto que existen múltiples formas de segmentarlos, 
pero de una manera sencilla pueden ser clasificadas 
fundamentalmente en tres tipos (Orihuela, 2006): 

– Personales

Reflejan los pensamientos y opiniones de un indi-
viduo. Se trata de un diario en su forma digital donde se 
detallan las reflexiones, opiniones y recomendaciones 
de una persona. Su público objetivo principal se cir-
cunscribe al círculo más íntimo del autor. 

– Temáticos/profesionales

Se especializan en una disciplina o una temática y 
los textos son escritos a título personal por un profe-
sional. Dentro de ellos podemos encontrar a líderes de 
opinión de cada nicho. Encuadramos en esta categoría 
los blogs comerciales que se dedican a la explotación 
de las nanoaudiencias7. 

– Corporativos

Publicados y mantenidos por organizaciones para 
la consecución de su misión y objetivos.
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Tipos de blogs corporativos

Pueden ser categorizados según el público al que se 
dirigen. Así, nos encontraríamos con dos tipos princi-
pales: internos y externos.

Los internos, sin querer profundizar en sus usos, 
tienen dos finalidades principales: la mejora de la co-
municación interna y la colaboración entre los equipos 
de la organización; y facilitar la gestión de la informa-
ción y el conocimiento.

Los externos tendrían el propósito de mejorar las 
ventas y el reforzamiento de las relaciones entre la or-
ganización y el entorno en el cual desarrolla sus acti-
vidades. 

Este último tipo se puede clasificar atendiendo a 
una serie de criterios (Villanueva, 2007): 

– De marca

Para introducir una marca nueva, cambiarla o re-
forzarla. Se trata de una de las modalidades más exten-
didas dentro de los blogs de empresa. Sería el caso de 
los de General Electric, South West Airlines o el espa-
ñol Weblogs SL que sirve como refuerzo a la imagen 
de los distintos blogs comerciales que mantiene esta 
empresa.

http://www.grcblog.com/
http://www.blogsouthwest.com/
http://www.weblogssl.com/

– De producto o servicio

Dan soporte al lanzamiento de un nuevo produc-
to, seguimiento durante su vida comercial, anuncio de 
mejoras y novedades, y la obtención de feedback. Por 
ejemplo, el conjunto de blogs que mantiene Google de 
sus productos (como los dedicados a Gmail o AdSen-
se), o el de Security Response de Symantec.

– De trabajadores

Mantenidos tanto por directivos como por emplea-
dos dentro del dominio web corporativo o en dominios 
externos, pero siempre reconocidos por la empresa 
como tales. Por ejemplo, el blog de Jesús Encinar, 
CEO del portal inmobiliario Idealista; el de Julio Alo-
nso, de Weblogs SL; o el de John Mackey, de Whole 
Foods Market.

http://gmailblog.blogspot.com/
http://adsense-es.blogspot.com/
http://www.symantec.com/business/security_

response/weblog/index.jsp
http://www.jesusencinar.com/
http://www.merodeando.com/
http://wholefoodsmarket.com/socialmedia/jmackey

– De eventos

Promoción de actividades durante la preparación, 
lanzamiento y ejecución de los mismos. Ejemplos: blog 
de las 11es. Jornades Catalanes d’Informació i Docu-
mentació organizadas por el Col·legi Oficial de Biblio-
tecaris-Documentalistes de Catalunya, o el del Works-
hop Calsi 2007, de la Univ. Politécnica de Valencia.

http://www.cobdc.org/jornades/11JCD/bloc/
http://www.calsi.org/2007/

– Sectoriales

Seguimiento de las evoluciones del sector donde 
se despliega la actividad económica y profesional, re-
forzando de este modo la imagen como expertos. Por 
ejemplo, eTc El blog de marketing en español que man-
tiene la empresa Territorio Creativo, o el de Sedic (Aso-
ciación Española de Documentación e Información).

http://etc.territoriocreativo.es/
http://blog.sedic.es/

Objetivos de los blogs corporativos externos

Sin ser excluyentes los unos de los otros, podrían 
ser: 

– Comunicación

Difusión de actividades que realiza la organización, 
participación en proyectos y/o investigaciones, etc.

– Posicionamiento de la organización como exper-
ta en un mercado

Esto se realizaría tomando el pulso a la actualidad 
de un mercado. Por ejemplo, comentando las recientes 
publicaciones científicas y técnicas, los nuevos produc-
tos y servicios de la competencia, noticias de prensa, 
etc. 

– Reclutamiento de personal

Uno de los objetivos a la hora de posicionarnos 
también pasa por tratar de atraer a los mejores talentos 
disponibles en el mercado laboral, mostrando ser una 
organización activa y dando a conocer los trabajos rea-
lizados dentro de la organización o de un departamento 
de la misma.

– Establecimiento de relaciones

Anunciando la presencia en un acto, congreso o 
jornada; se establece la posibilidad de contactar con los 

“La aparición de la figura ‘chief blog 
officer’ (CBO) puede ser indicativa de que 

el formato blog se está asentado en la 
comunicación corporativa”
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miembros a través de redes sociales o el fortalecimien-
to de contactos ya realizados.

4. Propuesta metodológica

La blogosfera dispone de cierto savoir faire con 
respecto al comportamiento y maneras dentro de ella. 
Así, por ejemplo, una organización nunca debería crear 
un flog (fake blog)8 para la promoción de sus productos, 
si no quiere ser denostada y provocar a corto plazo una 
crisis de comunicación. Una de las principales caracte-
rísticas de la blogosfera es la transparencia y, por ello, 
se considera que la creación de un blog para fomentar 
las ventas es lícito siempre que no se distorsione y se 
manipule la realidad; es decir, se debe especificar clara-
mente la finalidad de ese sitio web. Esa hostilidad que, 
aparentemente, desprende la blogosfera ante las orga-
nizaciones que se sirven de ella para la obtención de 
beneficios sin tener presente su idiosincrasia, es una de 
las principales barreras que se perciben por parte de las 
organizaciones a la hora de utilizar su potencial.

Por supuesto que existen instituciones que usan los 
blogs de una forma exitosa. De hecho, en un primer 
momento fueron las empresas tecnológicas -por ejem-
plo, Sun- las que adoptaron el modelo blog como ele-
mento comunicativo, aunque en un principio se trató de 
iniciativas individuales y no coordinadas. 

http://www.sun.com/aboutsun/media/blogs/index.
jsp

Sin embargo, hay que considerar que la actividad 
blogger de una organización debe de ser conveniente-
mente conducida y las líneas maestras de sus objetivos 
trazadas. De lo contrario, el proyecto de instauración 
de un blog, o de un conjunto de ellos si fuese el caso, 
podría estar condenado al fracaso.

La reciente aparición de la figura del chief blog –o 
blogger– officer (CBO) (Financial week, 2008) en Es-
tados Unidos puede ser un indicador de que el formato 
blog se está asentado como modelo comunicativo y sus 
formas normalizadas. Por otro lado, en España, la im-
plantación de blogs corporativos comienza a ser divul-
gada en la prensa generalista (Verdeja, 2007), así como 
la percepción de que es necesaria la figura de un experto 
para la coordinación y supervisión de los contenidos.

Igualmente, hay que tener presente que si es una 
institución dedicada a la investigación (una universi-
dad o un centro tecnológico) la que se decide a desarro-
llar este modelo de comunicación, puede encontrarse 
con distintas finalidades y necesidades atendiendo a los 
distintos departamentos o secciones que la componen9, 
por lo que la maduración de una política común en la 
edición de sus contenidos es completamente necesaria 
para seguir una línea de publicación similar en todos 
los casos.

Así pues, se propone una metodología para la im-
plantación de un blog corporativo externo siguiendo los 
distintos estudios realizados hasta la fecha (Edelman, 
2007; Cass, 2008; Olson, 2007), además de los con-
sejos publicados (Baker, 2005; Celaya, 2007, Holtz, 
2006; Ortiz, 2008; Scoble, 2003; Villanueva, 2007), y 
la experiencia propia.
4.1. Establecimiento de objetivos

El surgimiento de la iniciativa de comenzar a publi-
car un blog no tiene por qué ser arriba a abajo, es decir, 
de la dirección a sus departamentos, sino más bien es 
probable que suceda al contrario, que un departamento 
lo proponga a la dirección y se extienda posteriormente 
al resto de la organización. Obviamente, la apertura de 
un nuevo modelo comunicativo puede provocar reti-
cencias que deben ser correctamente conducidas, por lo 
que el apoyo de la dirección es vital para el éxito de una 
actividad de estas características. Cuando el proyecto 
entre en consideración se deberá establecer una serie de 
propuestas y alternativas. 

Lo primero que se debe definir es la finalidad, qué 
se espera de él (aunque posteriormente evolucione ha-
cia otros objetivos), así como el establecimiento de una 
política global de comunicación dentro de la Red. Por 
ejemplo, puede suceder que desde la dirección no se 
contemple la utilización de un subdominio en la web 
corporativa, por lo que habrá que considerar la adqui-
sición de un dominio propio tanto si es el caso del blog 
como un grupo de blogs10. 

Hay que señalar que no es recomendable la utili-
zación de lugares de registro gratuito (Wordpress.com, 
LaCoctelera.com o Blogger.com) para la realización de 
este tipo de proyectos. Por ello, habrá que llevar a cabo 
un análisis de los CMS disponibles en el mercado para 
seleccionar el más adecuado atendiendo a las problemá-
ticas y a los elementos que queramos incorporar, junto 
a las características técnicas de los servidores web de 
los que dispongamos, además de los futuros proyectos 
que deseemos implementar.
4.2. Estudio de buenas prácticas

Seguramente, a la hora de plantearse un blog, la 
dirección de una organización establecerá dos barreras 
previas: el ROI (return of investment)11 y las implica-
ciones legales derivadas de su apertura. 

El software de gestión de un blog tiene un coste 
casi nulo, pero no así su mantenimiento y su personali-
zación. El diseño de una plantilla específica puede tener 
un coste de unos miles de euros, pero se trata de un gas-
to que resulta necesario asumir para disponer de cierta 
entidad y personalidad propias dentro de la blogosfera. 
También habrá que tener presente que los empleados 
que se designen para mantener los contenidos dedica-
rán una parte de su horario laboral a esta tarea, por lo 
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que habrá que tener presente su coste. Finalmente, será 
conveniente la realización de un pequeño estudio para 
comprobar qué está haciendo nuestra competencia, si 
es que se desconoce, con el objetivo de detectar aque-
llas temáticas que despiertan más interés dentro de la 
blogosfera. 

Sobre las implicaciones legales, dependiendo del 
tipo de organización, se deberán examinar distintas as-
pectos. Por ejemplo, si el blog es para un departamento 
de investigación y desarrollo, habrá que tener presente 
que todo lo que se publique en él puede derivar en pro-
blemas a la hora de presentar una patente al no cumplir 
el precepto de novedad del invento por haberse divul-
gado ya en el blog. Si se trata de un organismo público 
deberemos estudiar que tal vez desde fuera de la insti-
tución el blog se considere como vehículo oficial de co-
municación de la misma, algo que no debiese suceder 
en ningún caso, diferenciando los niveles de oficialidad 
y modos comunicativos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los comen-
tarios que se publiquen pueden provocar que la orga-
nización se encuentre con problemas legales si no se 
especifican distintas cláusulas de aviso o notas legales 
tanto para los editores como para los usuarios que apor-
ten contenido. Esto es importante tanto en el caso de 
blogs profesionales como corporativos y es una prácti-
ca ampliamente extendida dentro de la blogosfera.

4.3. Manual de estilo

Hay que considerar que las personas que van a pu-
blicar los contenidos probablemente sean investigado-
res y profesionales expertos en las materias de la empre-
sa, no periodistas ni comunicadores. Aunque algunos 
tuviesen experiencia en la blogosfera o en medios de 
comunicación sociales o científicos, es recomendable 
la redacción de un manual de estilo para fijar el enfoque 

que se quiere dar a la web. 
Habrá que detallar qué se 
quiere hacer con el blog, 
qué se espera de él, qué 
se puede (o no) publicar, 
cómo es la manera más co-
rrecta de contestar los co-
mentarios que sean críticos 
con la organización (si se 
produjesen), el tono de las 
informaciones, etc.

Para las actividades 
blogger en un entorno cor-
porativo podemos guiar-
nos por la IBM Social 
Computing Guidelines12, 
en la que se recogen algu-
nos consejos de la multina-

cional a sus empleados sobre su comportamiento en la 
Web 2.0.

“Un blog deber ser fresco e inmediato, 
por lo que su edición no debe ser 

coartada por la supervisión permanente 
de un cargo superior a los editores”

4.4. Coaching13 para los redactores 

Los redactores deben considerar el blog corporati-
vo como algo propio y una ventana al exterior hacia sus 
compañeros de profesión y clientes. Teniendo en cuen-
ta que la publicación puede provocar en un principio 
algunas incomodidades a los editores por la responsa-
bilidad que se pueda percibir que representa, sería con-
veniente animar a participar a aquellos que fuesen más 
proactivos como evangelizadores dentro de la organi-
zación o del departamento. 

Por otro lado, se potenciará que cada cual firme 
las informaciones como propias, ofreciendo al mismo 
tiempo la alternativa de publicar de una forma genérica 
las comunicaciones más corporativas. Se puede guiar 
a los redactores sobre qué tipo de contenidos pueden o 
deberían publicar, dependiendo del ámbito sobre el que 
trabajen. Las informaciones que se podrían divulgar 
pasarían por (Roca, 2008):

– Herramientas y recursos

Textos que harían referencia a herramientas dispo-
nibles que podrían resultar de interés para los lectores 
o el público objetivo del blog. Por ejemplo, un departa-
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mento dedicado a las TICs podría publicar información 
sobre nuevo software de programación o aplicaciones 
para la mejora de la productividad.

– Lecturas y conceptos

Para reforzar la imagen de expertos en una materia, 
los editores podrían realizar comentarios de lecturas de 
artículos científicos, nuevos conceptos surgidos, rese-
ñas de congresos a los que hayan asistido, etc.

– Experiencias y buenas prácticas

Comentar de forma sucinta experiencias de traba-
jo reales o buenas prácticas detectadas. Dentro de este 
campo hay que ser cautos, como se ha dicho, si se quie-
re patentar algo, o realizar nuevos proyectos de inves-
tigación.

– Entrevistas y testimonios

El contacto con otros profesionales y los comen-
tarios respecto a conversaciones informales pueden 
servirnos como inicio a un debate e invitar a nuestros 
lectores a participar en él. Sin embargo hay que tener 
presente que las conversaciones privadas son delicadas 
y habrá que consultar con el interlocutor si conside-
ra que se está invadiendo la privacidad y la confianza 
ajenas.

– Actualidad y novedades. Las lecturas de blogs si-
milares pueden permitirnos estar completamente al día 
y ser los primeros en publicar o comentar sobre nuevos 
hitos. Esto constituiría un punto a nuestro favor como 
expertos en una materia.

– Búsqueda de partners. Si se está llevando a cabo 
un proyecto y se necesita un socio tecnológico o finan-
ciero, el blog es una buena forma de encontrar uno.

4.5. Tutelaje previo

Todos los comienzos son difíciles y se tienen que 
romper miedos y esquemas preestablecidos. Para ini-
ciar el proceso de publicación, se puede proponer la 
práctica con un blog de pruebas off-line donde se corri-
jan comportamientos y se censure aquello que se per-
ciba como incorrecto. Hay que tener presente que un 
blog es algo fresco e inmediato, por lo que no debe de 
ser coartado por la supervisión permanente de un cargo 
superior a los editores. Si se desea que la comunidad 
alrededor de la web crezca, es necesario ofrecer cier-
to margen a los redactores para que innoven por ellos 
mismos y ensayen nuevas propuestas. Posteriormente 
se pueden incorporar esos textos de pruebas al blog de-
finitivo.

4.6. Animador y relaciones externas

Evidentemente, alguien debe encargarse de lo que 
en la blogosfera se denomina gardening: cuidar que los 
comentarios sean pertinentes, que no se extralimiten en 

lo que se considera correcto, así como la eliminación 
de comentarios de spammers o trolls14. 

Aunque se trate de una administración compartida, 
debe existir un responsable del blog, si bien este perfil 
todavía se encuentra por definir, a pesar de la existencia 
del citado cargo de CBO. En cualquier caso el adminis-
trador de un blog podría ser un profesional de relacio-
nes públicas –periodista o responsable de marketing–, 
pero que tenga conocimientos de comunicación en in-
ternet, o bien una persona con una experiencia previa 
dentro de la Red y sepa evaluar el funcionamiento del 
blog convenientemente –un documentalista con expe-
riencia en usabilidad y SEO–. 

En definitiva, a modo orientativo, se trataría de 
una persona que conozca el mundo de la blogosfera, 
que entienda cómo se mueve y cómo se establecen los 
vínculos dentro de ella, que incite a los editores a que 
publiquen y ensayen nuevas aproximaciones para que 
el blog sea exitoso. Igualmente, vigilará la limpieza del 
blogroll15, si existiese, y establecería las relaciones ex-
ternas con otros blogs similares, si se considerase per-
tinente hacerlo. Finalmente, deberá ser evangelizador 
dentro de la organización para que los editores no se 
desanimen en los primeros momentos, así como moni-
torizar el funcionamiento del mismo, evaluar los éxitos 
y fallos, y elaborar informes para la mejora continua.

5. Notas

1. Burbuja tecnológica, también denominada Burbuja.com, fue una co-
rriente especulativa que tuvo lugar entre los años 1997 y 2001. Las bolsas 
de comercio occidentales favorecieron un rápido aumento del valor de las 
acciones de las empresas vinculadas a internet y a la llamada Nueva eco-
nomía. A estas empresas, se las conocía como punto-coms puesto que fun-
damentalmente basaban su modelo de negocio en el comercio electrónico 
y las expectativas de expansión del mismo. Fuente: Wikipedia. Consultado: 
25-6-2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_.com 

2. Está aceptado que el término weblog o blog fue acuñado en 1997 por 
Jorn Berger. Por otro lado, el término blogosfera agrupa la totalidad de 
weblogs y se deriva de la palabra inglesa blogosphere. Debido a que los 
blogs están conectadas por medio de enlaces, comentarios, históricos y re-
ferencias han creado y definido su propia cultura. Por lo tanto, la blogosfera 
como palabra y concepto es inherente a los weblogs. 
Fuente: Wikipedia. Consultado: 27-8-2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera 

3. Concepto desarrollado por O’Reilly (2005) y el más aceptado actual-
mente.

4. RSS es un sistema para redifundir noticias y nuevos contenidos a suscrip-
tores de un sitio web, sin necesidad de usar un navegador. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rss 

5. La tarea de ajustar la información de las páginas que se pretenden hacer 
aparecer en primeras posiciones de los resultados es conocida como SEO 
(search engine optimization), optimización para motores de búsqueda. Con-
siste en aplicar diversas técnicas para lograr que los buscadores de internet 
sitúen determinada página web en una posición y categoría alta (primeras 
posiciones) dentro de su página de resultados para determinados términos y 
frases clave de búsqueda. 
Fuente: Wikipedia. Consulta: 26-6-2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_para_Motores_de_
B%C3%BAsqueda 
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6. La vigilancia tecnológica es una forma sistemática de captación y análisis 
de información científico-tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de 
toma de decisiones.

7. Nanoaudiencias es un concepto muy relacionado con los blogs e inter-
net. Consiste en los ámbitos informativos que los medios de comunicación 
sociales no cubren puesto que el coste económico y el interés por cubrir 
esos ámbitos no resulta rentable, ya que la audiencia a la que pueda llegar a 
interesarle es residual.

8. Fake blog o flog es una herramienta de marketing y de relaciones públicas 
diseñada por profesionales para la promoción de un producto o servicio que 
podría pasar como un sitio de un entusiasta en forma de blog. El propósito 
de los flogs es favorecer el marketing viral o la creación de un meme de 
internet que genere un tráfico y un interés que la empresa no podría obtener 
por los métodos tradiciones de publicidad. 
Basado en Wikipedia. Consulta: 25-6-2008.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fake_blog

9. Véanse los blogs de la Universitat Autònoma de Barcelona.
http://blogs.uab.cat/

10. Véase los blogs del portal de información universitaria Universia.
http://universiablogs.net

11. Retorno de la inversión

12. IBM. Consulta: 26-8-2008
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html

13. En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso 
interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la perso-
na o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para 
alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. 
Fuente: Wikipedia. Consulta: 24-7-2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/Coaching

14. En la jerga de internet, un troll (a veces trol) es un mensaje u otra forma 
de participación que busca intencionadamente crear controversia y provocar 
reacciones predecibles, especialmente por parte de usuarios novatos, con 
fines diversos, desde el simple divertimento hasta interrumpir o desviar los 
temas de las discusiones, o bien provocar flame wars (guerras encendidas) 
enfadando a sus participantes y enfrentándoles entre sí. Fuente: Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

15. Un blogroll es una colección de enlaces de blogs y otras webs, normal-
mente presentado dentro de un blog en una columna lateral de la página 
web. 
Basado en: Wikipedia. Consulta: 26-6-2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
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Resumen:	El	objetivo	es	medir	la	visibilidad	de	la	prensa	es-
pañola	en	Menéame,	el	gestor	social	de	contenidos	más	im-
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en	Menéame	y	se	promedia	con	los	votos	y	comentarios	reci-
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1. Introducción

Ante la caída continuada en todo el mundo de lec-
tores habituales de prensa escrita y el aumento lento 
pero progresivo de la diarios en internet, la visibilidad 
de la prensa en la web y el impacto de ésta en los medi-
os son temas de creciente interés (Salaverría, 2005).

La enorme disponibilidad de información periodís-
tica en internet ha dado lugar al desarrollo de servicios 
de recopilación de noticias, que se clasifican funda-
mentalmente en bases de datos (Mynews), servicios de 
clipping (Acceso, Almaclip) y buscadores de noticias, 
tanto profesionales (iMente, iConoce) como gratuitos 
(Google	news) (Guallar, 2006). 

En septiembre de 1997 aparece un nuevo tipo de 
servicio, representado por Slashdot, donde son los pro-

pios usuarios quienes recopilan y estructuran noticias 
en metadatos para su publicación. La gran influencia de 
ese promocionador de noticias dió lugar al denominado 
“efecto Slashdot” por el que se colapsa una web a cau-
sa de la cantidad de visitas en poco tiempo redirigidas 
desde este tipo de servicios cuando difunde una nove-
dad importante (Notess). Su equivalente en España, 
Barrapunto, aparece en 2000.

http://slashdot.org
http://barrapunto.com

La adaptación de este modelo de comunicación 
periodística a la web 2.0 se da a finales de 2004 con 
Digg, un servicio de publicación de noticias por pro-
moción democrática. Es el primer gestor social de no-
ticias. El éxito de este servicio llevó a la publicación de 
su versión española, Menéame, en diciembre de 2005.
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http://www.digg.com
http://meneame.net/

A pesar de estar en boga, todos estos servicios no 
han estado exentos de problemas:

– la propiedad intelectual de algunos contenidos, 
como el embargo de noticias de pago por parte de Fi-
nancial	Times (Chillingworth; Eaton),

– la propiedad industrial, como la publicación en 
Digg	de la clave para desencriptar HD DVD1,

– o la validez o fiabilidad de las noticias, como la 
invención de éstas en Google	news (Wiggins).

1. Cómo funciona

Menéame permite que los usuarios registrados en-
víen noticias de periódicos digitales, de blogs o de otras 
fuentes web. En realidad y como ocurre en Digg, no se 
publica la noticia sino el enlace a la fuente principal. 
Una vez remitida pasa a un listado de “pendientes” y 
según los votos que obtenga (se entiende que en fun-
ción de su interés), podrá pasar a la página principal 
donde alcanzará una mayor visibilidad y número de 
visitas.

Tal es el poder de los principales gestores sociales 
de noticias y el interés de la prensa en luchar por el 
espacio web que en apenas unos años los medios han 
pasado de intentar evitar que sus contenidos se difun-
dieran sin su permiso a incluir enlaces en sus noticias 
para que puedan ser enviadas directamente a los gesto-
res sociales y conseguir así un mayor tráfico.

Menéame es un servicio imitación de Digg progra-
mado por Ricardo Galli, el cual ha liberado el software. 
Este hecho junto al éxito alcanzado en poco tiempo, ha 
llevado al desarrollo de una gran cantidad de proyectos 
que se pueden clasificar en clones (servicios que han 
tomado y adaptado el código fuente a sus necesidades, 
como por ejemplo DocuMenea), forks (que parten de 
ese código fuente y posteriormente toman direcciones 
y objetivos diferentes) y proyectos independientes2.

http://www.documenea.com

En cuanto a éstos destaca Fresqui, que ha superado 
a Barrapunto en el intervalo estudiado y se acerca a 
Menéame	(figura 1).

http://www.fresqui.com

2. Objetivos

Se advierte en la bibliografía del tema que la ma-
yoría hace referencia a noticias de actualidad y polémi-
cas, básicamente como notas en diferentes blogs. Sobre 
Digg hay algunos análisis descriptivos y estudios so-
ciológicos del comportamiento de los usuarios (funda-
mentalmente, Lerman). Pero sobre Menéame no hay 
ninguna investigación, con la salvedad del estudio de 

Esciudad.com3, y el trabajo del Departamento	de	Len-
guajes	 y	 Sistemas	 Informáticos de la Universidad	 de	
Sevilla	de análisis de redes de las etiquetas4, aparte de 
los posts estadísticos del blog de Menéame5.

El presente trabajo se justifica por tanto ante la ne-
cesidad de estudios descriptivos que permitan llevar a 
cabo investigaciones analíticas y cualitativas y se plan-
tea como objetivo principal medir la presencia y distri-
bución de la prensa española en Menéame, el gestor so-
cial de contenidos más importante en castellano. Para 
ello se analizará:

– la distribución y evolución de las noticias envia-
das durante todo 2007 y principios de 2008,

– la identificación de los medios de prensa españo-
les utilizados, y

– el peso de los principales medios de prensa.

2. Material y métodos

Los datos relativos a las noticias publicadas fueron 
recogidos manualmente durante marzo y abril de 2008 
a través de la página de portada de Menéame, donde se 
archiva la totalidad de noticias enviadas y publicadas 
desde el inicio de este servicio (la primera noticia pu-
blicada data del 7 de diciembre de 2005).

Como se dijo, se capturaron las noticias de 2007, 
así como del primer cuatrimestre de 2008.

El procedimiento consistió en recoger para cada no-
ticia la fecha en la que había sido publicada, el número 
de votos y comentarios recibidos y el medio de publi-
cación, para posteriormente decidir si provenía de un 
medio nacional de prensa digital o no. En el momento 
de la recogida de datos, las noticias están cerradas: no 
admiten más votos y los admitidos son positivos.

La razón por la que se ha recogido el número de 
comentarios y votos es que son indicadores del impacto 
de la noticia en Menéame, pues supone que la noticia 
ha tenido algún eco (al margen de que sea negativo o 
positivo); así, los medios con más votos tienen un ma-
yor impacto en el sistema. 

Figura 1. Evolución del tráfico en Barrapunto, Menéame y Fresqui
Fuente: Alexa (http://www.alexa.com)
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En cualquier caso, de forma manual se procedió a 
enlazar con la noticia y comprobar su procedencia. En 
los casos en los que esto no fue posible (enlaces rotos) 
la evaluación se realizó a través de la url de la noticia, 
situada justo debajo del enlace al titular.

Para los objetivos de este trabajo no se consideraron 
noticias de prensa nacional digital las enviadas desde 
blogs, medios de prensa extranjeros, ni otros medios de 
comunicación como páginas web de radio, televisión o 
portales temáticos. Sin embargo sí que se han tenido en 
cuenta las agencias de noticias Reuters, Europa	Press 
y BBC	Mundo. 

De esta misma forma se descartaron las enviadas des-
de las secciones de blogs de algunos periódicos digitales, 
pues el objetivo del trabajo era precisamente estudiar la 
visibilidad de las noticias formales y tradicionales, re-
dactadas por profesionales en medios de prensa.

Tampoco se consideraron las imágenes, viñetas o 
tiras cómicas, aunque provinieran de un medio nacio-
nal. Asimismo quedaron excluidas las informaciones 
aparecidas en semanarios o revistas.

Todas las noticias no consideradas como prensa na-
cional digital son tratadas en este trabajo como “otros 
medios”.

Posteriormente se procedió a la descarga, desde la 
página de OJD	Interactiva, del fichero correspondien-
te a los datos de acceso a los medios digitales duran-
te 2007, es decir: las visitas totales de la web de cada 
diario con el fin de comparar la distribución de medios 
obtenida de esta fuente con la de Menéame.

http://ojdinteractiva.ojd.es/comparativas.php

De todas formas, debe señalarse que en los datos 
que ofrece OJD (con un nuevo sistema de medición 
desde principios de 2008), más allá de la problemática 
acerca de su fiabilidad (Fernández, 2007), no se en-
cuentra la totalidad de medios de prensa detectados en 
Menéame. Especialmente, no se dispone de los datos 
relativos a El	país y La	vanguardia, que no se someten 
a la auditoría de difusión de OJD. En estos dos casos no 
hay nada que permita comparar con el mismo criterio: 
así, mientras que El	país ha optado por publicar los da-
tos internos obtenidos por la herramienta Site	catalyst 
de Omniture, La	vanguardia no ha publicitado el siste-
ma de medición. A título ilustrativo y para completar 
este vacío se utiliza como referencia también el Estudio	
General	 de	 Medios (EGM) de la Asociación	 para	 la	
Investigación	en	Medios	de	Comunicación.

http://www.aimc.es/

Por lo tanto y teniendo en cuenta que el objetivo de 
este trabajo es el estudio descriptivo cuantitativo de la 
presencia de la prensa digital española en Menéame, se 

utilizará el ranking de OJD	Interactiva, que es el más 
exhaustivo y accesible, y también el EGM para compa-
rar de manera general la distribución de los medios.

3. Resultados y discusión

3.1. Distribución y evolución de noticias de prensa 

El número total de noticias enviadas a Menéame 
durante el intervalo de muestreo (enero de 2007 a abril 
de 2008) ha sido de 23.373, de las que 8.505 (36,4%) 
han sido consideradas procedentes de medios de prensa 
y el resto (63,6%) de “otros medios”. Un seguimiento 
mensual de estos porcentajes muestra un crecimien-
to de los diarios tradicionales, que pasan del 33% en 
enero de 2007 al 43% en abril de 2008. La media de 
noticias en el rango estudiado es de 1.461 por mes. La 
evolución del número total de noticias a lo largo de los 
meses se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Evolución del número de noticias

Se constata una caída previsible por los períodos 
vacacionales y muy acusada durante los meses de vera-
no, así como en el mes de diciembre. De igual manera 
se puede ver cómo durante febrero tanto de 2007 como 
de 2008 existe un descenso debido al menor número 
de días del mes. Finalmente se observa un crecimiento 
notable y continuo en los dos últimos meses.

3.2. Impacto de las noticias

En la figura 3 se detalla la evolución del promedio 
de número de comentarios y de votos por mes que reci-
ben las noticias de prensa.

La gráfica muestra una mayor actividad en Menéa-
me con un crecimiento progresivo tanto en el promedio 
de votos recibidos como en el de comentarios. 

En el caso concreto del número de votos, el aumen-
to ha sido notable pues se ha pasado de 257 por noticia 
a principios de 2007 a situarse sobre los 465 a primeros 
de 2008.

El crecimiento del promedio de comentarios tam-
bién ha sido elevado, casi duplicando los valores obte-
nidos en 2008 respecto de 2007 para los primeros me-
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ses del año. Se observa un pico de crecimiento situado, 
como en el caso del número de votos, a principios de 
verano. Desde finales de 2007 el número de comenta-
rios en promedio presenta un crecimiento constante.

3.3. Identificación y presencia de los medios de prensa

Se ha identificado un total de 188 medios de prensa 
(tabla 1). En la figura 4 se muestra la distribución de los 
que han superado el centenar, en función del número de 
noticias publicadas.

Se observa que los seis medios con más presencia 
(El	país, El	mundo, 20	minutos, La	vanguardia, El	pe-
riódico y Europa	press) representan el 51% de noticias 
de prensa publicadas en Menéame.

En el primer cuatrimestre de 2008 El	país se man-
tuvo como el diario digital con mayor representación 
en Menéame, y El	mundo superó a 20	minutos. Por otra 
parte, ABC y El	plural pierden puestos, mientras que 
Público y ADN presentan subidas importantes.

3.4. El impacto de los principales medios de prensa

Ante la dificultad de llevar a cabo un análisis indivi-

dualizado por medio, en la figura 5 se muestran los resul-
tados referidos a la evolución de noticias, votos y comen-
tarios de los cinco medios más representados (El	país, 20	
minutos, El	mundo, La	vanguardia,	El	periódico).

Los datos muestran un acercamiento entre los tres 
principales medios. Es de destacar la existencia de tres 
grupos: uno formado por El	país, que encabeza el ran-
king en solitario; otro conformado por 20	minutos y El	
mundo; y el último, en el que se encuentran La	van-
guardia y El	periódico.

En la figura 6 se comprueba que el promedio de 
votos tanto positivos como negativos por noticia ha ex-
perimentado un crecimiento general importante, pues 
a principios de 2008 los cinco primeros medios han 
aumentado en torno al 50%. Sin embargo en el último 
mes se detecta una caída generalizada, importantísima 
en el caso de El	 mundo. Es constatable la evolución 
irregular de 20	minutos	a lo largo de los meses.

En la figura 7 también se observa una evolución po-
sitiva en el promedio de comentarios por noticia para 
todos los medios. Destaca la subida constante de La	

Figura 3. Promedio de votos y comentarios por noticia Figura 4. Presencia de los medios de prensa

Figura 5. Evolución de noticias publicadas en los cinco medios más 
representados

Figura 6. Evolución de votos por noticia en los cinco medios más 
representados
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Tabla 1. Lista completa de medios de prensa en Menéame (enero 2007-abril 2008)

Nú-
me-
ro

Medio Noti-
cias

1 El país.es 1.323
2 El mundo 925
3 20 minutos.es 914
4 La vanguardia.es 500
5 El periódico.com 326
6 Público.es 294
7 Europa press 281
8 ADN.es 252
9 ABC.es 246
10 La voz de Galicia 236
11 El plural.com 228
12 El confidencial 127
13 Levante-EMV 120
14 El economista.es 111
15 Libertad digital.es 108
16 Periodista digital 105
17 El correo digital 91
18 Marca.com 84
19 BBC mundo 76
20 La razón.es 72
21 Ideal.es 70
22 La nueva España 67
23 La república.es 63
24 Canarias 7 58
25 Cotizalia 55
26 Cinco días 52
27 Información.es 51
28 La verdad.es 51
29 Consumer.es 50
30 As.com 45
31 Diario de Mallorca.es 45
32 Expansión.com 45
33 Reuters 45
34 Soitu 45
35 Heraldo.es 43
36 Las provincias.es 43
37 Sur.es 43
38 El confidencial digital 41
39 El correo gallego.es 40
40 Faro de Vigo.es 40
41 El semanal digital 37
42 Diario ti 32
43 La flecha 32
44 Hoy.es 30
45 Diario de León 29
46 Diario de Sevilla.es 29
47 Diario vasco.com 26
48 El periódico de Aragón 26
49 El norte de Castilla 24
50 El comercio digital.com 23
51 Hispanidad 23
52 Diario siglo XXI 22
53 El diario montañés 20
54 La voz de Salamanca 20
55 La opinión Coruña.es 20
56 Diagonal periódico 19
57 Metro 19
58 Deia.com 17
59 Diario de Navarra.es 17
60 Gaceta.es 17
61 Gara 17
62 Granada hoy.com 17
63 Última hora digital 17

Nú-
me-
ro

Medio Noti-
cias

64 La Rioja.com 17
65 Eco diario.es 16
66 Granada digital 16
67 Diario Ibérico 15
68 Estrella digital.es 14
69 Madridiario.es 14
70 PR noticias 14
71 Diario crítico.com 13
72 El periódico mediterráneo 13
73 La opinión de Tenerife 13
74 La voz de Asturias 13
75 La voz digital.es 13
76 D minorías 12
77 ATB noticias.es 11
78 Diario Córdoba online 11
79 El periodico Extremadura 11
80 La región 10
81 3i tercera información 9
82 Diario de Cádiz.es 9
83 Diario de Ibiza.es 9
84 E-noticies.com 9
85 Vila web 9
86 Ávila digital.com 8
87 Canarias ahora.es 8
88 Diari de Tarragona.com 8
89 El progreso digital 8
90 Diario de noticias Navarra 7
91 La opinión de Málaga.es 7
92 Rojo y negro 7
93 Extra confidencial.com 6
94 La opinión de Zamora.es 6
95 Madrid digital 6
96 Sport.es 6
97 Diario de noticias Gipuzkoa 6
98 Aragón digital.es 5
99 Diario de avisos.com 5
100 Diario directo 5
101 Eldigital Castilla-La Mancha 5
102 Mundo deportivo.es 5
103 Ourense dixital.com 5
104 Panorama actual.es 5
105 Qué! 5
106 Tribuna de Salamanca 5
107 ADN mundo.com 4
108 AZ prensa.com 4
109 Diario de noticias Alava 4
110 Diario del Alto Aragón 4
111 El ideal gallego 4
112 El manifiesto.com 4
113 Europasur.es 4
114 La opinión de Murcia.es 4
115 La provincia.es 4
116 Noticias.com 4
117 Málaga hoy.es 4
118 Asturies.com 3
119 Diario palentino digital 3
120 El imparcial 3
121 Gaceta náutica.net 3
122 Huelva información.es 3
123 La tribuna digital 3
124 Mallorca diario.com 3
125 Minuto digital 3
126 Noticias.info 3

Nú-
me-
ro

Medio Noti-
cias

127 Valéncia hui 3
128 Viva Cádiz 3
129 El día.es 3
130 Abertzale 2
131 Alerta digital 2
132 Archipiélago noticias.com 2
133 Canarias 24 horas.com 2
134 Diario de Ferrol 2
135 Diario signo 2
136 Diario de Jerez.es 2
137 Diario de Lanzarote.com 2
138 Diario el faro Murcia 2
139 El correo.es de Andalucía 2
140 El boletín.es 2
141 El mercurio digital.es 2
142 Energía diario.com 2
143 Extremadura al dí@ 2
144 Fuerteventura digital 2
145 Izaro news.com 2
146 La crónica de Guadalajara 2
147 La gran época.com 2
148 La mañana digital 2
149 La democracia.es 2
150 Madrid press.com 2
151 Rioja 2.com 2
152 Andalucía 24 horas 1
153 Atlántico 1
154 Auto sport.com 1
155 Ávila libre 1
156 Avui 1
157 Bolsa press.es 1
158 Ceuta al día.com 1
159 Ciber sur.com 1
160 Diario de Castilla 1
161 Diario salud 1
162 Diario de Pontevedra 1
163 Directe! cat 1
164 El día de Valladolid digital 1
165 El digital de Canarias 1
166 El día de Ciudad Real 1
167 El día de Córdoba.es 1
168 El diario exterior.com 1
169 Es diari 1
170 Es ahora.es 1
171 Girona notícies.com 1
172 Gomera verde.com 1
173 Heraldo abierto 1
174 Heraldo de Soria 1
175 La nación 1
176 La opinión digital 1
177 La voz de Marbella 1
178 La opinión Granada.es 1
179 Libertad balear.com 1
180 Mallorca confidencial 1
181 Nabarreria.com 1
182 Noticias cada día 1
183 Noticias pyme 1
184 Novopress.info 1
185 Regió 7.cat 1
186 Telde actualidad.com 1
187 Tenerife en línea 1
188 Xornal.com 1
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vanguardia, que ha pasado del último puesto en enero 
de 2007 al primero en abril de 2008. También es resal-
table la caída de El	mundo y la evolución irregular de 
El	periódico.

En definitiva, sorprende cómo El	país, con una can-
tidad de noticias superior al resto, no tiene una corres-
pondencia en lo que a votos y comentarios se refiere.

3.5. Distribución de los medios de prensa

Teniendo en cuenta la totalidad de medios de pren-
sa detectados, se obtiene la figura 8 con su distribución 
en función del número de noticias publicadas en 2007 
en Menéame. La distribución es desigual: unos pocos 
medios publican muchas noticias, mientras que una 
gran cantidad de ellos (la “larga cola”, vista aquí en 
una escala logarítmica) publica pocas.

Figura 7. Evolución de comentarios por noticia en los cinco medios 
más representados

Figura 8. Distribución de los medios de prensa según el nº de noticias

Destaca la diferencia entre ambos rankings, en es-
pecial la importante presencia de la prensa deportiva 
(frente a Menéame) y la ausencia de 20	minutos y El	
mundo	en EGM.

3.6. Discusión

Como se comenta en la introducción del trabajo, 
el blog de Menéame ofrece estadísticas detalladas en 
cuanto a estudio de usuarios y noticias. Estos datos in-
dican que la relación entre medios tradicionales y el 
resto es de 66% a 34% respectivamente.

Figura 9. Distribución de los medios de prensa según número de visitas 
(en miles)

Fuente: OJD Interactiva

A partir de los datos que ofrece OJD	Interactiva, se 
obtienen la figura 9 y la tabla 2 con la distribución de 
los medios de prensa en función del número de visitas 
diarias en 2007. En ella también aprecia la misma dis-
tribución desigual entre las webs.

El ranking de medios de prensa, en función del nú-
mero de visitas proporcionado por OJD	Interactiva, se 
detalla en la tabla 2, mientras que el ranking de EGM (fe-
brero 2007-noviembre 2007) se muestra en la tabla 3.

Tabla 2. Ranking de medios por número de visitas (2007)
Fuente: OJD Interactiva

Medio Número de visitas

Marca 650.098.125

El mundo 564.260.245

Sport 145.857.340

20 minutos.es 134.759.029

ABC 106.333.444

Libertad digital 99.504.554

El periódico de Catalunya 52.666.156

Periodista digital 47.047.352

El confidencial 44.685.524

El correo digital 38.401.842

La voz de Galicia 30.826.102

La verdad 27.709.995

Expansión 27.117.306

La razón 26.234.824

Diario vasco electrónico 22.495.320

Ideal 20.187.880

La nueva España digital 19.672.323

Las provincias digital 18.117.809

Sur 16.753.915

El diario montañés 16.634.962
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Este último porcentaje coincide con los datos ob-
tenidos en el inicio del presente estudio (un 33% de 
noticias de medios de prensa a principios de 2007). No 
obstante hay que considerar tanto el diferente criterio 
a la hora de identificar medios tradicionales que han 
seguido, como el intervalo de la muestra.

Por otra parte el estudio realizado desde Es.ciudad 
aporta datos sobre rankings de medios y blogs desde 
el inicio de Menéame. A grandes rasgos los datos del 
presente artículo coinciden con los de ese estudio, ex-
ceptuando los relativos a El	periódico	de	Catalunya. 

También existe una concordancia respecto a la evo-
lución de noticias que ofrece Es.ciudad de los diarios El	
país y El	mundo para los primeros cuatro meses de 2007 
(únicos en los que coincide el muestreo de datos).

Respecto al ranking de OJD	Interactiva acerca del 
número de visitas a medios de prensa, sin entrar en la 
posible correlación entre éstas y el número de noticias 
publicadas en Menéame, no coincide con el obtenido 
en Menéame (asumiendo la ausencia en OJD de diver-
sos medios).

4. Conclusiones

1. La poca literatura científica existente sobre ges-
tores sociales de noticias se centra en el estudio socio-
lógico del comportamiento de los usuarios. No faltan 
por otro lado los datos estadísticos ni las noticias sobre 
el funcionamiento de estas webs.

2. Entre 1 de enero de 2007 y 30 de abril de 2008, 
el 36,4% de noticias enviadas a Menéame procede de 
medios de prensa tradicionales. El número de noticias 
oscila en función de los meses, mostrando una tenden-
cia al alza en los últimos meses.

3. Se detecta un crecimiento constante de la ac-
tividad de los usuarios de Menéame que se refleja en 

un aumento continuado tanto en el promedio de votos 
como de comentarios. Ello sin entrar a considerar la 
evolución del número de usuarios activos del sistema.

4. La distribución desigual de medios presentes en 
Menéame, en función del número de noticias apareci-
das en él durante 2007, es similar a la detectada en OJD	
Interactiva	(para los medios que se someten a su análi-
sis), en función del número total de visitas recibidas en 
el mismo período. De esta manera, se cumple en ambos 
casos la distribución de larga cola.

5. El medio de prensa más representado en Me-
néame es El	país, al que le siguen a cierta distancia El	
mundo y 20	minutos y más alejados La	vanguardia y El	
periódico	de	Catalunya. 

6. En 2007 el ranking del número de noticias pu-
blicadas en Menéame no se corresponde con el de visi-
tas por medio de OJD	Interactiva ni con el de visitantes 
únicos de EGM, con una mayor presencia de prensa 
deportiva en estos últimos casos.

7. De cara a futuros estudios, tanto el sistema de 
medición de audiencias web como la amplitud de me-
dios analizados podrían ser consideraciones fundamen-
tales a la hora de intentar determinar si existe alguna 
correlación real entre un aumento del número de noti-
cias en Menéame y un posible incremento del número 
de visitas en los datos de OJD, que permitiera compro-
bar el efecto de Menéame en la prensa digital. 

5. Notas
1. http://bitelia.com/2007/05/02/digg-y-la-clave-para-desencriptar-los-hd-
dvd	

2. Clones. En: Menéame:	wiki. Consultado en: 04-04-08.
http://meneame.wikispaces.com/Clones	

3. http://www.esciudad.com/meneame.html	

4. http://www.lsi.us.es/~ffrosat/index.php/Ffrosat/TrabajoMeneame	

5. http://blog.meneame.net/category/estadisticas/	
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Resumen: Se	 presentan	 las	
bases	 teóricas	y	metodológicas	
para	el	desarrollo	de	un	modelo	
de	 servicio	multiagente	de	DSI	
para	 bibliotecas	 digitales	 es-
pecializadas	 que	 aplica	 tecno-
logías	 de	 web	 semántica	 para	
gestionar	 más	 eficazmente	 la	
información,	 mejorar	 los	 pro-
cesos	 de	 comunicación	 entre	
agentes	 y	 usuarios,	 y	 agilizar	
el	acceso	a	recursos	de	interés.	
Para	ello	se	utilizan	canales	rss	
a	 modo	 de	 boletines	 de	 nove-
dades	a	partir	de	 los	cuales	se	
generan	 alertas	 bibliográficas	
personalizadas.	El	servicio	dis-
pone	 de	 un	 módulo	 de	 gestión	
de	canales	rss	y	otro	de	push	de	
información.	En	el	primero	 los	
documentos	 son	 representados	
en	forma	de	ítems	en	los	cana-
les	rss	y	se	les	asignan	materias	
semiautomáticamente,	 equipa-
rando	 sus	 palabras	 clave	 aso-
ciadas	 con	 los	 términos	 de	 un	
tesauro	en	formato	SKOS	Core.	
En	el	módulo	de	push	de	infor-
mación	 se	 generan	 las	 alertas	
personalizadas	de	acuerdo	a	las	
preferencias	definidas	en	los	perfiles	de	los	usuarios.
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1. Introducción

Una de las cuestiones principales que tienen que 
afrontar tanto los sistemas de información como las 
bibliotecas o la propia web es la gestión eficaz del 
gran volumen de documentos que almacenan para po-
der facilitar a los usuarios un acceso sencillo y ágil. 
Este problema adquiere una mayor dimensión cuando 
el usuario presenta un alto grado de especialización y 
requiere recursos muy específicos, como en el caso de 
investigadores que buscan documentos de su área cien-
tífica (Bollacker; Lawrence; Giles, 2000).

En el ámbito de las bibliotecas y centros de docu-
mentación tradicionalmente se han propuesto diferentes 
soluciones como por ejemplo la creación de servicios 
de difusión selectiva de información (DSI). Estos son 
básicamente sistemas de recomendación basados en 
contenido (Popescul, et al., 2001) en los que de acuer-
do con el perfil de los usuarios suscritos se generan pe-
riódicamente (o a petición del propio interesado) una 
serie de alertas en las que se les notifica la existencia de 
recursos que se adecuan a sus intereses (Aksoy, et al., 
1998), (Foltz; Dumais, 1992). 

La introducción de las nuevas tecnologías de la 
información ha provocado que las bibliotecas se vean 
en la necesidad de reorientar los servicios que prestan 
para adaptarlos a este nuevo escenario, en un intento 
de satisfacer demandas cada vez más específicas (Mar-
chionini, 2000). Así por ejemplo servicios como los de 
DSI han sido objeto de estudio en el área de las biblio-
tecas digitales (Faensen, et al., 2001) o en el entorno de 
sistemas multiagente (Decker; Sycara; Williamson, 
1997), (Kuokka; Harada, 1995). 

En la actualidad muchos servicios DSI se imple-
mentan sobre plataformas web con una arquitectura 
multiagente. Se componen básicamente de una serie de 
agentes intermediarios que realizan la equiparación de 
los perfiles de usuario con los documentos y de diferen-
tes agentes de entrada y salida que se encargan de rea-
lizar las suscripciones al servicio y presentar las alertas 
(Altinel; Franklin, 2000), (Carzaniga; Rosenblum; 
Wolf, 2000), (Fabret, et al., 2001), (Yan; García-Mo-
lina, 1999). La información generalmente se estructura 
según un determinado modelo de datos, y los perfiles 
de usuario se definen utilizando palabras clave que son 
contrastadas con los descriptores o el texto completo de 
los documentos.

Estos modelos adolecen no obstante de algunas ca-
rencias: 1) los procesos de comunicación entre agentes, 
y entre agentes y usuarios, se ven dificultados por las 
diversas formas en que la información está represen-
tada; 2) la heterogeneidad en la representación de la 
información provoca a su vez que ésta no pueda ser 
reutilizada en otros procesos o por otras aplicaciones; 

y 3) generalmente no disponen de mecanismos ágiles y 
sencillos para generar las alertas.

“La base del servicio es la creación de 
‘boletines de novedades’ en los que se 

recogen recursos novedosos adquiridos 
por la biblioteca”

Para paliar estas deficiencias es posible mejorar 
y enriquecer la representación de la información me-
diante la aplicación de tecnologías del proyecto web 
semántica (Berners-Lee; Hendler; Lassila, 2001) 
que se presenta como una extensión de la Web actual 
y que pretende convertirse en una plataforma univer-
sal para el intercambio de información. En este nuevo 
modelo la información está dotada de un significado 
bien definido que permite una mejor colaboración entre 
humanos y máquinas (Berners-Lee, 2000). Se apoya 
básicamente en dos ideas: el marcado semántico de los 
recursos (lo que implica una separación formal entre el 
contenido y la estructura de los documentos) y el desa-
rrollo de agentes software capaces de procesar y ope-
rar con ellos a nivel semántico (Berners-Lee, 2000), 
(Hendler, 2001).

Por todo ello proponemos la aplicación de algunas 
de las técnicas de web semántica para implementar un 
nuevo modelo de servicios DSI para bibliotecas digi-
tales especializadas (en este caso concreto, en el área 
de biblioteconomía y documentación), basándonos en 
la plataforma multiagente para acceso a la información 
que definimos en: Herrera-Viedma; Peis; Morales-
del-Castillo (2006).

La base del servicio es la creación de “boletines de 
novedades” en los que se recogen nuevos recursos o 
aquellos que por algún otro motivo puedan ser de inte-
rés para los usuarios. En ellos se hace una descripción 
básica de los recursos, que incluye descriptores asigna-
dos por los administradores del sistema y que servirán 
para equiparar los ítems con las preferencias almacena-
das en los perfiles de los usuarios. En nuestro caso, para 
definir estos boletines utilizamos rss 1.0 (Baged-Dov, 
et al., 2001a), un vocabulario que utiliza la sintaxis y 
estructura de datos de rdf (Becket, 2004) diseñado es-
pecíficamente para gestionar listados de hiperenlaces. 
El sistema se compone de dos módulos funcionales: 
uno de gestión de canales rss y otro de push de alertas 
bibliográficas personalizadas. 

El primero requiere que los recursos del sistema 
tengan una estructura definida y un cierto grado de es-
tandarización (en este caso se ha optado por utilizar ar-



521

Modelo de servicio semántico de difusión selectiva de información (DSI) para bibliotecas digitales

El profesional de la información, v.17,n. 5, septiembre-octubre 2008

tículos científicos), ya que esto facilita en gran medida 
su representación en los canales rss. La asignación de 
materias a los ítems se realiza de forma asistida gra-
cias al uso de un tesauro definido en SKOS	Core	(sim-
ple	knowledge	organisation	system) (Miles; Brickley, 
2005), que permite a los agentes sugerir al adminis-
trador del sistema las categorías temáticas que mejor 
describen el contenido del documento de acuerdo con 
las palabras clave asignadas por su autor. El módulo 
de push por su parte genera las alertas personalizadas 
según las preferencias definidas en los perfiles de los 
usuarios.

2. Modelo de servicio semántico de DSI

El servicio de DSI propiamente dicho cuenta con 3 
agentes, de interfaz, de canales y de tarea, que se distri-
buyen en una arquitectura jerárquica de 4 niveles: usua-
rio, interfaz, tarea y recursos.

“La asignación de materias es asistida 
mediante un tesauro definido en 

Skos Core que permite a los agentes 
software sugerir categorías temáticas al 

administrador del sistema”
 

La base la forman diferentes técnicas de web se-
mántica que permiten definir cada uno de los elemen-
tos principales del sistema: un repositorio de perfiles 
de usuario; un repositorio de documentos; uno o varios 
canales rss, que contienen un listado con las noveda-
des bibliográficas; y un tesauro que relaciona términos 
relevantes dentro del dominio específico sobre el que 
trabaja la biblioteca. Todos estos componentes están 
descritos utilizando vocabularios basados en rdf, mien-
tras que su semántica (es decir, sus características y 

la relación que mantienen con otros elementos) viene 
definida en una serie de ontologías web desarrolladas 
con OWL	(ontology	web	language) (McGuinnes; van 
Harmelen, 2004).

<Area_Interes rdf:ID=”A_Int-pr001”>

 <A_Int1_e>
  <a_int1 rdf:ID=”a_int1-pr001”>
   <area>Biblioteconomía</area>
   <freq>Casi_siempre</freq>
  </a_int1>
 </A_Int1_e>

 <A_Int2_e>
  <a_int2 rdf:ID=”a_int2-pr001”>
   <area>Archivística</area>
   <freq>Casi_nunca</freq>
  </a_int2>
 </A_Int2_e>

Figura 1. Representación de 2 preferencias en un perfil de usuario

La actividad del servicio de DSI se desarrolla en 
dos módulos funcionales: 1) en el primero se generan 
y actualizan de forma semiautomática los canales rss 
gracias al agente de canales, que crea la descripción de 
los ítems del canal a partir de los metadatos contenidos 
en los nuevos documentos que ingresan en el sistema y 
de los términos del tesauro; 2) en el segundo de los mó-
dulos, el servicio DSI propiamente dicho, el agente de 
tarea gestiona la generación de las alertas con acuerdo 
al perfil de los usuarios.

“El servicio de DSI se compone de dos 
módulos funcionales: uno de generación 

semiautomática de canales rss y 
otro de push de alertas bibliográficas 

personalizadas”

A continuación se describe cada uno de los elemen-
tos principales y los módulos del servicio.

A. Elementos del modelo

A1. Perfiles de usuario. Son representaciones 
estructuradas que contienen los datos personales, in-
tereses y preferencias de los usuarios con los que los 
agentes pueden operar para personalizar el servicio de 

Figura 2. Actualización de canales
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DSI. Vienen descritos en formato rdf/xml y utilizan el 
vocabulario FOAF (friend	of	a	friend) (Brickley; Mi-
ller, 2005), para definir los datos personales (lo que fa-
vorece la interoperabilidad del perfil). 

En el momento en que una persona se da de alta 
en el sistema, ha de proporcionar algunos datos per-
sonales y sus preferencias con respecto a la materia de 
las alertas que desea recibir, definidas en el apartado 
“Área de interés”. Éstas son seleccionadas de entre las 
12 categorías principales en las que se divide el tes-
auro (ver elemento A4). En el perfil de usuario cada 
una de estas categorías tiene asociada una frecuencia 
lingüística (etiquetada como <freq>), que representa la 
asiduidad con la que es usada en consultas y valoradas 
por el usuario como satisfactorias (Herrera-Viedma; 
Peis; Morales-del-Castillo, 2006).

El rango de posibles valores para las frecuencias 
está definido por un conjunto de 7 etiquetas lingüísticas 
S	=	{siempre,	casi_siempre,	mayoría_de_veces,	a_ve-
ces,	 pocas_veces,	 casi_nunca,	 nunca}. Por lo tanto, 
cuando el módulo de DSI lance una consulta, el sistema 
usará aquellos valores de preferencia que mayor fre-
cuencia asociada tengan. Dado que el servicio de DSI 
se basa en generar consultas pasivas a los canales rss 
a partir de las preferencias almacenadas en el perfil de 
los usuarios, la  de éstos debe de apoyarse en algún tipo 
de feedback que permita determinar el comportamiento 
del individuo en su interacción con el sistema.

En el modelo propuesto por Herrera-Viedma, Peis 
y Morales-del-Castillo (2006), los usuarios tras reali-
zar una consulta a la biblioteca deben evaluar el resul-
tado obtenido con un grado de satisfacción lingüístico 
e

j
, que nos ofrece una idea aproximada de la “bondad” 

de los valores de preferencia seleccionados para definir 
dicha consulta. De esta manera el sistema puede selec-
cionar aquellos valores de preferencia que han propor-
cionado respuestas más satisfactorias para un usuario 

Para actualizar las frecuencias se utiliza una fun-
ción de equiparación similar a las aplicadas para mode-
lar pesos de umbral en consultas ponderadas (Herrera-
Viedma, 2001), que bonifica las frecuencias de los va-
lores de preferencia usados en consultas satisfactorias y 
penaliza los usados en consultas no satisfactorias. 

A2. Documentos. El conjunto de documentos dis-
ponibles en la biblioteca digital a texto completo deben 
estar codificados en formato xml o html y pueden estar 
almacenados en un repositorio local o bien estar acce-
sibles de forma remota en la Red. El sistema requiere 
trabajar con descripciones de estos recursos (que se al-
macenan en forma de ítems en el canal rss) y en las que 
entre otros datos se incluye el título, autor/es, resumen, 
palabras clave y el enlace al documento completo. Es-
tas descripciones se pueden generar manualmente o de 
forma semiautomática utilizando herramientas de ex-
tracción de metadatos y scripts de trasformación del 
vocabulario nativo a rss.

A3. Canales rss. En los últimos años gracias a la 
popularización de los blogs se está imponiendo el uso 
del vocabulario rss como medio para la redifusión o 
sindicación de contenidos (hacer accesible a otros usua-
rios de internet el contenido de un sitio web mediante 
listas de enlaces denominadas canales o feeds).

La estructura de los canales comprende dos áreas 
básicas: una en la que se describe el canal en sí y otra 
en la que se listan los recursos o ítems. Los canales 
pueden ser ficheros xml o rdf/xml dependiendo de la 
versión rss que se decida utilizar. En este caso utiliza-
mos rss 1.0 (rdf	site	summary), que se basa en el mo-
delo de datos y sintaxis de rdf/xml. A pesar de que las 
versiones 0.9x y 2.0 (really	simple	syndication) utilizan 
sintaxis xml para definir un vocabulario simple y fácil 
de manejar (esto ha permitido que su uso esté más ex-
tendido en la Red), rss 1.0 presenta una estructura de 
datos más compleja que las versiones anteriores, pero 
ofrece mayores capacidades de interoperabilidad y ex-
tensibilidad. Esto se debe al uso de módulos, los cuales 
definen etiquetas específicas que permiten ampliar el 
vocabulario rss, sin necesidad de modificar el núcleo de 
la especificación cada vez que se quieran añadir nuevos 
elementos descriptivos.

En este modelo se utiliza el módulo DC (Baged-
Dov, et al., 2000) para definir la información bibliográ-
fica básica de los ítems utilizando los elementos esta-
blecidos por la DCMI	(Dublin	core	metadata	initiati-
ve)1; el módulo syndication (Baged-Dov, et al., 2001b) 
para facilitar a los agentes la sincronización y la actua-
lización del canal; y el módulo taxonomy (Baged-Dov, 
et al., 2001c) para asignar materias a los ítems.

A4. Tesauro. El modelo de servicio DSI requiere de 
un tesauro que represente los conceptos más relevantes 

“Para actualizar los perfiles de usuario se 
utiliza una función de equiparación que 
bonifica las frecuencias de los valores 

de preferencia usados en consultas 
satisfactorias”

determinado, en lugar de los que han sido selecciona-
dos más frecuentemente. Es decir, lo que se pretende es 
descubrir las preferencias tácitas de los usuarios. Este 
grado de satisfacción global e

j
	se puede definir utilizan-

do un conjunto de 7 etiquetas lingüísticas S’	=	{total,	
muy_alto,	alto,	medio,	bajo,	muy_bajo,	nulo}. 



523

Modelo de servicio semántico de difusión selectiva de información (DSI) para bibliotecas digitales

El profesional de la información, v.17,n. 5, septiembre-octubre 2008

del dominio en el que esté especializada la biblioteca 
digital, para asistir en la tarea de indización de los íte-
ms del canal rss. Aquí se utiliza un tesauro especializa-
do en el área de biblioteconomía y documentación, que 
segmenta el dominio en 12 categorías temáticas prin-
cipales o top	 concepts: biblioteconomía, archivística, 
museología, fuentes de información, profesionales de 
la información y usuarios, estudios métricos de la in-
formación, unidades de información, ciencias y técni-
cas auxiliares, tecnologías de la información y la comu-
nicación, lenguajes y lingüística, sociedad de la infor-
mación y proceso documental. Estas categorías son el 
dominio de expresión tanto de las materias de clasifica-
ción de los ítems del canal rss, como de la preferencia 
“Área de interés” en 
el perfil de los usua-
rios. 

El hecho de 
utilizar una baja 
granularidad preten-
de facilitar al máxi-
mo, tanto al usuario 
como al adminis-
trador, las tareas de 
creación de perfiles 
y de indización de 
recursos respectiva-
mente, aunque esto 
signifique una pérdida de precisión con respecto a otros 
sistemas con un mayor nivel de detalle.

El tesauro utilizado es una versión del Tesauro	de	
Biblioteconomía y Documentación	 del	 Cindoc2, defi-
nida con Skos	core, un vocabulario rdf específico para 
migrar tesauros a la web que permite definir las rela-
ciones jerárquicas y asociativas entre los conceptos del 
dominio, a modo de ontología simple. Existe un sitio 
web3 de acceso libre donde se puede consultar esta ver-
sión Skos	core	del tesauro.

B. Módulos funcionales del sistema

B1. Módulo de gestión de canales. En este módu-
lo se crean y actualizan de manera semiautomática los 
canales rss de la biblioteca digital (uno o varios canales 
dependiendo de sus necesidades específicas). Para el 
proceso de creación el administrador dispone de una 
interfaz a través de la cual genera la descripción básica 
del canal: título, breve descripción del contenido, fre-
cuencia de actualización, etc.

A este canal básico se añaden posteriormente las 
descripciones de los ítems durante el proceso de ac-
tualización, las cuales son generadas de forma semiau-
tomática a partir de los documentos en formato xml o 
html. El proceso de actualización del canal se desarro-
lla en los siguientes pasos:

– Periódicamente el agente de canales comprueba 
el repositorio de documentos en busca de aquellos que 
se han almacenado recientemente y los selecciona para 
generar su correspondiente representación en el canal 
rss. Cada ítem del canal requiere básicamente 6 campos 
de información: título, autor, resumen, enlace al recur-
so, fecha de creación del ítem y clasificación por mate-
rias (figura 3). El agente de tarea intentará extraer del 
documento el contenido de los tres primeros campos, 
estableciendo a continuación una correspondencia en-
tre las etiquetas que representan el título, autor y resu-
men del recurso con las etiquetas rss del ítem del canal. 
El enlace al recurso y la fecha de creación se generan 
en el mismo momento de la actualización.

Aquellos datos que no hayan podido ser extraídos, 
que no estén completos o sean incorrectos, deberán ser 
completados o modificados de forma manual por el 
propio administrador.

– Posteriormente se procede a la asignación semi-
automática de materias de la siguiente forma: el agente 
de canales equipara el área de palabras clave extraídas 
del documento con las entradas del tesauro, utilizando 
para ello el algoritmo edit-tree (Levenshtein, 1966) que 
permite calcular su similitud léxica. Si la equiparación 
es positiva el agente procede a extraer por cada uno de 
los términos del tesauro con los que ha habido corre-
spondencia, las respectivas categorías temáticas princi-
pales de las que dependen jerárquicamente.

– Estas categorías principales son sugeridas como 
posibles materias al administrador del sistema que, 
siguiendo su propio criterio, puede decidir asignarlas 
o no para representar el contenido del documento en el 
ítem del canal.

B2. Módulo de push de información. Realiza la 
función de DSI propiamente dicha. Su funcionamiento 
consiste básicamente en realizar consultas pasivas en 
lugar del usuario al canal rss de la biblioteca sobre un 
determinado tema de interés de acuerdo a las preferen-
cias definidas y posteriormente generar una alerta per-
sonalizada que es presentada al usuario sin que éste lo 

<item rdf:about=”http://www.bibExample.org/ies/Bib”>
 <title>Biblioteconomía aplicada</title>
 <link>http://www.bibExample.org/ises/Bib.pdf</link>
 <description>Resumen del recurso</description>
 <dc:creator>Marco Allesi</dc:creator>
 <dc:date>2005-03-17T13:25:42Z</dc:date>
 <taxo:topic rdf:about=”http://www.thesExample.net/CINDOC/169”>
 <dc:subject>Biblioteconomía</dc:subject>
 </taxo:topic>
</item>

Figura 3. Ejemplo de ítem en el canal rss
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haya requerido expresamente (lo que se conoce como 
push o recepción pasiva de información). La actividad 
de este módulo engloba los siguientes pasos:

mántica permite trabajar de una manera más eficiente 
con la información y el conocimiento, lo que posibilita 
el desarrollo de servicios DSI mejorados que ofrecen 
información personalizada más acorde con las necesi-
dades de los usuarios.

“Usando técnicas de web semántica 
se obtiene un modelo de datos y una 
sintaxis comunes que garantizan la 

interoperabilidad y reutilización de los 
recursos del sistema”

Las técnicas de web semántica permiten tener un 
modelo de datos y una sintaxis comunes que garantizan 
la interoperabilidad y reutilización de los recursos del 
sistema (independientemente de la plataforma en la que 
se trabaje), facilitando así el establecimiento de redes 
de colaboración e intercambio con otras bibliotecas di-
gitales y mejorando sensiblemente los procesos de co-
municación entre agentes, y entre usuarios y agentes.

En el modelo que aquí presentamos se utilizan al-
gunas de las tecnologías aludidas, como rdf para defi-
nir documentos y perfiles, Skos	core	para describir el 
tesauro que ayuda en tareas de indización, OWL	para 
desarrollar las ontologías que definen semánticamente 
los diferentes elementos del modelo y rss para crear 
canales de redifusión de contenidos a modo de boleti-
nes de novedades a partir de los cuales generar alertas 
personalizadas de una manera flexible y sencilla. 

La aproximación a la recuperación de ítems de los 
canales rss se hace cambiando la perspectiva del usua-
rio: de una posición activa en la que el individuo debía 
definir una serie de palabras clave o navegar entre dife-
rentes categorías temáticas para elegir aquellos canales 
rss que pueden contener ítems de su interés, se pasa a 
una posición pasiva en la que la consulta la realiza de 
forma implícita el sistema utilizando las preferencias 
del usuario almacenadas en su perfil personal para fil-
trar los contenidos.

Otra ventaja adicional para la biblioteca digital es la 
posibilidad de usar los canales rss (desarrollados espe-
cíficamente para el servicio de DSI) de forma conven-
cional; es decir, hacerlos accesibles a cualquier usuario 
de internet que se suscriba al canal y disponga de un 
agregador compatible con rss 1.0, lo cual redunda en 
una mayor visibilidad de la biblioteca en la Web y una 
mayor difusión de sus recursos. 

Futuros trabajos incluyen el aumento de las capa-
cidades del sistema dotándolo de un mecanismo de 

Fig. 4. Módulo de push de información

– El usuario accede al sistema introduciendo su 
nombre de usuario y clave. Una vez identificado positi-
vamente, el agente de interfaz recupera su perfil.

– A continuación el agente de tarea dispara una 
consulta pasiva, utilizando Sparql	(Prud’hommeaux; 
Seaborne, 2006), un lenguaje de interrogación que per-
mite realizar búsquedas en grafos rdf, para comparar las 
preferencias almacenadas en el perfil del usuario activo 
con los descriptores que caracterizan el contenido de 
los ítems del canal. El resultado es un listado de ítems 
que satisfacen la consulta. En el caso de existir más de 
un canal en la biblioteca, los ítems recuperados de cada 
canal son agregados por el agente de tarea en un único 
listado.

– Por último, el agente de interfaz genera una aler-
ta en la página de bienvenida del sitio web que advierte 
al usuario de la existencia de nuevos documentos que 
pueden resultar de su interés. Esta alerta enlaza directa-
mente con el listado generado por el agente de tarea, 
desde el cual el usuario puede acceder a los diferentes 
recursos. En caso de no hallarse ítems que satisfagan 
la consulta se notifica al usuario que no existen nove-
dades.

3. Conclusiones

Las bibliotecas se están trasladando a la web, y con 
ellas los servicios que prestan a sus usuarios, como los 
servicios de DSI. La aplicación de técnicas de web se-
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equiparación semántica de ítems y perfiles, así como 
aumentar el nivel de especificidad para definir prefe-
rencias y materias. Otra línea de trabajo consiste en 
estudiar la adaptación de este tipo de sistemas a las bi-
bliotecas digitales universitarias en su trasformación en 
centros	de	recursos	para	el	aprendizaje	y	la	investiga-
ción (CRAI) dentro del Espacio	común	europeo	de	edu-
cación	e	investigación. En este ámbito ya no sólo sería 
necesario tener en cuenta las preferencias del usuario 
sino también sus propias habilidades y nivel de cono-
cimientos.
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1. El valor de la memoria audiovisual 
digital

Los archivos audiovisuales constituyen un patrimo-
nio cada vez más importante de las diferentes culturas. 
Ahí precisamente radica el valor de su adecuada con-
servación y obviamente de la extensión de sus posibili-
dades de acceso a científicos, profesionales y ciudada-
nía en general. En una sociedad que de manera crecien-
te se forma en la cultura de la imagen y del sonido, la 
función de memoria histórica y cultural de naturaleza 
audiovisual cobra protagonismo, convirtiéndose en un 
patrimonio de excepción.

Más allá del valor cultural e histórico, la memoria 
audiovisual también supone un activo para sus propie-
tarios o gestores desde el punto de vista económico. 
Véase en nuestro entorno más próximo el caso de Te-
levisión	Española (TVE), la emisora pública del Esta-
do que con motivo de su quincuagésimo aniversario 
demostró cómo explotar su fondo con la creación del 
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Canal	50	TVE, exclusivamente alimentado a partir del 
más del millón de documentos audiovisuales de su ar-
chivo. Y ello a pesar de que la cadena no dispuso de una 
política global de archivo hasta los años 80 (Caldera 
Serrano, 2003), lo que llevó a la pérdida de valiosas 
piezas, y de que hoy en día el proceso de digitalización 
todavía se halle en una fase incipiente, en claro contras-

Artículo recibido el 04-03-08
Aceptación definitiva: 26-05-08

“La función de memoria histórica y 
cultural de naturaleza audiovisual cobra 

protagonismo”

te con la digitalización ya completada de la división ra-
diofónica del grupo, Radio	Nacional	de	España (RNE). 
Otros casos de explotación por parte de las institucio-
nes lo constituyen Televisió	de	Catalunya, que desde 
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2004 dispone en internet del servicio bajo demanda 3	
a	 la	 carta, o, por citar casos relevantes del contexto 
europeo, el servicio RAI	Click de la televisión pública 
italiana o el británico BBC	Motion	Gallery.

http://www.rtve.es	–	Prensa	–	31	octubre	2006

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
contenidos/2003/marzo/12.pdf

http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta/

http://www.raiclicktv.it

http://www.bbcmotiongallery.com

El proceso de digitalización afecta a todos los esta-
dios de la cadena de valor en la industria de radiodifu-
sión: la producción, la distribución y el consumo de se-
ñales audiovisuales que se transmiten a través de ondas 
electromagnéticas. En muchos casos además “libera la 
circulación y el uso del contenido de las limitaciones 
impuestas por el espacio, el tiempo y la especificidad 
de los antiguos soportes” (Lacroix; Tremblay, 1997, 
pp. 35-36), lo que a la vez permite su consulta o con-
sumo a través de redes electrónicas como internet. So-
meramente recordaremos algunos de los motivos que 
Spence (2002) utiliza para justificar la digitalización 
de un archivo:

– inminente obsolescencia de la tecnología analó-
gica; 

– preservación de la información;

– necesidad de un medio de almacenaje estable;

– recuperación más fácil y rápida; 

– aumento en los niveles de acceso;

– mayor seguridad;

– ahorros económicos y de espacio en el almace-
naje; y 

– generación de ingresos adicionales.

Este proceso representa un esfuerzo notable para 
los radiodifusores, en especial para aquellos de ma-
yor longevidad y que lógicamente acumulan un fondo 
más grande. La flexibilidad que otorgan las tecnologías 
debe aplicarse además inteligentemente para abordar la 
fase posterior a la conservación, esto es, una difusión 
que aumente el valor intrínseco con el que ya cuenta 
el archivo. Y en el caso que nos ocupa esto se traduce 
en desprenderse del soporte para facilitar y agilizar la 
transmisión de los contenidos a través de redes electró-
nicas, ya sea con un modelo de negocio gratuito o de 
pago.

En el presente artículo se repasan algunos de los 
principales problemas de la difusión de archivos de 
naturaleza audiovisual en internet para explicar las so-

luciones que para los mismos supone la arquitectura 
de distribución de archivos peer-to-peer, de la que se 
examina su funcionamiento y se determinan las venta-
jas que aporta frente a los modelos de distribución tra-
dicionales para mostrar, en último término, algunas de 
las principales implementaciones de la misma en dos 
campos: los archivos audiovisuales y la radiodifusión.

2. Problemas en la difusión audiovisual 
en internet

La distribución de contenidos audiovisuales a 
través de la Red se puede realizar de dos formas dis-
tintas: con descarga previa, de manera que el archivo 
queda alojado en el dispositivo del usuario, o a través 
de streaming, es decir, la reproducción se realiza con-
forme va llegando el material al terminal del usuario, 
sin necesidad de descargarse completamente. Ambos 
sistemas presentan dificultades, ya que “la transmisión 
de contenidos multimedia por internet nació con dos 
problemas: tamaño y coste. El reto es transmitir una 
señal a muchos receptores simultáneos y hacerlo sin 
que los costes crezcan en proporción al tamaño de la 
audiencia” (Alstrup; Rauhe, 2005, p. 1).

El problema del tamaño se relativiza con el paso 
del tiempo gracias a dos factores: en primer lugar, un 
mayor ancho de banda en las conexiones de los usua-
rios. En segundo, el perfeccionamiento de técnicas de 
tratamiento de la señal digital como la compresión que 
permite reducir el tamaño de los archivos a transmitir. 
Aun así la difusión de archivos de naturaleza audio-
visual en internet continúa presentando problemas en 
cuanto al coste, ya que una gran demanda simultánea 
de archivos puede bloquear los servidores u obligar a 
una inversión en la multiplicación de las capacidades 
de hosting. En el caso del streaming, además, el pro-
blema va de la mano de la popularidad, ya que una alta 
demanda de un contenido implica un aumento de las 
necesidades de ancho de banda y, por lo tanto, un ma-
yor coste para el distribuidor de ese contenido.

A estos problemas cabría añadir la falta de escala-
bilidad que aparece con un elevado número de usuarios 
simultáneos, un factor que también afecta a la robustez 
del sistema si éste no está bien dimensionado para sa-
tisfacer esta demanda concurrente.

3. Nuevas propuestas en torno a la 
arquitectura peer-to-peer

Los dos problemas descritos se relacionan directa-
mente con la propia arquitectura de internet. Ésta se 
basa en la llamada de una máquina cliente (habitual-
mente, el ordenador personal de cualquier usuario) a 
otra que actúa de servidor (los grandes ordenadores 
dedicados que alojan las aplicaciones y los sitios de 
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internet), que envía al cliente la información que ha re-
querido. Ambas se identifican a través de dírecciones o 
números Ip, que son únicos y las diferencian del resto 
de máquinas de la Red. En este esquema cada uno de 
los dos extremos de la comunicación tiene su función 
perfectamente definida.

Sin embargo otro tipo de arquitecturas de red como 
el peer-to-peer (P2P) pueden salvar los obstáculos que 
presenta el modelo tradicional. Este concepto hace re-
ferencia a un sistema de transmisión de datos en red 
que basa su funcionamiento en un sistema sin jerar-
quías donde todas las máquinas son a la vez clientes y 
servidores. Por ello se le denomina intercambio entre 
pares o entre iguales. Todos los dispositivos –y usua-
rios- integrantes de una red P2P pueden comunicarse 
directamente entre sí sin la obligación de circular a tra-
vés de un servidor, lo que los dota de un mayor grado 
de autonomía. Este modelo cuenta con la ventaja de ser 
complementario, y no excluyente, del modelo cliente/
servidor. Su implementación masiva se da sobre redes 
Ip, constituyéndose en redes virtuales que funcionan 
sobre la infraestructura técnica de internet pero singu-
larizadas porque la búsqueda de la información no se 
realiza en función de la ubicación del recurso sino de 
su descripción (Pérez Subías, 2003).

“Los integrantes de una red P2P son más 
autónomos ya que pueden comunicarse 
directamente entre sí sin tener que pasar 

por un servidor”

La identificación a través de direcciones Ip es ines-
table ya que los equipos cliente se conectan a través de 
direcciones Ip dinámicas asignadas al momento por el 
proveedor de acceso (internet	 services	provider, ISP) 
para cada conexión. El proveedor ISP dispone de un 
número de direcciones Ip que las va asignando auto-
máticamente a sus clientes cada vez que conectan. La 
arquitectura P2P identifica en cambio cada dispositivo 
que se conecta a través de un sistema dinámico propio 
de asignación de identificadores, pasando por encima 
de la jerarquía Ip. Más allá del terminal desde el que 
se conecta el usuario, el sistema permite reconocerle al 
instante gracias a este identificador único.

El proyecto Open	 P2P mantiene el más exten-
so directorio de aplicaciones P2P de la Red. El esta-
do embrionario de muchas de estas aplicaciones y su 
heterogeneidad no han permitido hasta el momento el 
establecimiento de una tipología que delimite fielmente 
las diferentes aplicaciones. Uno de los responsables del 

proyecto, Tim O’Reilly (citado por Sims, 2000), pro-
puso una clasificación con tres grandes tipos de aplica-
ciones:

– mensajería instantánea (todas las que comparten 
contenidos entre usuarios),

– grupos de trabajo (trabajo simultáneo en red des-
de diferentes espacios) y,

– computación distribuida (utilización de recursos 
informáticos remotos para determinados procesos).

Esta clasificación adolecía no obstante de falta de 
consistencia y dejaba muchas aplicaciones huérfanas 
de una categoría matriz. Otras categorizaciones han 
partido de una visión más tecnocéntrica, privilegiando 
una mirada desde el conjunto del avance tecnológico 
más que desde la propia aplicación o el usuario (Kant; 
Iyer; Tewari, 2002), sobre la base de criterios como 
el grado de descentralización del almacenamiento o el 
control sobre el recurso.

http://www.openp2p.com

La perspectiva predominante actualmente parte del 
punto de vista técnico para distinguir hasta tres tipos de 
aplicaciones peer-to-peer:

– Primera generación (centralizada): los pares o 
nodos se conectan directamente entre sí pero precisan 
de un servidor central que les permita la comunicación. 
En él se alojan los archivos con los metadatos que po-
nen en contacto las demandas de los usuarios con los 
contenidos disponibles, a través de la aplicación P2P 
específica o mediante interfaces web.

– Segunda generación (descentralizada): los pares 
se comunican entre sí a través de las redes y sin ningún 
recurso central, de manera que las búsquedas se reali-
zan enteramente a través de la propia red P2P.

– Tercera generación (híbrida): son una mezcla de 
las dos generaciones precedentes, en lo que se podría 
llamar un entorno descentralizado controlado. Hay va-
rios “supernodos” a los que se conectan las máquinas 
de los usuarios y que hacen las funciones de servidor 
centralizado que pone en contacto a las máquinas. Los 
archivos permanecen descentralizados.

Más allá de su teorización, los sistemas peer-to-
peer vienen a resolver los principales problemas iden-
tificados en la difusión de archivos audiovisuales en la 
Red:

– Falta de escalabilidad: éste había sido tradicio-
nalmente el gran problema de los sistemas de difusión 
streaming en internet: al aumentar la demanda simultá-
nea de archivos crecían proporcionalmente las necesi-
dades de ancho de banda y recursos de hardware. Los 
sistemas P2P utilizan en cambio recursos instalados 
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pero infrautilizados situados en la periferia de internet, 
en sus usuarios. Entre los más importantes de estos re-
cursos cabe mencionar el ancho de banda, el espacio de 
almacenaje en disco o la capacidad de procesamiento 
de las máquinas.

“Los sistemas P2P son escalables, pues 
cuando hace falta utilizan recursos ya 
instalados pero infrautilizados de los 

usuarios”

– El alto coste: la fórmula P2P se basa en añadir al 
conjunto del sistema recursos ya instalados y poco uti-
lizados situados en los entornos locales de los propios 
usuarios, liberando de esta manera a la organización 
distribuidora del contenido de gran parte de los cos-
tes. La propia digitalización ya supone una importan-
te reducción de inversión para los radiodifusores una 
vez descontado el desembolso que en algunos casos 
puede llegar a tener el proceso en sí. La utilización de 
los recursos de los propios usuarios implica una nueva 
disminución de los costes que para las organizaciones 
supone la distribución de contenidos en internet. De 
esta manera se traspasa al usuario la mayor parte del 
coste de implantación, gestión y mantenimiento del 
servicio.

– Falta de robustez: la mayor parte se basa en la 
multiplicación de los nodos que suministran conteni-
dos. El sistema ofrece más recursos y más fuentes para 
éstos, por lo que la disponibilidad de información es 
mayor, proporcionando a la vez la capacidad de trans-
misión necesaria. El fin de la centralización de los sis-
temas permite que éstos sean también más resistentes 
ante posibles ataques externos. De esta manera el con-
tenido propiedad de un emisor o una institución es re-
plicado en diferentes máquinas del sistema que pueden 
proveer al siguiente usuario que pida acceso al mismo 
contenido, ya sea de manera complementaria o alter-
nativa.

3.1. El modelo Birth

La arquitectura peer-to-peer no es sólo una con-
cepción teórica con respecto a la distribución audiovi-
sual en internet sino que existen proyectos que la están 
llevando a cabo. En el entorno documental, quizá uno 
de los más importantes sea Birth	(Building	of	an	Inte-
ractive	Research	and	Delivery	Network	for	Television	
Heritage) financiado por el programa Media	Plus	de la 
Comisión	Europea. Siguiendo la tipología descrita por 
Codina (2003), puede ser considerado como un banco 

audiovisual. Su objetivo es la creación de una platafor-
ma de intercambio de material audiovisual digitalizado 
(Hecht; O’Dwyer; Oomen; Scharinger, 2004), acce-
sible desde una interfaz de amplia implantación como 
la Web. Iniciado en 2003, se centra en brindar mayores 
oportunidades de acceso a los archivos audiovisuales 
de las instituciones participantes.

http://www.birth-of-tv.org

Para los emisores supone nuevas posibilidades de 
difusión y, si el modelo de negocio lo permite, de gene-
ración de ingresos a partir del patrimonio audiovisual 
que ya poseen. Los documentos audiovisuales dispo-
nibles pertenecen a los archivos de emisoras públicas 
como la British	 Broadcasting	 Corporation (BBC), la 
austríaca Österreichischer	 Rundfunk (ORF), la belga 
Radio	Télévision	Belgique	Française (RTBF) o la ale-
mana Südwestrundfunk (SWR), así como al centro ho-
landés Nederlands	Instituut	voor	Beeld	en	Geluid. Jun-
to a estos poseedores de contenidos, el peso técnico del 
proyecto recae sobre el instituto austríaco Joanneum	
Research y la compañía holandesa Noterik	Multimedia. 
Por parte del mundo académico está presente la Hagen-
berg	University	of	Applied	Science, Linz, Austria. 

Los archivos se pueden previsualizar en diversas 
resoluciones (por ejemplo, la RTBF	ofrece en Windows	
Media	dos opciones de vídeo a 320x240 y a 192x144 
píxeles), aunque la disponibilidad de esta opción de-
pende de las condiciones con que cada operador ha 
cedido los vídeos, así como de las decisiones previas 
sobre resolución y calidad adoptadas por las institu-
ciones en su proceso de digitalización. Con el objetivo 
de optimizar su transmisión los archivos se distribuyen 
a los usuarios a través de una plataforma peer-to-peer 
que permite poner en práctica las concepciones teóricas 
expuestas en el apartado anterior.

La posibilidad de acceder a este material en línea 
es uno de los aspectos más difíciles de gestionar, dada 
la heterogeneidad de las diferentes leyes nacionales a 
las que se deben los diferentes operadores implicados 
en el proyecto. La falta de armonización legislativa a 
nivel europeo es una de las principales dificultades en 
el acceso a este material, a pesar de la consciencia que 
tiene la propia Comisión	Europea sobre la importancia 
del patrimonio cultural para el desarrollo social y eco-
nómico en la era digital. En ocasiones ni tan siquiera 
se sabe con certeza a quién pertenecen los derechos o 
con quién se deben negociar. Muchos de los aconteci-
mientos guardados en esos archivos proceden de una 
época en la que la negociación sobre derechos apenas 
se había iniciado.

Una de las ventajas que ofrece Birth es el uso de 
metadatos para identificar la información, a partir de 
los parámetros de la Dublin	core	initiative y del están-
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dar mpeg7. Esta información comprende fundamental-
mente archivos audiovisuales pero también fotografías 
y textos que se integran en un entorno típicamente mul-
timedia. El sistema emplea taxonomías referidas a los 
géneros audiovisuales, clasificación geográfica y pala-
bras clave, e incluso para algunos archivos dispone de 
story-board, muy útil por ejemplo para los estudiosos 
de la narrativa audiovisual. Las palabras clave se basan 
en el tesaurus del International	Press	Telecommunica-
tions	 Council (IPTC), al que se añaden aportaciones 
propias de los integrantes de Birth (Hecht, 2004), que 
actualmente se halla en plena migración a otro proyec-
to mucho más ambicioso que amplía el número de par-
ticipantes (se incorpora por ejemplo Televisió	de	Cata-
lunya) llamado Video Active, que mantiene la misma 
filosofía y la plataforma de distribución peer-to-peer.
Tanto éste como Birth se conciben además como me-
dio de estudio tanto de la televisión como de la propia 
historia europea a través de sus imágenes.

http://www.videoactive.eu

3.2. El peer-to-peer como broadcast

Más allá de su utilización estricta para la explota-
ción de archivos audiovisuales, en los últimos meses 
varios radiodifusores están probando la tecnología P2P 
como una alternativa en su difusión webcasting, es de-
cir, a través de internet. En España TVE	emite sus ca-
nales temáticos Canal	24	Horas y Docu	TVE a través 
de P2P, así como la señal de Radio	 Clásica y Radio	
Exterior	 de	 España. Los derechos de los contenidos 
que emiten estos canales pertenecen a TVE, ya que la 
dificultad de establecer fronteras geográficas en inter-
net limita la explotación de contenidos de los que no 
se disponga de derechos a nivel mundial. Nuevamente 
aparece en este caso la dificultad de gestionar los as-
pectos legales, que representan mayores problemas que 
los meramente técnicos.

http://www.rtve.es/ip2prtve/

El servicio de TVE	se basa en GridCasting, una tec-
nología propia desarrollada por la compañía danesa Oc-
toshape sobre una arquitectura peer-to-peer. Además 
de RTVE la utilizan los operadores públicos portugués 
y esloveno, Rádio	e	Televisão	de	Portugal (RTP) y RTV	
Slovenija, el servicio internacional alemán Deutsche	
Welle y el canal de la Comisión	Europea, entre otros. 
En todos estos casos la arquitectura P2P se utiliza para 
un servicio en streaming, ya que la transmisión de estos 
canales es continua.

En el caso del canal público español los metadatos 
asociados a las emisiones nos informan de que Docu	
TVE emite a 384x288 píxeles, con el códec de video 
Windows	Media	9, el códec de audio Windows	Media	
9.1 y sonido a 64 Kbps de bit-rate y a una frecuen-
cia de 48 KHz en estéreo. En total el canal utiliza 400 

Kbps para transmitir su señal. En el caso de Canal	24	
Horas, con un mayor bit-rate de transmisión, el sonido 
se codifica a 128 Kbps para un total de 450 Kbps. Es-
tos datos se podrían considerar típicos en el contexto 
actual de internet. El modelo de RTVE	no difiere dema-
siado del de otros canales europeos, como el operador 
público nacional danés Danmarks	Radio, que cambia 
la solución tecnológica de Octoshape por el Intelligent	
Content	Delivery de la compañía RawFlow (Jevnaker, 
2006), basado en la misma arquitectura peer-to-peer.

Otro experimento destacable es el de Flexible	TV, 
una aplicación desarrollada para permitir el visionado 
de los contenidos de la BBC	desde un ordenador perso-
nal. Lo novedoso del proyecto reside en el modo de dis-
tribución de estos contenidos, ya que el sistema se ha 
diseñado bajo una arquitectura peer-to-peer específica, 
BitTorrent, masivamente utilizada para el intercambio 
de archivos. A partir de una simple copia colocada en el 
servidor de la cadena, el contenido se va replicando en 
los dispositivos de los usuarios que se bajan el progra-
ma y así los siguientes usuarios tienen más fuentes des-
de las que obtener el mismo contenido. De hecho esto 
produce “un círculo virtuoso: a mayor popularidad del 
programa, mayor número de copias en la Red y mayor 
facilidad para obtener el contenido” (Pesce, 2004).

“La comunicación peer-to-peer valoriza 
nuevos modelos de difusión de la 

información, facilitando el acceso a los 
archivos digitales”

4. Conclusiones

A través de diferentes modelos basados en P2P, 
los operadores audiovisuales tradicionales superan el 
modelo broadcasting en el que un emisor distribuye 
un contenido simultáneamente a múltiples receptores. 
Aplicado en internet, este modelo no resulta sostenible 
por su alto coste. Con la aplicación de la arquitectura 
peer-to-peer, la idea que emerge es la de convertir una 
red vertical (jerárquica) en otra de tipo horizontal en 
la que todos sus nodos sean simétricos, es decir, en un 
mismo nivel de importancia, ya que todos ellos aportan 
recursos y contenidos al conjunto del sistema (Fernán-
dez-Quijada, 2005).

La comunicación peer-to-peer valoriza nuevos mo-
delos de diseminación de la información, facilitando el 
acceso a los contenidos de los radiodifusores y, entre 
éstos, a los de sus archivos digitales. Permite afrontar 
de manera radical la dificultad económica que supone 
la puesta a disposición de todo este inmenso repositorio 
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de alto valor cultural a las diferentes comunidades de 
usuarios. En el horizonte próximo, el progreso en los 
sistemas de estandarización y de descripción de meta-
datos promete además nuevas mejoras.

No obstante, el auténtico valor de la digitalización 
se muestra en aplicaciones como el peer-to-peer, que 
permiten optimizar la naturaleza digital de los datos 
para una mayor difusión, lo que repercute en una au-
mento en la facilidad de acceso para los usuarios y del 
servicio a éstos por parte de las instituciones respon-
sables de los archivos. Por otra parte, en un plano más 
conceptual, este tipo de sistemas aumentan el valor so-
cial tanto de los archivos institucionales como de los 
servicios de radiodifusión al permitir un uso más inten-
sivo de los mismos.

“Se necesita simplificar los sistemas 
de gestión de derechos si realmente se 
quiere hacer un uso social y económico 

del inmenso patrimonio audiovisual”

Los progresos técnicos que permite esta arquitec-
tura de difusión aún se deben complementar con otros 
que quedan pendientes, como los aspectos legales. La 
regulación de los derechos de propiedad intelectual y 
de los propios derechos sobre los contenidos generados 
por los operadores televisivos sigue siendo dificultosa 
para los operadores, que no pueden apostar por una 
amplia difusión de sus archivos sin un sistema que ga-
rantice su integridad y evite reclamaciones. Sin duda, 
a este nivel parece necesaria una simplificación de los 
sistemas de gestión de derechos y una mayor implica-
ción desde el nivel normativo si realmente se quiere ha-
cer un uso social y económico del inmenso patrimonio 
audiovisual generado.
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La revolución de los medios informativos en internet. 
El caso de los contenidos económicos.

Por Toni González-Pacanowski

Análisis

1. Escenario
¿DÓNDE ESTÁ EL DIFE-

RENCIAL que ofrece un medio 
de comunicación en internet res-
pecto a un buscador como Google 
o Yahoo? ¿existen diferentes tipos 
de lectores de información en in-
ternet? La gran red ha roto las 
reglas de dónde, cómo y cuándo 
debe estar localizada y estructu-
rada la información de actuali-
dad.

No existen límites y las esta-
dísticas demuestran que son los 
grandes portales y buscadores en 
internet los que se llevan la mayor 

parte de la audiencia y sin nece-
sidad de tener marca de medio de 
comunicación. Nadie es cautivo de 
una cabecera y cada lector configu-
ra su propio microcosmos informa-
tivo. Hay un nuevo escenario al que 
se enfrentan diariamente medios, 
agencias de publicidad y empresas 
de medición. En él, los usuarios 
cambian diariamente de hábitos e 
hiperseleccionan sus inputs infor-
mativos en función de su vida in-
teractiva digital. Una nueva especie 
de ciberlector centrado en hacer 
eficiente su información con tec-
nologías cada vez más sofisticadas 
y con una identidad más relevante 

a través de nuevas y más sensibles 
comunidades digitales.

La fórmula informativa que 
hoy se considera innovadora en 
internet, mañana estará obsoleta. 
La información que se muestra en 
nuestra pantalla habrá pasado al 
archivo o eliminada de un servidor 
en breves instantes. La realidad in-
formativa es un permanente flujo 
de datos y hechos que se producen 
bajo el criterio de la máxima inme-
diatez. Este aluvión de contenido 
realmente genera reacciones en ca-
dena. El medio se ha convertido en 
un elemento más que activo, reac-
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tivo para la sociedad y más social 
que nunca.

No vivimos únicamente el cam-
bio de la naturaleza de un soporte 
tecnológico, sino la metamorfosis 
del mismo modo de comunicar. Las 
reglas del juego han cambiado. La 
autoridad del profesional de la in-
formación requiere contar con el 
aval de lo que hasta ese momento 
era una audiencia anónima, y sin 
apenas poder de reacción ante el 
bastón de mando de las empresas 
mediáticas. Es la llegada del me-
talector-usuario. El receptor utiliza 
varios canales, de diversa capacidad 
de actualización y al mismo tiempo 
administra y colabora en el perfec-
cionamiento del mensaje. Emisor y 
receptor adoptan una visión de 360 
grados, desde todos los canales po-
sibles con todas las interacciones 
viables tecnológicamente.

Se precisan periodistas con 
capacidad para contar historias y 
adaptarlas a los nuevos formatos 
digitales. Los testimonios ya no 
figuran sólo entre comillas, sino 
incrustados entre documentos au-
diovisuales y en continua actualiza-
ción. El periodismo electrónico se 
fusiona con el digital.

¿Hemos tocado techo con el 
papel? El mercado informativo de 
celulosa desde el punto de vista 
empresarial y cultural todavía tiene 
un camino que recorrer. En España 
durante 2006 se vendieron al día 94 
ejemplares de periódicos por cada 
1.000 habitantes. La cifra está por 
debajo de los 100 ejemplares que 
considera la Unesco como umbral 
del desarrollo. En la Europa de los 
15 solamente Portugal registra índi-
ces aún más bajos.

Por otro lado, la planificación 
publicitaria nos dice que la efecti-
vidad tiene dos caras. De hecho in-
sertar una campaña publicitaria en 
periódicos en papel y digitales si-
multáneamente incrementa su noto-
riedad entre 15 y 20 puntos porcen-
tuales1. La Asociación	 de	 Editores	
de	 Diarios	 Españoles (AEDE) es 

optimista respecto a internet, pero 
el papel sigue ocupando su puesto 
de principal soporte. No obstante, 
algunos editores ya vislumbran que 
puede existir una naufragio y consi-
deran que va siendo el momento de 
ponerle el salvavidas a la celulosa.

http://www.aede.es/

2. El poder digital en 
España

El número de lectores de los 
diarios digitales alcanzó en 2007 
un promedio diario de 5.184.000, 
un 8,8% más que el año anterior. El 
aumento de lectores digitales acu-
mulado desde 2001 se elevaba al 
140%, según datos del Estudio	Ge-
neral	de	Medios. La misma fuente 
señala que los usuarios únicos de 
esos periódicos digitales fueron 
1.045.093 personas al día, un 51,4% 
más que el año anterior. El perfil de 
los lectores de prensa digital es más 
joven que el de la prensa en papel, 
de clase social algo más alta, con un 
nivel de instrucción sensiblemente 
más alto y predominantemente va-
rón, con un 64,8% del total. La bús-
queda de información, las noticias 
y la banca son las principales con-
sultas online desde el trabajo.

http://www.aimc.es/aimc.php

El informe de Nielsen//NetRa-
tings de 2007 muestra que casi 9 
de cada 10 españoles (87%) que se 
conecta a internet desde el trabajo 
accede, como contenido preferen-
te, a las noticias de los principales 
periódicos online con el fin de in-
formarse de la actualidad en tiem-
po real. Los internautas realizaron 
un promedio de más de 17 visitas 
a este tipo de contenidos durante 
el mes de marzo de 2008. Según el 
panel de trabajo de Nielsen, el 82% 
de los españoles reconoce la prensa 
digital como su canal favorito para 
mantenerse al día de los aconteci-
mientos nacionales e internaciona-
les mientras se encuentra en la ofi-
cina, por la rapidez y facilidad que 
este medio ofrece para conectarse 
con un solo click.

http://www.nielsen-netratings.
com/intl.jsp?country=es

3. Cadena de valor virtual 
del sector de distribución 

de noticias

La etapa de conceptualización o 
creación es la más valiosa en lo que 
se ha denominado la cadena de va-
lor virtual de la distribución de no-
ticias2. Hoy la infografía multimedia 
convive con el informador, al mismo 
tiempo que coordina su edición con 
la grabación de podcast y vídeo. El 
lector quiere ver todos los ángulos 
posibles, o al menos tener la capa-
cidad de seleccionar. No todos los 
contenidos son susceptibles de tener 
multiformatos, pero sí es posible en 
numerosas ocasiones planificar el 
trabajo de la redacción para lograr un 
resultado lo más “web” posible. La 
principal limitación que puede sur-
gir es la coordinación de los diferen-
tes lenguajes multimedia, además de 
la presupuestaria. En cualquier caso, 
la gestión del contenido tendrá como 
resultado una información más cer-
cana al usuario, con más impacto y 
por tanto más competitiva frente a 
otras fuentes menos adaptables.

Los medios de comunicación 
especializados en economía en in-
ternet en España abarcan toda la 
cadena de producción. Generan 
contenido propio hasta la distribu-
ción del mismo entre sus usuarios. 
Existe una modalidad de portales 
verticales tipo Invertia o Ecobolsa 
que ofrecen información-servicio. 
Su público objetivo es el inversor, y 
no tanto el convencional de la pren-
sa económica. Analizando el único 
medio de información económica 
auditado por OJD	interactiva, www.
expansion.com confirma en este 
sentido que la información bursátil 
es el contenido rey, muy por encima 
de otras secciones.

http://www.invertia.com
http://www.ecobolsa.com/

El periodismo económico en in-
ternet se enfrenta a retos parecidos 
a los de otros contenidos periodísti-
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cos presentes en la Red: canibalismo 
de la edición offline, integración del 
público participativo/colaborativo, 
calidad e inmediatez como valores 
principales de la oferta informativa, 
distribución en diversidad de forma-
tos y para todas las “pantallas”. Hoy 
ya no se entiende que una agencia 
no pueda ofrecer sus servicios en los 
soportes multimedia. Es imprescin-
dible planificar en términos de pla-
taforma multicanal (PC, TV TDT, 
móvil, PDA, cable) o broadband.	
Por otro lado entran en escena nue-
vos distribuidores. Los contenidos 
económicos para usuarios móviles 
se especializan y los nuevos distri-
buidores ya no son propiamente me-
dios de comunicación. Hoy las en-
tidades financieras son plataformas 
de distribución de bienes y servicios 
y la información económica se está 
convirtiendo en una nueva frontera.

Dave Morgan, vicepresidente 
ejecutivo de estrategia publicitaria 
de AOL, plantea que los modelos de 
negocio verticales para la edición 
de noticias no son posiblemente 
la mejor opción. Tender a una es-
tructura horizontal podría ayudar a 
clarificar las competencias y definir 
mejor su visión y misión. En defini-
tiva su nuevo core3:

Los medios se aferran a la difu-
sión del soporte papel. ¿Quiere ello 
decir que hay “vida” más allá de la 
celulosa? La World	Association	 of	
Newspapers (WAN) así lo cree. En 
su campaña “Get	 the	 facts	 about	
newspapers” este organismo se 
posiciona claramente a favor de la 
defensa del mercado de papel, argu-
mentando que todavía no hay em-
presa de contenidos en internet que 
demuestre el vigor y perspectiva de 
las cabeceras convencionales4.

Lo que Google no ha consegui-
do, y en ello tiene razón la WAN, 
es impactar del mismo modo que 
lo hace el papel. Pero ya no se tra-
ta de defender un soporte sino de 
compatibilizarlo con los canales 
actuales. Un reto que también se 
une a la necesidad de acertar en el 

enfoque global de las informacio-
nes, la independencia de los medios 
económicos, está hoy en entredi-
cho –Rupert Murdoch adquirió el 
Wall	street	journal (WSJ) en agosto 
de 2007, y Louis	Vuitton	Moet	Hen-
nessy (LVMH) el diario Les	echos, 
en diciembre de 2007– y no resulta 
nada fácil para los responsables de 
la estrategia publicitaria del medio 
separar claramente el periodismo de 
los contenidos enfocados a mante-
ner la reputación corporativa. ¿Pero 
quién puede negar los más de cin-
cuenta millones de audiencia de los 
contenidos informativos online?5

http://www.larepublica.es/spip.
php?article6422

http://www.expansion.com/
edicion/exp/empresas/medios/es/
desarrollo/1072153.html

4. Ciberdiarios económicos

El perfil de los ciberdiarios de 
economía ha cambiado completa-
mente. La arquitectura de la página, 
la usabilidad y los nuevos lenguajes 
de programación permiten innovar 
constantemente. Representan casi 
el 10% de los portales de actualidad 
informativa especializada y suman 
496. En el sector de los medios eco-
nómicos según el control de Nielsen, 
destaca últimamente El	economista. 
En diciembre de 2007 ocupaba la se-
gunda posición, por delante de Ex-
pansión y de Cinco	días. No obstan-
te, todos siguen al líder Invertia, que 
mantiene 735.000 usuarios únicos. 
Ya.com	finanzas y Yahoo	finance van 
a la caza de los diarios tradicionales, 

lo que supone confirmar la tendencia 
que se ha vivido en Estados Unidos. 
Debería clarificarse que los índices 
de Nielsen no coinciden en el caso 
de Expansion.com con los de OJD	
interactiva, que certificaba 612.824 
usuarios únicos en diciembre de 
2007 (Tabla 1).

Por otro lado, estos indicadores 
no coinciden con la posición que 
marca el Page	 rank (PR) de Go-
ogle para las cabeceras de los dia-
rios económicos. El resultado7 no 
guarda coincidencia con los datos 
de Nielsen. Para el gran buscador 
el orden sería el siguiente: Cinco	
días (PR 7), Expansión (PR 7), El	
economista (PR 6), Gaceta	 de	 los	
negocios (PR 6) e Invertia (PR 5).

Si consideramos la audiencia 
digital general (Tabla 2, Nielsen, di-
ciembre 2007) en España los líderes 
son Microsoft y Google con más de 
13 millones de visitas cada uno, se-
guidos de Telefónica (6,4 millones), 
Yahoo (6,2), France	 Telecom (5,7), 
Emule (5,5), Vocento (5,02), Pri-
sacom (4,3) y Wikimedia (4,3). Es 
evidente que predominan los sitios 
de servicios -en especial los de correo 
electrónico- sobre los de noticias. La 
actividad principal de los usuarios es 
aprovechar las herramientas de inter-
comunicación de la Red para satisfa-
cer sus exigencias más sociales.

5. ¡Certifíqueme esas 
páginas!

No se ha constituido hasta la fe-
cha un organismo certificador único 
e indiscutible de la audiencia en in-

Usuarios únicos noviembre 2007  diciembre 2007

Invertia 866 735

El economista 578 577

CincoDias.com 637 458

Expansion.com 700 436

Ya.com finanzas 536 398

Yahoo! finance 398 307

Tabla 1. Ciberdiarios económicos
Fuente: Nielsen, enero 2008
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ternet. Sólo, y no es poco, indicado-
res orientativos de los buscadores y 
estudios de consultoras y sus posi-
bles limitaciones. El caso de Alexa 
(figura 1), si bien sólo representa a 
un porcentaje de usuarios de inter-
net que se han instalado su aplica-
ción específica de navegación (ba-
rra en el navegador), es indicativo 
para establecer comparaciones. Re-
sulta curioso el contraste que existe 
entre el líder de la prensa económi-
ca, Expansión y El	economista. Si 
nos atenemos a las estadísticas de 
Nielsen	 (Tabla 1), el resultado se 
confirma.

Es evidente que las audiencias 
en internet todavía tienen que ser 
sometidas a un proceso de estanda-

rización y unificación de criterios. 
El consenso es imprescindible para 
su supervivencia, pues la compro-
bación del ROI (retorno de la inver-
sión) por parte de los anunciantes 
requiere datos objetivos para pla-
nificar campañas. Las estrategias 
de posicionamiento e indexación 
en buscadores mediante sofistica-
das campañas con tags y recursos 
a veces penalizados por el mismo 
Google, distorsionan los resultados 
y en ocasiones no se puede diferen-
ciar si la audiencia son humanos o 
máquinas.

Es conocido el caso de Elpais.
com del que Nielsen revisó la au-
diencia el pasado año. El archivo 
RSS que contiene los titulares no se 

suele contabilizar como tráfico ha-
bitualmente para el medio de origen 
-puesto que se muestra bajo otra ca-
becera-, y sólo puede adjudicarse la 
audiencia si un internauta hace clic 
en cualquier titular y lo visita. Esta 
forma de analizar el tráfico puede 
ser útil para obtener algunas con-
clusiones, pero no resulta el mejor 
indicador para describir la audien-
cia de un medio en internet. Nielsen 
tuvo que revisar este concepto ante 
las críticas de los ciberdiarios.

6. El intermediario decide

¿Es posible que los distribui-
dores lleguen a tener más páginas 
vistas que los mismos medios? La 
información de bolsa (figura 2), 
como sucede con Invertia, el por-
tal de Terra, se ha convertido en un 
subgénero y con sus propios canales 
de información al instante. Pese a 
que no puede competir en noticias, 
manejan informaciones más inte-
resantes para un inversor, pues las 
seleccionan con un planteamiento 
estratégico y no tan informativo.

Los distribuidores o portales 
verticales se consolidan en Estados 
Unidos8 (figura 3) como una fuen-
te habitual de consulta de noticias 
económicas. Desde que irrumpie-
ran los medios de comunicación 
en internet, han cambiado aspectos 
relativos a la interactividad, veloci-
dad de acceso, servicios específicos 
de consumo, entre otros aspectos. 

En este sentido, según datos 
de Comscore, en el pasado mes de 
mayo de 2008 el portal de noticias 
financieras de Yahoo en Estado Uni-
dos registraba una audiencia anual 
de 18 millones de visitantes, lo que 
ha representado un incremento del 
58% respecto al año anterior. Inclu-
so, los otros grandes distribuidores 
de noticias económicas parecen vi-
vir con la crisis subprime sus me-
jores momentos con incrementos 
de audiencia del 48%, en el caso de 
AOL	Money	&	Finance o del 13% 
como ha sucedido con MSN	Money. 
El público con crecimientos más 

Nombre
compañia

Visitantes
únicos

(en miles)

Reach 
%

Tiempo por 
persona

Microsoft 13.353 88,15 05:07:07

Google 13.230 87,33 01:19:48

Telefónica / Terra 6.415 42,35 00:20:45

Yahoo! 6.211 41,00 00:45:20

France Telecom 5.778 38,14 00:18:27

Emule-Project.net 5.597 36,95 01:17:33

Vocento 5.021 33,14 00:13:43

RCS MediaGroup 4.823 31,84 00:23:35

Prisacom 4.397 29,03 00:16:58

Wikimedia Foundation 4.384 28,94 00:14:04

Tabla 2. Top 10 sitios web de España
Fuente: Nielsen, diciembre 2007

Figura 1. Fuente: Alexa 2008
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destacables, si se analiza la audien-
cia de estos “superportales”, ha sido 
el de cincuenta años de edad. Por 
otro lado, el crecimiento del seg-
mento de audiencia por debajo de la 
cincuentena ha sido algo inferior.

http://www.comscore.com/press/	
release.asp?press=2317

Sin embargo, parece que los 
portales de los diarios económicos 
tradicionales no están muy dis-
puestos a luchar por la batalla de 
generar comunidades masivas de 
usuarios lectores. Los portales ver-
ticales por su lado se han adelanta-
do y no hay quien pueda levantar el 
tráfico de estas webs ancladas en la 
filosofía del medio unidireccional 
si tomásemos como referencia las 
estadísticas de Alexa. Su principal 
valor es la integridad de la noti-
cia, pero posiblemente el modelo 
de distribución y la apuesta por la 
web social han sido lagunas que no 
se han planificado correctamente 
en sus estrategias. Salvo el valor 
de archivo documental, los diarios 
económicos en cuanto a noticias no 
son más competitivos que otros ca-
nales intermediarios, en ocasiones 
más precisos y contundentes en la 
solidez de sus datos.

Según Ken Doctor es preciso 
reinventar las posibilidades de los 
contenidos centrando la atención 
en lo que hacen los usuarios de la 
web. El triángulo está conformado 
por tres ejes. El e-mail, que repre-
senta el 53% de la actividad, las 
búsquedas que suponen el 38% y la 

consulta de noticias que se acerca 
al 30%.

Con foros y blogs no se puede 
dar por satisfecho un cibermedio. 
Debe convertirse en protagonista de 
la actualidad junto con sus lectores. 
Hacer las ruedas de prensa interac-
tivas con su audiencia y abrir el des-
pacho de los directores generales a 
sus propios usuarios. Es el medio 
el que tiene la posibilidad de tras-
ladar al escenario de los hechos a 
su lector y hacerle vibrar con la pa-
sión que el mismo periodista siente 
por realizar su trabajo. Todo ello sin 
dejar que la sombra de la manipu-
lación o información interesada en 
aniquilar la voz de los consumido-
res le comprometa. El redactor jefe 
de un diario económico tiene que li-
diar con colectivos nada dispuestos 
a ser convencidos por sus redacto-
res con las supuestas excelencias de 
algunos lanzamientos o beneficios 
económicos maquillados. ¿Que su-
cedería si hoy el ordenador de con-
sumo más avanzado del planeta, el 
Mac	Pro de Apple con ocho proce-
sadores y que puede llegar a alcan-
zar un precio de 25.000 euros tie-
ne problemas según algunos blogs 
de usuarios; o el coche del año del 
2007, el Ford	S	Max, cumbre de la 
tecnología del motor, no pareciera 
muy fiable según foros de internet?

Y así, bajo la información ofi-
cial ha nacido una audiencia alter-
nativa que puede dar al traste con 
la credibilidad de sus mejores ex-
pertos en sectores económicos. La 

audiencia desenmascara la teatrali-
dad y la realidad impuesta simple-
mente con la huida a otro soporte, 
a otro medio más atractivo y que 
le involucre con su opinión en los 
acontecimientos. El periodismo se 
ha de convertir en una herramienta 
verdaderamente participativa para 
el ciudadano que se moviliza por 
intereses muy distintos a los de una 
empresa informativa. 

Es posible un nuevo periodis-
mo económico: para ello hay que 
invertir en la sociabilidad del canal, 
al mismo tiempo que en tener las 
mejores plumas de las mejores es-
cuelas de negocios para analizar la 
realidad económica, y todo ello im-
plica inversión, sobre todo en crea-
tividad, extendida u olvidada detrás 
de las mesas de la redacción por la 
organización excesivamente jerár-
quica de las redacciones, basada en 
la comunicación interna transversal 
y desincentivadora de los talentos 
más jóvenes. Nunca como ahora 
han salido jóvenes valores prepa-
rados y además pertenecientes a la 
generación web. ¿Por qué no apro-
vecharlos y reaccionar antes de que 
un portal de servicios acabe con 
nuestro modelo de negocio?

7. Tendencias de la 
publicidad

Sabemos que la inversión publi-
citaria anual en internet ha pasado 
de 71,2 millones de euros en 2002 a 
491,6 millones de euros estimados 
en 2007, con un incremento anual 
en torno al 58%, según la previ-
sión de Carat a partir de los datos 
del Interactive	Advertising	 Bureau 
(IAB) y de PricewaterhouseCo-
opers (PWC). Otros indicadores 
como el procedente del análisis del 
Grupo	Consultores9 refleja como la 
perspectiva es positiva para la in-
versión en el soporte digital. El es-
tudio se realizó sobre una población 
de anunciantes de los 400 primeros 
según inversión en medios en 2006 
(InfoAdex) y con todas las agencias 
de medios.

Figura 2. Fuente: Doctor, Ken. Understand what’s happening in the media business in {11} 
steps. Society of News Design (SND)
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http://www.iabspain.net/know.
php?d=kno

http://www.infoadex.es

Su conclusión es clara: internet 
ocupa el centro de la preocupación 
y de la estimación de inversión 
tanto por anunciantes como por 
agencias de medios. Consolidado 
como medio, los entrevistados lo 
perciben muy al alza, como soporte 
innovador y con nuevos formatos 
creativos, con alta capacidad y al-
cance sobre públicos jóvenes. No 
obstante, es recomendable utilizar 
fórmulas no intrusivas para el lec-
tor, como concluye por su lado Ca-
rat	Expert (Informe	AEDE	2008)1.

8. La generación network

El colectivo humano forma una 
network (una red) con capacidad de 
plantear alternativas en todos los 
ámbitos; al mismo tiempo puede 
convertirse en protagonista, salir de 
un anonimato o mantenerlo sin re-
nunciar a la difusión masiva de su 
conocimiento.

La audiencia que para deter-
minados medios resultaba pasiva 
y manipulable ante el impacto del 
medio, se ha autoproclamado pe-
riodista de la noche al día. No hay 
consumidores sino comunidades 
que se comportan como un público 
flotante que puede ir en cualquier 
dirección y con el canal que más 
sintonice con sus prioridades del 
momento. Con la web 2.0 entran 
en juego lenguajes avanzados de 
programación que han propiciado 
la creación de herramientas online 
más ágiles y sencillas de utilizar y 
con una enorme capacidad de inte-
rrelacionar a sus usuarios, además 
de estar autogestionadas con la ayu-
da de aplicaciones inteligentes. El 
contenido va en busca del lector, 
más selectivo y al mismo tiempo 
proactivo, dispuesto a compartir.

Por diferenciación con el estado 
previo, en la web 2.0 la generación 
network es creadora y generadora 
de contenidos, utiliza la web como 

herramienta y al mismo tiempo pla-
taforma de intercambio de infor-
mación. Vivimos una fase en la que 
hemos comenzado a interaccionar 
con la TV, lo que será más realidad 
con la TDT (TV digital terrestre) y 
el estándar IPTV (internet	protocol	
TV) en pocos años. Los dispositivos 
móviles también están en un pun-
to de asentamiento tecnológico, en 
donde la interfaz telefónica e infor-
mática evoluciona cada vez más ha-
cia una convergencia de funciones.

Pero, ¿alguien da más? Un 
mayor número de usuarios o vo-
lumen de tráfico permite obtener 
una posicionamiento estratégico y 
proyectar el modelo de negocio en 
broadband. La web 2.0 representa-
ba el 2% del tráfico de internet en 
el 2005, y alcanzó el 12% el pasa-
do año. Los movimientos del sector 
son espectaculares y las ofertas de 
adquisición parece que han hecho 
olvidar las penas que se vivieron en 
la crisis tecnológica después de que 
AOL comprara Time	Warner en el 
año 2000. 

Algunas realidades ineludibles 
que se presentan a la vuelta de la 
esquina con la web 2.0 serían las si-
guientes (Informe	Optaros)10:

– Convergencia de los medios: 
medios diferentes colaboran para 
crear comunidades de usuarios.

– Sociedad en red: el objetivo 
es crear social	graph (espacios co-
munes de identidad en la Red).

– Online y offline se confun-
den: todo tiene estrategia digital.

– La publicidad se reinventa: 
product	placement interactivo. 

Para 2010 la cuota de publicidad 
de los medios online alcanzará el 
10,2%, según datos de Pricewater-
houseCoopers (PWC), y superará 
a la radio y a las revistas. Las es-
trategias se enfocan claramente al 
medio online.

Los	widgets11 se hacen con los 
espacios de pantalla que quedan 
libres en la distribución de infor-
mación y el efecto 2.0 llegará a los 
espacios profesionales donde el in-
tercambio de información se nutre 
de sistemas informáticos en ocasio-
nes cerrados a los beneficios de la 
red internet.

Es evidente que el entorno 
de evolución es positivo. Si nos 
atenemos a Jupiter	 Research, en 
su informe Worldwide	 online	 po-
pulation	 forecast,	 2007	 to	 2012.	
Driving	 growth	 through	 emerging	
economies,	 los datos macroeconó-
micos nos confirman que las nue-
vas tecnologías viven un momento 
de crecimiento y hacen pensar que 
estamos al principio de un ciclo in-
versor que se puede prolongar por 
un plazo de años y en el que el mo-
mento de crisis no lo marcará preci-
samente la frescura y energía de las 
nuevas tecnologías. El caso de Chi-
na en este sentido, con incremen-
tos espectaculares, abre una vía de 

Web 1.0 = poseer Web 2.0 = compartir

leer escribir

empresas comunidades

html xml, ajax, flash

páginas personales blogs, wikis

portales rss

formularios aplicaciones inteligentes

módem adsl, banda ancha, móviles

audiencia activa audiencia proactiva

Tabla 3. La generación network
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desarrollo apasionante a la vez que 
incierta. Los compradores online 
no paran de aumentar y la inversión 
y gasto en todo lo que tienda a ser 
web es prácticamente impredecible 
en su crecimiento.

El número de usuarios online 
en todo el mundo aumentará 44% 
entre 2007 y 2012, alcanzando 1,8 
millones de usuarios. En 2012, una 
cuarta parte de la población mundial 
tendrá acceso a internet de manera 
regular. El cambio será espectacu-
lar: Brasil, Rusia, India y China ex-
perimentarán algunas de las más altas 
tasas de crecimiento. En 2011, China 
superará a los EUA en número de usua-
rios para convertirse en la principal po-
blación online, como indica Jupiter	
Research.

El crecimiento natural de in-
ternet con más usuarios y mayor 
número de contenidos relativos 
a la economía requiere al mismo 
tiempo que se desarrollen progre-
sivamente las capacidades de in-
fraestructura, como la extensión 
geográfica del ancho de banda su-
ficiente y sin incurrir en el aumen-
to de la brecha digital entre socie-
dades y culturas.

Los lenguajes html y xhtml se 
mantendrán al menos hasta que 
todos los sitios web sean capaces 
de regenerarse y reconvertirse con 
programaciones acordes con el en-
torno semántico y la accesibilidad 
se estandarice para éstos (xml, rdf, 
owl, spl, etc.).

Sin duda, mientras asistimos a 
la revolución de los contenidos au-
toproducidos y sociales en la Red 
que conforman cada día una comu-
nidad nueva, la web se despojará de 
su dinámica mecánica basada en la 
expresión morfológica y sintáctica 
del lenguaje humano, para adap-
tarse a la expresión semántica, más 
inteligente y eficaz en sus resulta-
dos dentro de los buscadores y en la 
gestión global de la información.

Establecer un escenario aproxi-
mado de lo que puede ser la web 

semántica en el ámbito de la infor-
mación económica en los próximos 
diez años es aventurado, pues se 
trata no sólo de un cambio y asen-
tamiento tecnológico, sino de un 
giro mucho más global y abierto, 
donde se requiere la implicación 
de los principales agentes que vali-
dan y consensuan el conocimiento 
relacionado con la economía (figu-
ra 4).
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La información estratégica 
en la empresa

POCAS O NINGUNA OR-
GANIZACIÓN ACTUAL puede 
plantearse su participación com-
petitiva en el mercado sin hacer 
esfuerzos por desarrollar una rá-
pida y eficaz capacidad de adap-
tación. 

Hay circunstancias, como la 
globalización de los mercados, la 

evolución vertiginosa de las tec-
nologías, o el nuevo papel -mucho 
más “sabio” y activo- que han asu-
mido los consumidores, que afectan 
a cualquier empresa, independien-
temente de su escala. 

En este contexto, lo único que 
permanece es el cambio. De ahí la 
importancia de buscar la forma de 
que las inherentes imprecisiones 
que se producen no se traduzcan en 
dificultades duras de afrontar, sino 

en algo que puede llegar a ser, in-
cluso, estimulante y adecuado para 
mejorar los resultados. El cambio es 
igual para todos por lo que se trata 
de adaptarse a las nuevas situacio-
nes mejor y antes que los compe-
tidores. No es casualidad que con-
ceptos como flexibilidad, trabajo en 
red, o producción a la carta, se estén 
extendiendo en las organizaciones. 
Tampoco lo es que la información 
estratégica esté cobrando cada día 

Implantación de sistemas de información empresarial

Por Sabin Goitia, Sonia Sáenz-de-Lacuesta y Maitane Bilbao

Resumen:	En	2002	el	Departa-
mento	de	 Innovación	y	Promo-
ción	 Económica	 de	 la	 Diputa-
ción	Foral	de	Bizkaia	creaba	el	
Servicio	 de	 Vigilancia	 Estraté-
gica	Competitiva	(Zaintek)	con	
el	objetivo	de	sensibilizar	a	las	
pymes	 de	 Bizkaia	 sobre	 el	 uso	
de	 la	 información	como	herra-
mienta	 de	 gestión	 estratégica.	
Para	 lograrlo	 puso	 en	 marcha	
a	 través	 de	 su	 web	 una	 serie	
de	 servicios	 de	 apoyo	 que	 han	
ido	 ganando	 en	 complejidad.	
Uno	 de	 ellos	 es	 el	 Sistema	 de	
Información	Empresarial	 (SIE)	
a	 la	medida	de	 las	pymes,	 que	
describiremos	 en	 este	 artículo.	

En	2005	Zaintek	se	 integró	en	 la	Agencia	de	 Innovación	de	
Bizkaia	(BAI),	hecho	demostrativo	de	la	importancia	que	la	administración	pública	concede	
a	la	Vigilancia	como	medio	de	apoyo	a	la	innovación.
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mayor importancia, pues sin ella es 
imposible el análisis y la reflexión 
que exige la dinámica empresarial 
actual. 

Las grandes corporaciones son 
las que apuestan con mayor deci-
sión por la inteligencia competitiva. 
Es algo que les permite identificar 
anticipadamente oportunidades de 
mejora, prever tendencias, y, sobre 
todo, pensar en futuro.

Sin embargo, la valoración que 
las pequeñas y medianas empresas 
hacen de la información estratégica 
sigue siendo relativamente baja. Es 
probable que si les preguntásemos 
si la consideran interesante para su 
futuro, la mayoría contestaría que 
sí, pero la realidad demuestra que 
el acercamiento sigue siendo espo-
rádico. 

Inmersas en el día a día, la in-
corporación de nuevas tareas es de 
por sí siempre difícil; la informa-
ción tiene además unas caracterís-
ticas (volumen, veracidad, interés, 
disponibilidad, actualización cons-
tante, etc.) que hacen que su uso 
sólo sea válido si se elige y se utili-
za de tal manera que responda bien 
a las necesidades precisas de cada 
empresa. 

Apoyo institucional 
a las pymes de Bizkaia

Con el fin de acercar esta disci-
plina a las pymes de Bizkaia, el De-
partamento	 de	 Innovación	 y	 Pro-
moción	 Económica de la Diputa-
ción	Foral	de	Bizkaia creó en 2002 
el Servicio	de	Vigilancia	Estratégi-
ca	Competitiva (Zaintek), que en su 
momento fue pionero. Es cierto que 
había empresas que ofrecían servi-
cios de vigilancia sectorial, pero no 
instituciones públicas que pusiesen 
al alcance de las pymes un servicio 
permanente de vigilancia, respalda-
do por ayudas económicas.

Entre otros servicios, Zaintek 
desarrolla continuamente iniciati-
vas de sensibilización sobre el uso 
de la información como herramien-

ta de gestión estratégica y mantiene 
un programa de formación que en-
seña a las empresas a vigilar por sí 
mismas.

http://www.zaintek.net

El servicio más demandado es 
el de consultas para resolver cues-
tiones puntuales y expertas sobre 
proveedores, distribuidores, clien-
tes potenciales, situación econó-
mica-financiera de un competidor, 
nuevas reglamentaciones, aparición 
de nuevas tecnología y/o procesos 
productivos, análisis comparados 
de patentes, etc.

En 2005, el mismo departamen-
to foral que había puesto en marcha 
Zaintek decidió crear la Agencia	de	
Innovación	de	Bizkaia (BAI) e inte-
grar en ella Zaintek. Ratificaba así 
su interés por la información estra-
tégica y su convencimiento de que 
ésta es un recurso competitivo clave 
para la innovación. 

http://www.bai.bizkaia.net

A medida que el Servicio al-
canzaba madurez, también lo han 
hecho las herramientas que oferta, 
hasta llegar a la elaboración de una 
metodología para implantar un Sis-
tema de Información Empresarial a 
la medida de las pymes.

Sistemas de Información 
Empresarial

Un SIE es un conjunto estruc-
turado de elementos que sirve para 
la captación, análisis, tratamiento, 
difusión y utilización sistemática 
de la información y el conocimien-
to necesarios para la correcta toma 
de decisiones en la empresa. Es, por 
tanto, un sistema de inteligencia de 
negocio. 

La inteligencia de negocio hace 
referencia a las aplicaciones y téc-
nicas que se usan para recopilar, 
acceder y analizar datos e infor-
mación sobre las operaciones de la 
empresa, con objeto de disponer de 
conocimiento completo y exhausti-
vo, en tiempo y calidad, de los fac-

tores internos y externos que afec-
tan al negocio, ayudando a tomar 
decisiones más sustentadas. 

Por otra parte, dichas aplicacio-
nes facilitan la comunicación entre 
departamentos y procesos, coor-
dinan actividades y permiten a las 
empresas responder de manera más 
rápida a los cambios. 

Claves de un SIE

Como ya se ha dicho, un SIE 
debe adaptarse a las necesidades 
concretas de cada organización y a 
su estructura organizativa. Cuando 
se piensa en una instalación nun-
ca se parte de cero pues todas las 
empresas disponen de algún tipo 
de sistema de información, más o 
menos rudimentario, con distintos 
grados de calidad/fiabilidad y con 
niveles de accesibilidad mayores o 
menores, etc. Esa información debe 
contemplarse como parte del SIE.

Por otro lado, el método que 
propone BAI para instalar SIEs en 
las empresas marca unas pautas, 
pero buena parte de su eficacia radi-
ca en aspectos que no se concretan 
en ningún manual y que ponen la 
pelota en el campo de la empresa. 

Desde nuestra experiencia sa-
bemos que para implantar con éxito 
un SIE se tiene que cumplir una se-
rie de condiciones previas:

– considerar que es una activi-
dad integrada en el resto de activi-
dades de la empresa;

– implicación total de la Direc-
ción de la empresa no sólo a la hora 
de implantar el sistema, sino también 
en su gestión diaria y, por supuesto, 
en la explotación de sus resultados 
en la estrategia empresarial;

– como toda actividad, necesi-
ta unos recursos mínimos;

– nombramiento de un respon-
sable o animador-coordinador; y 
es recomendable también que esta 
función se realice a través de una 
unidad específica que se sitúe cerca 
de la Dirección;
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– clima favorable a la comuni-
cación y al trabajo en equipo que 
permita compartir información y 
conocimiento entre los diferentes 
departamentos. 

El SIE en tres fases

La puesta en marcha de un SIE 
se articula en tres fases sucesivas: 
Prediagnóstico, Diagnóstico e Im-
plantación. 

En la figura se puede visualizar 
el proceso completo.

Para sintetizar la metodología 
de manera clara y concisa, hemos 
optado por explicar resumidamen-
te en qué consiste cada fase, cuáles 
son sus objetivos, los riesgos que 
conlleva, así como su duración es-
timada. 

Fase 1: Prediagnóstico

Es una etapa de recopilación 
de información, pensada para que 
los consultores que van a apoyar la 
implantación del SIE conozcan con 
detalle la empresa y para que ésta 
entienda bien qué es un SIE, qué 
beneficios aporta y cuáles son las 
implicaciones que su desarrollo va 
a tener en toda la organización. 

Sus principales objetivos son:

– recabar información general 
de la empresa;

– valorar la conveniencia e in-
terés de realizar un Diagnóstico;

– visualizar las necesidades 
adicionales de información;

– reflexionar sobre las posi-
bles acciones de mejora que pueden 
aplicarse al sistema de información 
del que ya disponen;

– obtener la información nece-
saria para planificar el Diagnóstico 
(alcance, plazo, personas a entre-
vistar, equipo de proyecto, recursos 

disponibles para el proyecto, meto-
dología, presupuesto. 

Hemos observado que dos son 
los riesgos más frecuentes que se 
dan en esta etapa (Cuadro 1): 

Se estima que el tiempo necesa-
rio para elaborar un Prediagnóstico 
es de dos semanas, aunque depen-

Esquema general de la implantación de un SIE

Riesgo Recomendaciones

La Dirección no es consciente de lo 
que quiere o no lo ha explicado

– Aclarar con el consultor el origen de la solicitud (es una demanda de 
la empresa, se ha detectado en una visita comercial...).

– Explicar previamente a la reunión inicial el objetivo de la misma, 
la duración, y hacer hincapié en la utilidad del Prediagnóstico en 
particular y del SIE en general.

– Exponer lo que es un SIE, lo que aporta a la empresa y lo que les va 
a exigir.

Emplear demasiado tiempo en la 
realización del Prediagnóstico

– En el Prediagnóstico ceñirse a la información necesaria para analizar 
la conveniencia de seguir con el Diagnóstico.

– No volver a analizar en el Diagnóstico las cuestiones que ya se han 
revisado en el Prediagnóstico.

Cuadro 1
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derá en gran medida de la dispo-
nibilidad de la dirección de la em-
presa y la consultora para fijar las 
reuniones.

A partir de los resultados ob-
tenidos, se evaluará si la compañía 
está en condiciones de abordar la 
siguiente etapa o si es más intere-
sante definir un plan de acciones de 
mejora que permita luego a la em-
presa pasar con mayores garantías a 
la fase de Diagnóstico.

Fase 2: Diagnóstico 

En esta fase se trata de hacer 
una radiografía del Sistema de In-
formación que ya tiene la organi-
zación. Se trata, como decíamos 
anteriormente, de aprovechar esos 
recursos ya disponibles y tenerlos 
en cuenta para determinar el punto 

de partida y la estructura de su SIE 
específico.

Los objetivos de esta etapa son: 

– detectar las informaciones 
usadas en la empresa; 

– identificar aquellas que re-
quieren una mejora sustancial;

– visualizar las necesidades 
adicionales de información;

– cualificar los flujos de infor-
mación existentes: elaboradores de 
informaciones, utilizadores, uso…; 

– predisponer positivamente a 
las distintas figuras / cargos en re-
lación con el SIE; 

– identificar las áreas clave de 
vigilancia; 

– obtener conclusiones respecto 

a la factibilidad de abordar un proce-
so de implantación de un SIE.

En el Cuadro 2 se citan algunos 
de los riesgos más habituales que 
suelen darse en esta fase y se hacen 
algunas recomendaciones que pue-
den eliminarlos o minimizarlos.

Se estima que el tiempo nece-
sario para cumplimentar esta fase 
puede llegar a ser de ocho sema-
nas de trabajo, aunque dependerá 
de la complejidad de la compañía, 
del estado inicial de la información 
existente, de los posibles “parones” 
para profundizar en un área concre-
ta, y de la disponibilidad del equipo 
de Diagnóstico. 

Al igual que en la etapa anterior, 
una vez concluida se hará una valo-
ración y se estimará si la empresa 

Riesgo Recomendaciones

Que la Dirección general no asuma 
el liderazgo interno del proyecto.

– Es necesario dejar claro desde el primer momento que el SIE no ata-
ñe a uno o varios departamentos, sino que afecta o puede afectar a 
toda la empresa.

– Puede ser un instrumento muy potente para mejorar el nivel de 
gestión de la empresa y su proceso de toma de decisiones. Por ello 
es imprescindible el liderazgo de la Dirección general, si no es mejor 
no abordar el proyecto.

Falta de dedicación o de 
atención suficiente por parte 
de los miembros del equipo de 
Diagnóstico.

– Invertir recursos en que las personas de la empresa entiendan cla-
ramente lo que se espera de ellas, que no tengan dudas de lo que 
tienen que preparar. Para ello es importante facilitarles algún ejem-
plo de lo que se va buscando y un medio de contacto para resolución 
de dudas.

– Dejar claro desde el primer momento que la reunión del equipo de 
Diagnóstico no se celebrará hasta que el consultor disponga de la 
información adecuada.

– Transmitir sin demora este tipo de situaciones al coordinador inter-
no.

A la hora de identificar 
informaciones bajar hasta un nivel 
de detalle excesivo.

– La empresa maneja cantidades ingentes de información. Hay que 
dejar claro que debemos centrarnos en aquella que consideramos 
clave para el desarrollo habitual de la actividad y que afecta a la 
toma de decisiones operativas y/o estratégicas.

Monopolización de las reuniones 
del equipo de Diagnóstico por una 
o varias personas.

– Fomentar la participación de todas las personas del equipo, incenti-
vando a las menos participativas con preguntas directas.

– No conviene olvidar que el Diagnóstico debe ser consensuado por 
todos los miembros del equipo ya que el SIE afecta a toda la empre-
sa.

Realizar un análisis exhaustivo 
y en profundidad de todo el 
conjunto de la empresa.

– Transmitir que debemos optimizar los recursos y por lo tanto hay 
que centrarse en lo importante.

– Debemos generar un análisis lo suficientemente completo pero asu-
mible para los recursos de la empresa.

Elaboración de documentación 
voluminosa.

– Tratar de dar un enfoque esquemático a los documentos, evitando 
en lo posible los grandes desarrollos explicativos.

Cuadro 2
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está en condiciones de abordar un 
proyecto de implantación de un SIE 
o si es preciso realizar mejoras pre-
vias.

Fase 3: Implantación del SIE

Teniendo en cuenta los objeti-
vos estratégicos de la empresa, se 
determina qué información/conoci-
mientos le ayudarían a soportarlos. 
A partir de ahí, valorando la infor-
mación disponible y la no disponi-
ble pero necesaria, se define el SIE 
y se pasa a su implantación y la del 
sistema informático de apoyo que 
va a permitir gestionarlo.

Para ello se llevan a cabo las si-
guientes acciones: 

– Identificar los retos estratégi-
cos, priorizando los tres principales, 
las decisiones unidas a esos retos 
y la información necesaria para la 
toma de decisión. Se detectan posi-
bles riesgos, factores de éxito y se 
propone una forma de seguimiento.

– Desplegar los retos a los 
distintos departamentos de la em-
presa, determinando las decisiones 
a tomar en cada uno de ellos y la 
información que soporte dichas de-
cisiones. 

– Comparar la información an-
terior con la identificada para cada 
proceso en la etapa de Diagnóstico, 
seleccionando y priorizando la in-
formación a incorporar al SIE. 

– Documentar la información 
indicando las fuentes, los responsa-
bles de su captación, tratamiento y 
uso, y la periodicidad. 

– Organizar la información de 
acuerdo con la estructura del SIE: 
área de vigilancia-área temática-In-
formación. 

– Definir la organización de 
soporte. 

– Planificar los aspectos rela-
cionados con la implantación del 
SIE, recapitulando sobre posibles 
acciones pendientes. 

– Analizar, planificar e implan-
tar el sistema informático de apoyo 

que sirva para gestionar el SIE, el 
más adecuado para seleccionar, ex-
traer, analizar y difundir la informa-
ción.

– Realizar las acciones necesa-
rias para la instalación del SIE y del 
soporte informático. 

– Estructurar y llevar a cabo la 
evaluación y seguimiento del grado 
de operatividad del SIE y de su efi-
ciencia en función de los indicado-
res elegidos. 

La implantación de un SIE en 
una pyme tiene una duración es-
timada de 6 meses. La duración 
real, sin embargo, puede variar 
en función de la mayor o menor 
complejidad del área de actividad 
de la empresa, de la situación de 
su sistema de información previo, 
y del tiempo que precise el desa-
rrollo de la plataforma tecnológi-
ca (en caso de que no se utilice la 
herramienta de gestión propuesta 
por Zaintek).

Conclusiones

La información estratégica en 
las empresas 

El conocimiento es el motor 
de las organizaciones actuales. La 
empresa siempre ha considerado 
importante la información y ha tra-
tado de interpretarla con visión de 
futuro, pero la globalización y el 
desarrollo de la Red digital la han 
convertido en un recurso estratégi-
co clave y ha hecho que las fuentes 
sean ilimitadas. 

Eso ha hecho que disciplinas 
como la inteligencia competitiva, 
dedicada a recoger, filtrar y ana-
lizar la información, sean hoy un 
elemento esencial para cualquier 
organización.

El apoyo institucional a las py-
mes

Las pymes esperan apoyo de 
las instituciones, económico por su-
puesto, pero también que les “em-
pujen” a abordar nuevos proyectos, 
a buscar nuevos aliados, a utilizar 

en su beneficio las nuevas discipli-
nas que surgen. 

La experiencia nos dice que no 
hay pyme que no tenga ideas nuevas 
regularmente o que no intuya qué 
recursos necesitaría para ser compe-
titiva, pero la mayoría de las veces 
los pensamientos se quedan ahí: ni 
se encuentra el momento ni se cono-
cen los canales para realizarlos.

Entendemos que la Administra-
ción debe asumir ese papel dinami-
zador y poner en marcha servicios 
que, en este caso concreto, ayuden 
a concienciar, entender y a gestio-
nar la información estratégica. 

Concienciación empresarial

Iniciábamos este texto hablan-
do de flexibilidad, la metodología 
Sistema de Información Estratégica 
de BAI también la tiene. Sugiere un 
camino que considera clave tener 
en cuenta las circunstancias parti-
culares de cada organización en la 
que se implante y adaptar la herra-
mienta a su idiosincrasia.

Lo verdaderamente interesante 
es que la empresa asuma una diná-
mica de vigilancia que le lleve a ir 
profundizando en los mecanismos 
de captura y análisis de la informa-
ción. El SIE se irá perfeccionando 
y ganará madurez a medida que la 
organización vea los beneficios que 
reporta: mayor conocimiento, más 
seguridad en sus decisiones y mayor 
certeza en éstas, mayor margen de 
maniobra, más posibilidades de di-
ferenciarse, mejores resultados, etc.

Resumen de requisitos

Otra idea importante es que las 
garantías de éxito de un proyecto de 
implantación del SIE son mayores 
cuando se parte con las ideas claras, 
de ahí que no queramos terminar 
estas líneas sin recordar las reglas 
básicas del juego: 

– Hay que identificar con clari-
dad las áreas de vigilancia de la em-
presa y asegurarse de su alineación 
con sus retos estratégicos.

– Es preciso adecuar los obje-
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tivos del SIE a los medios disponi-
bles en la organización; objetivos 
ambiciosos pero realizables.

– Todas las personas de la em-
presa han de tener acceso al SIE y 
han de involucrarse en su manteni-
miento.

– Los recursos de la empresa 
son limitados. Para lograr la efi-
ciencia en su utilización, la orga-
nización debe apoyarse en todos 
los agentes del entorno disponibles 
cara a alimentar su SIE.

– Se debe dotar a la empresa 
de una plataforma tecnológica que 
permita agilizar el mantenimiento y 
la accesibilidad del SIE.

– El SIE es patrimonio de toda 
la empresa por lo que es imprescin-
dible consensuar el proyecto. 
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Esade Guíame!:
 donde comienza la empresa bien informada

Por Cristina Català-Puigbò y Josep Soler-Teixidor

Resumen: Se	presenta	el	portal	de	información	empresarial	y	
sectorial	Esade	Guíame!	Sus	objetivos	son	informar	y	formar	
a	la	comunidad	empresarial	y	académica	en	la	identificación	
y	obtención	de	información	económica	y	sectorial	crítica	para	
la	toma	de	decisiones.	Se	describen	su	misión	y	objetivos,	pú-
blico	a	quién	va	dirigido,	valor	que	aporta,	origen,	evolución	
y	principales	contenidos.	Se	analiza	su	cadena	de	valor,	ba-
sada	en	la	combinación	de	personas,	procesos	y	diseño,	y	se	
plantean	sus	principales	retos	de	futuro.
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Introducción

LOCALIZAR LOS DATOS 
CLAVE del sector biotecnológi-
co, acceder a las memorias de res-
ponsabilidad social de empresas 
españolas, identificar las fuentes 
de información del sector quími-
co, conocer la cuota de mercado 
de las empresas cerveceras, ex-
plorar los sectores estratégicos de 
la Comunidad Valenciana, o de-
tectar oportunidades de inversión 
en los países de Asia-Pacífico. 

Éstos son algunos ejemplos de 
contenidos a los que puede acceder 

el usuario de Guíame! de manera 
abierta, intuitiva y en pocos clics. 

Guíame! es un portal de infor-
mación empresarial con un doble 
objetivo: informar y formar a la co-
munidad empresarial y académica 
en la identificación y obtención de 
la información económica y secto-
rial más adecuada para comprender 
el entorno en que se mueven las 
empresas, tanto en España como en 
el exterior.

Está gestionado desde el Servi-
cio	de	Información	y	Conocimiento	
de	Esade1¸ y cuenta con el apoyo y 

patrocinio de la Diputación	de	Bar-
celona y de e-la	Caixa.

http://www.esade.es/guiame
http://www.diba.es
http://www.lacaixa.es

En sus 10 años de funciona-
miento se ha convertido en un re-
ferente para empresarios, empren-
dedores, consultores, periodistas 
económicos, investigadores, acadé-
micos y estudiantes universitarios.

El usuario acude a Guíame! por-
que encuentra información filtrada, 
fiable y plural sobre sus ámbitos 
de estudio, trabajo e investigación. 
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Es óptimo para algunos colectivos 
que difícilmente podrían acceder a 
información empresarial de calidad 
y de forma gratuita, especialmente 
estudiantes universitarios, inves-
tigadores, y pequeñas y medianas 
empresas.

Es por ello que Guíame! aparece 
recomendado en muchos portales de 
universidades, bibliotecas, cámaras 
de comercio, asociaciones profe-
sionales, fundaciones, instituciones 
y organismos de promoción econó-
mica nacional e internacional, como 
recurso de información clave.

Origen y evolución: 
1997–2008

Guíame! fue uno de los pri-
meros buscadores de información 
empresarial, y nació con el objeti-
vo de ser una ventanilla única que 
ayudase en la búsqueda de produc-
tos, mercados y empresas, en un 
periodo en que la gran dispersión 
de información sectorial de ámbito 
nacional, la escasa “infoestructura” 
disponible y la falta de instrumen-
tos de recopilación de información, 
dificultaban su localización y pos-
terior utilización. 

En su primera versión la ho-
mepage tenía como protagonista 
principal un buscador que respon-
día a las consultas con 3 tipos de 
resultados: directorio de fuentes de 
información sectorial en España, 
base de datos de artículos de prensa 
profesional y base de datos de webs 
nacionales e internacionales.

En 2003, después de 5 años de 
vida, se desarrolló la nueva versión 
de Guíame! con el fin de garantizar 
la continuidad y consolidación del 
proyecto, adecuar el sistema a las 
necesidades tecnológicas del mo-
mento y crecer en nuevas secciones 
y contenidos. Se cambió el modelo 
inicial en el que el buscador era el 
centro visual y conceptual, a uno 
nuevo de portal orientado a la nave-
gación, en el que el buscador era un 
complemento.

La nueva versión se basó en 4 
ejes estratégicos: 

– rediseño total de la interfaz, 

– cambio de plataforma tecno-
lógica, 

– implementación de una he-
rramienta de administración de 
contenidos a medida y 

– aproximación al diseño y mar-
ca de las webs corporativas de Esa-
de.

A nivel de front-office el cam-
bio implicó un gran salto en diseño 
y amigabilidad, destacando la ar-
quitectura de información, la mejo-
ra de usabilidad y nuevas secciones. 
A nivel de back-office representó 
principalmente la profesionaliza-
ción y agilización de la gestión de 
los contenidos. 

El cambio de versión del año 
2003 situó de nuevo a Guíame! en 
los medios de comunicación y pro-

Figura 1. Homepage de Guíame! en 1998

Figura 2. Muestra de plantilla de administración de contenidos
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pició su reconocimiento, siendo 
premiado por Actualidad	 Econó-
mica como “Una de las 100 mejo-
res ideas del año” y por Expansión 
como “La mejor web de servicios 
para las pymes”.

Principales contenidos

– Homepage: espacio donde 
semanalmente se recomienda infor-
mación de actualidad, desde infor-
mes, eventos y cumbres internacio-
nales, a ferias, salones, think	tanks, 
o estudios económicos.

– Flashes	 sectoriales: Radio-
grafías de 42 sectores industriales y 
de servicios de la economía españo-
la. De cada sector se ofrece: datos 
económicos clave, ranking de las 
10 primeras empresas, selección de 
artículos de prensa técnica y profe-
sional, y las fuentes más relevantes 
de ámbito nacional, europeo e inter-
nacional (asociaciones sectoriales, 
organismos, directorios, anuarios, 
estudios de mercado, informes eco-
nómicos, ferias comerciales, porta-
les, legislación, convenios colecti-
vos, políticas de medio ambiente y 
responsabilidad social).

– Flashes	 de	 comunidades	
autónomas: Selección de recur-
sos para conocer los sectores y la 
industria en clave autonómica, a 
partir de fuentes de información 
oficiales (consejerías de economía 
e industria, cámaras de comercio, 
institutos de promoción económica 
e institutos de estadística).

– Flashes	 internacionales: 
Para detectar oportunidades de in-
versión en más de 90 países y re-
giones, a partir de datos facilitados 
por fuentes oficiales (ministerios de 
economía y de industria, institutos 
de comercio exterior, oficinas co-
merciales y agencias de promoción 
de inversiones).

– Memorias	de	empresas	y Res-
ponsabilidad	social	(RSE): Acceso 
a los informes anuales, políticas de 
RSE, medio ambiente y sostenibi-
lidad de las 250 mayores empresas 

españolas, entre ellas las empresas 
cotizadas en el IBEX-35.

– Selección	 de	 artículos	 de	
prensa: Base de datos con 58.000 
artículos digitalizados sobre sec-
tores, economía, empresas, merca-
dos, tendencias, productos y países, 
procedentes de prensa general y 
económica, y de más de 60 publi-
caciones técnicas profesionales de 
ámbito nacional.

– Biblioteca	 sectorial: Inclu-
ye 5.000 referencias de fuentes de 
información de 74 sectores (aso-
ciaciones profesionales, centros de 
información, ferias comerciales, 

directorios y anuarios, estudios de 
mercado, revistas, bases de datos, 
fuentes estadísticas, portales secto-
riales, instituciones y organismos).

– Lo	 mejor	 para	 la	 empresa: 
2.000 recursos web de interés para 
el economista y el empresario, cla-
sificados en 25 categorías temáticas: 
Análisis económico, Consultoras, 
Recursos humanos, Marketing y 
publicidad, Comercio exterior, Or-
ganismos internacionales, Recursos 
jurídicos, Vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva...

– Dossiers	 Esade	 Guíame!: 
Monográficos que permiten rea-

Figura 3. Homepage actual

Figura 4. Sección “Flashes Guíame!”
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lizar una completa inmersión en 
cuestiones de actualidad econó-
mica y social: “Geopolítica”, “Li-
derazgo”, “Debate energético y 
cambio climático”, “Entrepreneu-
rship”, “Globalización”, “Inmigra-
ción”, “Conciliación”, “Low cost”, 
entre otros.

La navegación por las diferen-
tes secciones se complementa con 
un buscador interno.

Cadena de valor de Guíame!: 
personas, procesos, diseño

Los portales deben desarrollar 
una estrategia de gestión de con-
tenidos acorde con las necesidades 
de los usuarios, garantizando la ac-
tualización y la pertinencia como 
factores clave para su fidelización 
(Portela, 2001).

Para lograrlo, la cadena de valor 
de Guíame! se define por la sincro-
nización de 3 elementos: personas, 
procesos y diseño.

1) Personas: un equipo de pro-
fesionales de la información y es-
tudiantes de documentación y cien-
cias empresariales selecciona, filtra 
y decide los contenidos. La colabo-
ración de los profesores de Esade 
contribuye a mejorar la información 
ofrecida en diferentes secciones de 
Guíame! Así por ejemplo, “Res-
ponsabilidad social” cuenta con la 
colaboración del Instituto	de	Inno-
vación	Social	de Esade; y también 
han intervenido expertos de Esade 
en diferentes Flashes	 sectoriales 
tales como “Tercer sector”, “Capi-
tal riesgo”, “Retail”, “Editorial”, o 
“Hostelería y turismo”.

2) Procesos: se observa perma-
nentemente la evolución del entor-
no empresarial y sectorial para de-
tectar sectores emergentes, nuevas 
tendencias o nuevas necesidades de 
información; se selecciona la infor-
mación más relevante.

El equipo de Guíame! realiza 
un seguimiento diario de la prensa 
económica y de la actividad de las 
principales asociaciones, organis-

mos y foros empresariales y secto-
riales, ya sea mediante canales de 
RSS o de servicios de alerta.

La selección de la información, 
y su posterior tratamiento son pro-
cesos clave para asegurar la perti-
nencia y la facilidad de recupera-
ción. Todos los contenidos intro-
ducidos en Guíame! son indexados 
con descriptores de forma manual y 
clasificados en base a una tabla de 
más de 70 sectores y subsectores. 
Asimismo, los contenidos están en 
permanente revisión y actualiza-
ción. Como muestra de ello, en el 
ejercicio 2007 los “Flashes secto-
riales” fueron revisados y actuali-
zados en 151 ocasiones.

3) Diseño: usabilidad, arqui-
tectura de información, diseño 
centrado en el usuario, branding y 
ausencia de publicidad son factores 
que influyen decisivamente en la 
satisfacción de uso, y por los cuales 
Guíame! ha sido reconocido.

El nuevo Guíame! buscó un 
equilibrio de	 imagen entre sus 
orígenes y la institución a la cual 
pertenece. Para formalizar esta re-
lación se trabajó en una nueva de-
nominación que dejara constancia 
visual de la vinculación con Esa-
de. Se incorporó un nuevo nombre, 
Esade	 Guíame!, y un nuevo logo 

EGuíame!:	La	guía	empresarial	de	
Esade.

La proximidad con el look	and	
feel	institucional de Esade, el apoyo 
y visibilidad de los patrocinadores 
y la no presencia de elementos co-
merciales en el portal contribuyen 
a la percepción de credibilidad por 
parte del usuario.

Difusión

Una vía directa de acceso y vi-
sibilidad entre el colectivo empre-
sarial son las sesiones de formación 
que el equipo imparte a los más de 
6.000 directivos y participantes que 
cada año cursan programas en Esa-
de	Business	School y Esade	Facul-
tades	 Universitarias. Estas sesio-
nes están enfocadas a explotar los 
contenidos apropiados a sus nece-
sidades, a proporcionar habilidades 
para la búsqueda de información y 
a fidelizar en el uso de Guíame!

A través de la red de la asocia-
ción de antiguos alumnos Esade	
Alumni, los contenidos de Guíame! 
llegan a más de 35.000 empresarios 
y directivos de múltiples sectores, 
en los cinco continentes, ya que es 
un soporte informativo en los actos 
de temática sectorial y funcional 
promovidos por la asociación, y 
aparece recomendado en la web y 

Figura 5. Cadena de valor de Guíame!
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en la revista que publica trimestral-
mente.

http://www.esadealumni.net

La estrategia de difusión con-
templa también el establecimiento 
de alianzas con instituciones y co-
lectivos de apoyo a la información 
empresarial, como son cámaras de 
comercio, institutos de promoción 
comercial, de desarrollo empresa-
rial, universidades y portales espe-
cializados, entre ellos Navactiva:	
El	 portal	 para	 las	 empresas	 de	
Navarra y Reexporta:	Think	about	
export. 

http://www.navactiva.com
http://www.reexporta.com

Planes de futuro

Básicamente se continuará 
como en la actualidad, pero se in-
vestigarán nuevas formas de rela-
ción con los usuarios propias de la 
Web	2.0 que faciliten la interacción 
y permitan sacar partido de su co-
nocimiento y experiencia.
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1. Introducción

LOS ESTUDIOS SOBRE EL 
GÉNERO (TIPO O FORMATO 
DE DOCUMENTO) representan 
una encrucijada entre varias dis-
ciplinas, entre las cuales se sitúan 
la documentación y la recupera-
ción de información, el análisis 
del discurso, el diseño de docu-
mentos y la interacción hombre-
ordenador. Las motivaciones con 
las que las diversas disciplinas 
emprenden el estudio de los gé-
neros web son distintas, aunque 
todas suelen compartir un fun-
damento teórico común. Se trata 
básicamente de la idea de que son 
acciones retóricas tipificadas que 
se dan en situaciones sociales re-
currentes (Miller, 1984).

Dicho de otra forma, para con-
seguir ciertos objetivos los hablan-
tes nos expresamos por formas 

lingüísticas en cierta medida es-
tandarizadas (los géneros), cuyas 
características varían, además de 
según el objetivo, por el contexto 
socio-cultural y la situación en las 
que se dan. Así en un contexto cien-
tífico se producen géneros como el 
artículo de investigación, el resu-
men o abstract, la petición de beca, 
etc., que desempañan funciones 
distintas para sus productores y re-
ceptores determinadas por el propio 
contexto y los diferentes objetivos 
comunicativos (Swales, 1990).

La teoría de Miller se ha popu-
larizado posteriormente gracias a la 
aplicación del concepto de género 
a las dinámicas comunicativas de la 
gran empresa (Yates; Orlikowski, 
1992), es decir a estudios de natu-
raleza sociológica. El concepto de 
género, por tanto, nace y se desa-
rrolla en el ámbito de los estudios 

literarios y del análisis del discurso. 
Sus implicaciones, sin embargo, se 
extienden a otras ramas del conoci-
miento, en particular a las ciencias 
sociales, incluida la documentación, 
como también pone de manifiesto la 
reciente contribución de Andersen 
(2008) sobre su aplicación en las 
ciencias documentales en el Annual	
review	of	information	science.

Para la documentación y la re-
cuperación de información, el inte-
rés por la teoría del género estriba 
en su potencialidad de mejorar la 
recuperación y la selección de la 
información, especialmente en co-
lecciones amplias de documentos, 
como la Web (Kwasnik; Crows-
ton, 2005). Los actuales sistemas 
de recuperación automática de in-
formación tienen una limitación 
fundamental: saben qué dicen los 
documentos, pero no qué significan 

Géneros web: líneas de investigación
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o para qué objetivos pueden ser úti-
les (Crowston; Kwasnik, 2003). 
Conceptualizar la información en 
términos de género permitiría cap-
tar las necesidades informativas de 
un usuario situado en un contexto 
determinado y con ciertos objetivos 
y necesidades informativas. Ade-
más, eso también nos permitiría 
entender cómo los usuarios utilizan 
la información (Montesi; Navarre-
te, 2008). Otra de las suposiciones 
acerca del valor del género para la 
recuperación de información es que 
sea posible desarrollar programas 
capaces de reconocerlos automáti-
camente. Las implicaciones para la 
recuperación de información serían 
notables especialmente en la Web, 
pero la gestión de información a 
nivel de organización y empresa se 
beneficiaría también.

En el resto de este artículo pre-
sentamos algunas tendencias o áreas 
de investigación concernientes a 
una manifestación concreta de gé-
neros, los géneros web y/o géneros 
electrónicos, con especial hincapié 
en aquellas áreas de mayor interés 
para la documentación. Incluimos 
tanto los trabajos de clasificado-
res automáticos de géneros, como 
aquellos más enfocados en poner 
de relieve otros aspectos, como su 
evolución histórica, nacimiento, o 
funcionalidades.

“La teoría del género 
puede mejorar la 

recuperación y la selección 
de la información, 
especialmente en 

colecciones amplias de 
documentos, como la 

Web”

1.1. Cuestiones metodológicas

La reseña bibliográfica se li-
mita a estudios realizados expre-

samente en el marco de la teoría 
del género. Muchos de los géne-
ros web de los que hablaremos se 
han estudiado desde perspectivas 
distintas, pero fuera del marco al 
que nos referimos. Asimismo, las 
referencias citadas representan una 
selección de la bibliografía que se 
ha producido. El objetivo funda-
mental de esta contribución es em-
pezar a “poner orden” en un área 
aún muy joven de la investigación 
e intentar trazar unas tendencias 
generales.

Para recopilar las referencias 
nos hemos basado en varias fuen-
tes. La mayoría de las publicacio-
nes del área aparecen en las actas 
de la Hawaii	 international	 confe-
rence	on	system	science, que dedi-
ca anualmente un minitrack a es-
tos estudios, y la revista Informa-
tion	 processing	 and	 management, 
donde se van publicando cada vez 
más contribuciones relevantes. 
También se realizaron búsquedas 
en bases de datos especializadas, 
como Library	 and	 information	
science	abstracts	y Web	of	science, 
y en buscadores web como Google	
academic, siguiendo asimismo la 
trayectoria de citas de algunas de 
las contribuciones más significati-
vas. La palabra genre	o el nombre 
del género (homepage,	 weblog, 
etc.) aparece con frecuencia en el 
propio título. Por otro lado, se trata 
de un área muy reciente de inves-
tigación y abierta a muchas disci-
plinas, así que los autores pueden 
asignar descriptores de lo más di-
verso. La propia expresión géneros 
web puede sustituirse con cyber-
genres	 o géneros de internet, etc. 
Finalmente, se han seguido las pu-
blicaciones de algunos individuos 
activos en un área que sigue siendo 
bastante reducida.

2. Los géneros web

Con respecto a sus correspon-
dientes offline, presentan ciertas 
particularidades. En primer lugar, 
se distinguen por las funciones 

ofrecidas por el medio en el que se 
distribuyen, es decir por la posibi-
lidad de búsqueda, el browsing, y 
la interactividad (Shepherd; Wat-
ters, 1998, 1999). La interactividad 
conlleva, además, que estos docu-
mentos electrónicos puedan leerse 
y navegarse al mismo tiempo, se-
gún ponen de manifiesto Askehave 
y Nielsen (2005) que hablan al res-
pecto de bi-dimensionalidad de los 
géneros web.

La naturaleza cambiante y difí-
cil de capturar que se suele atribuir 
a todo género tanto impreso como 
electrónico, en la web se caracteriza 
en términos de hibridismo e indivi-
duación (Santini, 2007). Con esto, 
se indica que manifestaciones con-
cretas de un género pueden mezclar 
características de otros, mientras 
que las idiosincrasias individuales 
pueden dificultar aún más la tarea de 
su reconocimiento. Reconocer los 
géneros inequívocamente es difícil 
tanto de forma automática como 
manual. Un estudio con 135 usua-
rios reales demostraba que a la hora 
de denominarlos, las opiniones pro-
puestas por los usuarios se disparan 
(Santini, 2008). Por otro lado, los 
usuarios parecen conscientes de lo 
qué es un género, incluso en un en-
torno web, y están de acuerdo acer-
ca de la utilidad del concepto a la 
hora de utilizar recursos de internet 
(Eissen; Stein, 2004).

Por otra parte, el problema de 
si este concepto coincide con el 
de página web plantea opiniones 
dispares entre los investigadores. 
Aunque la mayoría de los estudio-
sos consideran implícitamente que 
cada página web es un caso de gé-
nero, otros extienden el concepto 
de género a todo el sitio web, mien-
tras que hay quienes miran a com-
ponentes de páginas que pueden 
ocurrir individualmente o en com-
binación (Haas; Grams, 2000, p. 
186). Dong et al. (2008) mencionan 
la dificultad de reconocer las fron-
teras entre los géneros, aunque en 
la práctica adoptan la página web 
como delimitación natural.
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3. Reconocimiento 
automático de los géneros 

web

La clasificación de páginas web 
en base a su género es un fenóme-
no relativamente reciente. Mientras 
las colecciones de documentos di-
gitalizados recogían documentos 
genéricamente iguales (artículos de 
investigación, resúmenes), la clasifi-
cación por tema era suficiente. Con 
la aparición de conjuntos documen-
tales constituidos por documentos 
diversos y heterogéneos, como la 
web, la clasificación por tema se 
queda corta para capturar los ma-
tices en detalle (Choi; Yao, 2005). 
El concepto de género en aplicación 
al procesamiento del lenguaje natu-
ral aparece en un trabajo de Biber 
de 1989, que caracteriza a ciertos 
textos como géneros según un con-
junto de 5 dimensiones lingüísticas 
recurrentes o escasamente presentes 
en los mismos. El supuesto de los 
estudios siguientes, y más recientes, 
es que es posible desarrollar algorit-
mos capaces de identificar automáti-
camente el género de un documento 
electrónico o web. La información 
obtenida de esta forma puede em-
plearse para reducir los resultados 
de la búsqueda o para establecer 
prioridades a la hora de presentarlos 
(Kwasnik, et al. 2001).

De hecho, la complementarie-
dad de la clasificación de páginas 
web en base al género con respecto 
a la del tema está demostrada por 
tener en cuenta características y 
atributos diferentes para las dos mo-
dalidades (Choi; Yao, 2005). Por 
ejemplo, las palabras vacías como 
pronombres, preposiciones y otras 
palabras comunes, que se eliminan 
a la hora de representar el conteni-
do de una página en la clasificación 
por tema, se encuentran incorpora-
dos en los clasificadores por género 
debido a que se considera que no 
varían entre géneros parecidos.

Los experimentos realizados 
miden la prestación de diversos 
clasificadores según los conjuntos 

de atributos y características que 
implementan. Los resultados han 
sido variables. Según Kim y Ross 
(2008), la diversidad de los resulta-
dos se debe a que géneros diferentes 
pueden necesitar conjuntos de atri-
butos y características distintos. Los 
algoritmos desarrollados entonces 
funcionarían muy bien con algunos 
y peor con otros, explicando la hete-
rogeneidad de resultados obtenidos.

Entre las contribuciones más re-
cientes podemos mencionar a Dong, 
et al., (2008), que retoman el trabajo 
de Shepherd et al. (2004), compa-
rando las prestaciones de diversos 
conjuntos de atributos genéricos, 
en concreto los de forma, función, 
y contenido de los géneros web. 
Concluyen que, a efectos de la recu-
peración de información, la combi-
nación de atributos produce siempre 
mejores resultados que en el caso de 
que sean individuales, mientras que 
la precisión y la exhaustividad pare-
cen depender diferentemente del nú-
mero de características implementa-
das por cada atributo. La precisión 
mejora inversamente y la exhausti-
vidad proporcionalmente al número 
de características unidas algebraica-
mente. Por otro lado, se ha descarta-
do la hipótesis de que los géneros se 
puedan reconocer por el vocabula-
rio empleado, pues la combinación 
de características lingüísticas ge-
nerales resultó insuficiente para la 
clasificación de géneros (Muresan, 
et al., 2006). Otros estudios ponen 
de relieve que los clasificadores au-
tomáticos funcionan mejor cuando 
se tiene en cuenta la relación entre 
género y tema (Finn; Kushmerick, 
2006; Lee; Myaeng, 2004). Final-
mente, Lim et al. (2005) proponen 
con éxito una combinación de ca-
racterísticas lingüísticas generales 
junto con otras específicas de docu-
mentos web, extraídas de la url y de 
las etiquetas html.

4. El contexto de uso

Considerando que el contexto 
de uso explica los géneros emplea-

dos, sus características, funciones, 
etc., parece sensato limitar el estu-
dio de los géneros a un entorno más 
circunscrito. En la Web, por ejem-
plo, Rehm (2002) opta por centrar 
su investigación en el campo de los 
servidores web académicos y en los 
géneros que se dan exclusivamente 
en el mismo. Otra rama de la inves-
tigación persigue elaborar clasifica-
dores automáticos para aplicaciones 
en ámbitos empresariales. Los cri-
terios de clasificación no cambian 
sustancialmente con respecto a los 
géneros web, pero en estos casos es 
más apropiado hablar de géneros 
electrónicos debido a la limitación 
de su distribución.

La finalidad es integrar conoci-
mientos genéricos a los metadatos 
de gestión de documentos digitales, 
y así representar mejor los documen-
tos producidos y utilizados en cier-
tos entornos. En Karjalainen et al. 
(2000), por ejemplo, se realizó una 
investigación en una empresa finlan-
desa consiguiendo un repertorio de 
850 géneros en cooperación con los 
productores y usuarios de los mis-
mos. También destacan los trabajos 
realizados por Freund et al. (2005, 
2006) en el contexto de una gran 
empresa de ingeniería del software, 
donde también el fin es desarrollar 
programas capaces de reconocer los 
géneros en uso en este contexto.

En ámbitos organizativos y em-
presariales, el estudio de los géneros 
también se emplea con fines descrip-
tivos de las pautas de comunicación 
internas de la empresa. Orlikowski 
y Yates (1994), por ejemplo, ana-
lizan los cauces de comunicación 
inter-organizacional, teniendo en 
cuenta los repertorios de géneros 
empleados, los cuales pondrían de 
manifiesto aspectos del proceso or-
ganizativo de la comunidad. Yates 
et al. (1999) estudian la formación 
de géneros tras la introducción de 
un sistema de conferencias por or-
denador en una firma japonesa.

En su contexto de fruición, es 
posible ver la mecánica de uso que 
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subyace. Østerlund (2006) discute 
las combinaciones de géneros (en 
este caso impresos) en el contexto 
de un hospital, explicando que pue-
den adaptarse a circunstancias dis-
tintas y desempañar funciones dife-
rentes. Montesi y Navarrete (2008) 
asocian conjuntos de géneros web a 
las diversas fases de trabajo de un 
ingeniero del software. En las eta-
pas iniciales dominan géneros web 
como los artículos técnicos, las pá-
ginas informativas o de productos, 
las presentaciones..., que propor-
cionan direcciones o introducción al 
tema objeto de la búsqueda. En las 
fases finales, dominan los que son 
capaces de proporcionar respuestas 
a preguntas concretas, como por 
ejemplo los threads de grupos de 
discusiones, o las guías de uso de 
software.

“En ámbitos organizativos 
y empresariales, el estudio 

de los géneros también 
se emplea con fines 

descriptivos de las pautas 
de comunicación internas 

de la empresa”

5. Perspectiva histórica

Se puede decir que los estu-
dios sobre el género documental 
combinan con éxito tecnología y 
sociología, en un sentido amplio 
que incluya también a los estudios 
del discurso o las ramas más “so-
ciológicas” de la documentación, 
como la investigación de conductas 
informativas. La comunidad reco-
noce que los avances técnicos para 
la clasificación automática de los 
géneros pasan por conocer aspec-
tos como sus propiedades lingüís-
ticas, su historia, sus mecanismos, 
o las razones de su producción y 
fruición. De hecho, muchas de las 
primeras contribuciones sobre los 
géneros web los tratan desde una 

perspectiva histórica. Pueden po-
ner de relieve tanto los procesos de 
adaptación del medio impreso al 
electrónico, como las dinámicas de 
nacimiento y evolución en el entor-
no de la web.

Crowston y Williams (2000), 
analizando un conjunto aleatorio de 
100 páginas web, las clasifican en 
dos categorías: 

– géneros producto del medio 
como las homepages, y

– otros con claros referentes 
impresos y con niveles variables de 
adaptación al medio.

Diferencian además los géne-
ros web con antecedentes impresos 
adaptados al entorno y los repro-
ducidos sin variaciones del medio 
impreso. Ihlström y Henfridsson 
(2005), describen longitudinalmen-
te los procesos de digitalización de 
periódicos escandinavos en el perío-
do 1996-2002. En el transcurso de 
los años, la versión impresa y la di-
gital se han ido configurando como 
dos géneros complementarios, don-
de la función de la versión digital 
sería la de cubrir el intervalo de 
tiempo entre dos ediciones impre-
sas. Herring et al. (2007) miran un 
conjunto de 450 weblogs recogidos 
aleatoriamente en el curso del bie-
nio 2003-2004, poniendo de relieve 
su evolución. En este intervalo, los 
blogs han evolucionado hacia una 
mayor textualidad, y los autores 
(bloggers) han ido presentándose 
cada vez más con sus nombres pro-
pios en lugar que con pseudónimos. 
Otras características en cambio se 
quedaron más estables, como el 
número de links o comentarios en 
las entradas de los blogs, que fue-
ron reduciéndose, demostrando que 
no son tan interactivos o conversa-
cionales como se cree. El artículo 
de investigación destacaría entre 
los géneros adaptados del mundo 
impreso por su resistencia al cam-
bio (Mackenzie Owen, 2007). Sin 
embargo, el nuevo medio de distri-
bución habría aportado cambios en 
este género también, enfatizando 

el papel de algunos sub-géneros, 
como las comunicaciones breves, y 
permitiendo la publicación de ma-
terial extra online, como apéndices 
y material técnico (Montesi; Mac-
kenzie Owen, 2008).

Otra forma de analizar los gé-
neros web en su trayectoria históri-
ca es compararlos con antecedentes 
impresos. Es original el análisis que 
Hendry y Carlyle (2006) y Hen-
dry at al. (2006) proponen de todas 
las páginas web basadas en listados 
de elementos o enlaces, como las de 
recursos (resource	 pages), o tam-
bién hotlists, gateways,	 portales. 
Según estos autores, en las páginas 
de recursos confluyen los principios 
de dos áreas de investigación tradi-
cionales, es decir la bibliografía y 
la gestión de colecciones bibliote-
carias. Por un lado, una página de 
recursos es un listado de referencias 
(éste sería su aspecto bibliográfico). 
Por otro lado, estas referencias están 
relacionadas por referirse a un gru-
po de usuarios común y a temas re-
lacionados (aspecto explicable con 
principios de la gestión de coleccio-
nes bibliotecarias). La transición a 
la web de la bibliografía supone el 
paso de la autoría individual, más 
propia de las bibliografías impre-
sas, a la colectiva.

En la óptica comparativa con 
antecedentes offline, Herring et al. 
(2004) consiguen distinguir varios 
sub-géneros de weblogs. Los tres 
tipos principales, tipo-diario, tipo-
filtro, y k-blogs (knoweldge	blogs), 
representan la adaptación al entorno 
web de tres géneros distintos: los 
diarios; los editoriales y cartas al 
director o editor de periódicos im-
presos, y de los diarios que los in-
vestigadores mantienen de sus pro-
yectos y donde anotan referencias, 
datos, evolución, etc., acerca de un 
dominio determinado. Igualmente, 
otros blogs menos comunes pueden 
diferenciarse por sus antecedentes 
offline: de viajes	(travel	blogs)	ten-
drían su antecedente escrito en los 
álbumes de fotos; los memory	blogs 
(el autor pone información para uso 
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poiesis). Su experiencia se basa en 
el fracaso relativo de un sitio creado 
para promover la e-democracia por 
algunos ayuntamientos noruegos.

“La Web ha dado lugar 
a nuevos géneros, 

inconcebibles sin las 
funciones ofrecidas por el 

medio”

7. Otros géneros web

Quizás uno de los géneros más 
estudiados sea la homepage pues, 
como decíamos, a menudo se la 
considera el único puro de la web 
(Dillon; Gushrowski, 2000). Su 
objetivo es introducir un individuo 
o una institución al mundo de to-
dos los internautas posiblemente 
interesados (Roberts, 1998; Saint-
Georges, 1998). Shepherd et al. 
(2004) las clasifican en personales, 
corporativas, y organizativas, según 
presenten a un individuo, una em-
presa, o una organización. Ryan 
et al. (2003) ponen de manifiesto 
4 tipos de homepage institucional, 
y su evolución en un intervalo de 5 
años.

Otros géneros menos estudia-
dos son las reseñas (Pollach, 2006), 
las tesis y disertaciones (Fox et al., 
1999), los anuncios (Fortanet, et 
al. 1999), y el correo basura (Cu-
kier, et al., 2006).

8. Conclusiones: 
tendencias futuras

El tema de los repertorios gené-
ricos o conjunto de géneros no es 
nuevo en la literatura sobre los gé-
neros y los géneros web (Yates; Or-
likowski, 1994; Bazerman, 1994), 
y en este texto hemos tenido oca-
sión de mencionar algunos trabajos 
que tocan precisamente ese punto. 
Sin embargo, creemos que su inte-
rés está destinado a crecer, puesto 

posterior) se parecerían a notas de 
post-it, etc. Visto desde esta óptica, 
el género blog parece tener una se-
rie de antecedentes y, dependiendo 
de cuáles sean, es posible diferen-
ciar los sub-géneros.

6. Autoría de los 
contenidos

Si es verdad que muchos géne-
ros web pueden caracterizarse en 
términos de sus antecedentes offli-
ne, está claro que la Web ha dado 
lugar a nuevos géneros, inconcebi-
bles sin las funciones ofrecidas por 
el medio. Muchos investigadores 
apuntan a la homepage como ejem-
plo típico de género puramente 
web (Dillon; Gushrowski, 2000; 
Crowston; Williams, 2000). Sin 
embargo, también somos proclives 
a indicar como géneros absoluta-
mente nuevos y exclusivos del en-
torno web aquellos que se caracteri-
zan por una autoría colectiva, como 
los wikis (artículos de Wikipedia	y 
parecidos), los threads	 (conversa-
ciones de grupos de discusión), o 
algunos tipos de páginas de recur-
sos según las describen Hendry y 
Carlyle. La autoría colectiva obvia-
mente no es ajena a las publicacio-
nes impresas. Incluso podría decir-
se que un típico trabajo de investi-
gación, por contener referencias a 
trabajos de otros, también es un tra-
bajo colectivo. Sin embargo, en un 
estudio de investigación hay un(os) 
individuo(s) que selecciona(n) las 
referencias a incluir, y un propósi-
to único moldea el artículo hasta su 
conclusión. Lo mismo no vale para 
los géneros que mencionamos aquí, 
pues algunos están constantemente 
cambiando por intervención de per-
sonas diferentes (wikis), mientras 
que es difícil prever el camino que 
tomarán otros (threads).

Según Emigh y Herring (2005), 
las diferencias sub-genéricas en-
tre dos enciclopedias disponibles 
online, Wikipedia y Everything2, 
pueden achacarse a las opciones 
técnicas de los dos sitios, así como 

a los mecanismos de control edi-
torial. Debido al control ejercitado 
por los participantes más activos de 
la comunidad y por perseguir la ho-
mogeneidad estilística de sus con-
tribuciones, Wikipedia	 sería, en su 
opinión, un claro ejemplo de repro-
ducción de un género impreso en la 
web. Esto, según Emigh y Herring, 
choca con el objetivo de Wikipedia	
de incorporar diversas perspectivas 
en cada artículo. Sin embargo, pue-
de objetarse que el control ejerci-
tado por los miembros es relativo, 
pues es prácticamente imposible 
controlar cada artículo en detalle. 
Luyt et al. (2008) demuestran que 
cerca del 20% de los errores en el 
contenido de los artículos se produ-
ce en el primer día o en los períodos 
iniciales, manteniéndose incluso 
pasadas muchas rondas de revisión. 
Además esto no disminuye la natu-
raleza colectiva de la Wikipedia.

El género thread, que Cox y 
Morris (2004) definen como géne-
ro de “preguntas y respuestas”, se 
da en protocolos de comunicación 
mediatizada por ordenador como 
las listas o especialmente los grupos 
de discusión o forums. El concepto 
de comunidad de práctica o de inte-
rés se suele sacar a colación, pues 
los participantes en estas conversa-
ciones de pregunta/respuesta com-
parten un interés común o un área 
profesional. Cox y Morris (2004) 
estudian los threads	producidos tras 
envíos de correspondencia electró-
nica a suscritos a una lista de pro-
gramadores web. Los threads que 
se producen tras cada envío tratan 
uno de los tres temas: arreglos y 
soluciones, recomendaciones, o ex-
plicaciones sobre cómo hacer algo. 
Se plantean generalmente preguntas 
muy determinadas y específicas a 
las cuales se proporcionan respues-
tas igualmente concretas. Øystein y 
Päivärinta (2007) sugieren utilizar 
el potencial comunicativo de los 
grupos de discusión para re-definir 
el género según las exigencias del 
público al que vaya destinado en 
un proceso de auto-creación (auto-
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que su potencial es extremadamen-
te rico. Nos permiten describir la 
conducta informativa de producto-
res y receptores de estos reperto-
rios (Montesi; Navarrete, 2008), y 
además comprender cómo sus fun-
ciones cambian según el contexto 
(Østerlund, 2006). Particularmen-
te interesante es explicar la natu-
raleza de los enlaces entre páginas 
web por los tipos de géneros de las 
páginas enlazadas. Por ejemplo, 
Vaughan et al. (2007) encontraron 
que los enlaces a páginas distintas 
de la homepage de universidades 
canadienses tendían a ser de natu-
raleza académica en contraste con 
los enlaces a la homepage que eran 
a menudo de naturaleza distinta de 
la académica. Lo contrario, en cam-
bio, sería aplicable a las páginas de 
empresas, donde los enlaces entre 
homepages tienden a enlazar nego-
cios altamente relacionados (Vaug-
han et al. 2007a).
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LA EXTENSIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DEL RENDI-
MIENTO de la actividad científi-
ca a todos los niveles del sistema 
español de ciencia y tecnología 
(personas, instituciones, servicios 
y programas) y a todos los agentes 
que intervienen en la generación 
del conocimiento científico (inves-
tigadores, departamentos, univer-
sidades, empresas), está teniendo, 
de rebote, un impacto inesperado 
en las bibliotecas científicas.

Los bibliotecarios y documen-
talistas, especialmente los que tra-
bajan en bibliotecas universitarias y 
de institutos de investigación tanto 
públicos como privados, han añadi-
do a sus tradicionales funciones de 
apoyo al trabajo científico (búsque-
da de información, identificación 
de recursos informativos, forma-
ción en el manejo de bases de datos 
bibliográficas…) las de asesoría en 
el ámbito de la evaluación científi-
ca. Sometidos a continuas y engo-
rrosas evaluaciones, los investiga-

dores han recurrido a los bibliote-
carios, y éstos han asumido el papel 
de consultores. Sus orientaciones y 
consejos a la hora de documentar 
los indicios de calidad de las acti-
vidades científicas, y muy especial-
mente de las publicaciones, son ex-
traordinariamente apreciadas. Los 
investigadores se sienten perdidos 
entre tantos y variados sistemas de 
información científica y la ayuda de 
los bibliotecarios produce en ellos 
un efecto balsámico. Esta actividad 
asesora llega incluso a convertir a 
los bibliotecarios en científicos de 
la información, pues no son pocos 
los que vienen confeccionando in-
formes periódicos o memorias so-
bre el estado de la investigación de 
las instituciones en que trabajan.

“ScienceWatch.com 
es un producto ideal para 

los bibliotecarios”

Pues bien, todos esos trabajos 
tienen como cimiento la metodolo-
gía bibliométrica y, como fuente de 
información inexcusable, las bases 
de datos de Thomson Scientific (Web 
of science, Journal citation reports, 
Essential science indicators…). Que 
en las bases de datos de TS (Thom-
son Scientific) se encuentra la biblio-
grafía científica de mayor difusión, 
visibilidad e impacto internacional, 
y que los indicadores bibliométri-
cos que proporcionan han devenido 
en estándares de referencia para la 
evaluación de la ciencia es una ob-
viedad que alcanza ribetes de verdad 
paladina. Lo que ya no es tan obvio, 
e incluso resulta hasta sorprendente, 
es que el emporio levantado por TS 
–un negocio colosal dicho sea de 
paso– pueda ofrecer información 
gratuita de incalculable valor para 
las labores que los bibliotecarios es-
tán desplegando en su nueva faceta 
como consultores científicos. 

Desde EC3 (Evaluación de la 
Ciencia y la Comunicación Cien-
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tivos campos desde la última ac-
tualización bimestral. Representan 
a aquellas aportaciones científicas 
muy recientes que están empezando 
a atraer la atención de la comunidad 
científica.

New hot papers

Artículos publicados en el úl-
timo año que recibieron más citas 
durante los últimos dos meses con 
relación a otros artículos en el mis-
mo campo. Se trata de los trabajos 
que están recibiendo un reconoci-
miento muy rápido, lo cual puede 
constituir una señal de una nueva e 
importante tendencia en la investi-
gación.

Current classics

Artículos (uno por cada campo) 
que poseen un mayor incremento 
absoluto de citas en el último bi-
mestre, pero contabilizando las citas 
acumuladas en los 10 últimos años.

Research fronts 

Los frentes de investigación, 
construidos a partir de la frecuen-

cia de cocitación entre los artículos 
más altamente citados de todas las 
disciplinas científicas en períodos 
de 6 años, identifican temas y líneas 
de investigación esenciales en cada 
campo del saber. Esta sección ofre-
ce varias opciones: 

– Top topics: Principales fren-
tes de investigación por campo 
científico en el último sexenio.

– Research front maps: Visua-
lización de los frentes de investiga-
ción mediante mapas (Figura 2).

– Emerging research fronts: 
Conjuntos de artículos básicos no 
incluidos en los anteriores frentes 
de investigación publicados.

– Fast moving fronts: Frentes 
de investigación que poseen un ma-
yor incremento de número de artí-
culos nucleares o fundamentales 
respecto al período anterior.

Rising stars

Científicos, instituciones, paí-
ses y revistas que han conseguido 
un mayor incremento en el total de 

tífica) lo que pretendemos con este 
trabajo, que es el primero de una se-
rie que irá viendo la luz en números 
próximos, es dar a conocer esa am-
plia variedad de recursos que ofre-
ce TS sin coste alguno y que des-
conocen muchos usuarios. Y con 
ello queremos ilustrar las posibles 
aplicaciones de diversos indicado-
res bibliométricos, señalando qué 
datos se pueden emplear y cómo 
pueden ser empleados, a fin de evi-
tar que el uso de datos bibliomé-
tricos se transmute en abuso como 
denunciaba hace casi dos décadas 
López Piñero (1992), o que dege-
nere en pseudobibliometría, como 
ya alertaba por esas mismas fechas 
nuestro querido maestro Luis Fe-
rreiro (1986).

ScienceWatch.com es la web, que 
desde 2007, centraliza toda la infor-
mación que TS oferta gratuitamente 
a la comunidad científica (Figura 1). 
Se trata de un boletín de actualiza-
ción semanal que ofrece tres tipos de 
informaciones: rankings bibliomé-
tricos, análisis e informes, y entre-
vistas. La web se organiza precisa-
mente en torno a estos tres bloques. 
Veamos en detalle qué noticias y 
datos ofrece cada uno de ellos.

a. Rankings bibliométricos

Este bloque es el más amplio 
y el que proporciona mensualmen-
te escalafones bibliométricos de 
los artículos, autores, institucio-
nes, revistas o países más citados 
en las distintas disciplinas cientí-
ficas (Cuadro 1). Se agrupan bajo 
la rúbrica Sci-bytes. Junto a ella 
se encuentran otras secciones muy 
interesantes relativas a artículos, 
autores e instituciones altamente 
citados y a frentes de investigación. 
En muchos casos las estadísticas se 
acompañan de comentarios e imá-
genes remitidas por los autores de 
los trabajos para describir sus in-
vestigaciones.

Fast breaking papers

Artículos con mayor aumento 
porcentual de citas en sus respec-

Figura 1. Página principal de ScienceWatch.com
http://www.sciencewatch.com
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citas en el último bimestre respecto 
al anterior (Figura 3). 

New entrants

Tomando como marco tempo-
ral los últimos 10 años señala los 
científicos, instituciones, países y 
revistas que aparecen por primera 
vez en cualquiera de los rankings 
por campos científicos en la última 
actualización bimestral.

b. Análisis e informes

Este bloque contiene análisis e 
informes que, basados en los datos 
estadísticos de citación de TS, co-
mentan las tendencias en la inves-
tigación de un campo científico, de 
un tema de especial interés, de una 
institución o de un país o región 
(Figura 4). Se trata de auténticos 
ensayos redactados por expertos y 

periodistas especializados que en-
juician y comentan los datos biblio-
métricos extraídos de las bases de 
datos de TS (Cuadro 2). Estamos, 
por tanto, ante información elabo-
rada que puede ser directamente 
usada y reenviada por los bibliote-
carios a los usuarios potencialmen-
te interesados en ella.
c. Entrevistas 

En esta sección se incluyen en-
trevistas a investigadores, a respon-
sables y gestores de instituciones 
(universidades, centros de investi-
gación, empresas...), directores de 
revistas, seleccionados porque los 
trabajos que producen son altamen-
te citados (Figura 5). 

Las entrevistas o comentarios 
de autor, que en muchos casos 
se sirven como ficheros podcast 

Científicos

Scientist rankings in psychiatry/
psychology

Scientist rankings in environment/
ecology, 1997-2007

Scientist rankings in plant sciences 
by total citations 1997-2007

Instituciones

Australian institutions: highest 
impact in computer science, 2002-06

UK universities: most prolific in 
entomology & pest control, 2002-06

Library & information science: high-
impact US institutions, 2002-06

Institution rankings in chemistry, 
1997-2007

Países

Output in science: top ten countries, 
1998-2008

Science in Argentina, 2002-06

Top 20 countries in physics

Revistas

Journal rankings in molecular biology 
and genetics, 1997-2007

Journals ranked by impact: 
economics

Artículos

Hot papers in medicine

Hot papers in materials science, 
2005-2007

Cuadro 1. Tipos de rankings bibliométricos 
presentados en Sci-bytes

Figura 2. Ejemplo de mapa de un frente de investigación
http://sciencewatch.com/dr/tt/2008/08-juntt-PSY/

Figura 3. Ejemplo de listado de autores más 
citados

http://sciencewatch.com/dr/rs/08jul-rs/
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donde se registra la propia voz del 
investigador, sirven para señalar 
cuál es la principal aportación de 
los trabajos y las tendencias futu-
ras de investigación en el campo 
(Cuadro 3).

Fuentes utilizadas

Antes de finalizar conviene se-
ñalar cuál es la fuente de datos que 
alimenta la información contenida 
en ScienceWatch.com. 

Los datos bibliométricos son 
extraidos de los ESI (Essential 
science indicators), producto de 
pago que normalmente se inclu-
ye dentro de la licencia del Web 
of knowledge. Los ESI presentan 
la información en períodos de 10 
años que se van actualizando cada 
dos meses. Su objetivo es preci-
sar la literatura científica nuclear 
(core). Y para ello suministran ran-
kings de producción, citas y citas 

por artículo de científicos, institu-
ciones, países y revistas. Asimis-
mo seleccionan los trabajos más 
citados (muy citados en 10 años, 
y muy citados en 2 años). En sus 
listados figuran exclusivamente los 
ítems que superan un determinado 
umbral de citación. Los umbrales, 
que cambian según las variables, 
son los siguientes:

– Autor: Incluye sólo el 1% 
más citado (60.000 autores).

– Institución: El 1% más cita-
do (4.000 instituciones).

– País: El 50% más citado (150 
países).

– Revista: El 50% más citado 
(5.000 revistas).

– Artículos: En este caso exis-
ten dos opciones: Artículos muy ci-
tados en los últimos 10 años (se in-
cluye el 1%, lo cual representa unos 
90.000 trabajos). Artículos publica-

dos en los últimos 2 años muy ci-
tados en los últimos dos meses (se 
incluye el 0,1% lo cual representa 
unos 1.800 trabajos).

Los ESI clasifican los artículos 
y las revistas en que éstos se publi-
can en 22 campos científicos. Cada 
artículo y revista se asigna a una 

Títulos de los informes 
elaborados en 2008

Beating cancer to death with 
nanorods of gold

Bevacizumub: a poke in the eye for 
macular patients?

Biofuels

Coherent spinsters achieve control 
in quantum dot

Encode project: junking the idea of 
junk DNA

Genome-wide studies and risk in 
type 2 diabetes

High-energy astrophysicists endure 
frequent outbursts

In microRNA research, silence is 
looking golden

Investigating angiogenesis inhibitors 
and other drugs in kidney cancer

Reprogramming adult cells into 
stem-cell-like state

Sequencing biology’s hottest, 2002-
06

Sound chemical research: control of 
stereo centers

Standard cosmological model 
survives new WMAP scrutiny

Staph report: assessing MRSA 
infections in the ER

The hottest research of 2006-07

The UK’s citation elite, 2003-07

Tireless research hints at boost for 
tuckered T sells

Using gold-based catalysts to make 
chemistry greener

VIM and vigorous help in solving 
nonlinear equations

With output and impact rising, 
China’s science surge rolls on

Cuadro 2. Informes publicados en 
ScienceWatch.com durante 2008

Figura 4. Ejemplo de informe bibliométrico de un tema específico
http://sciencewatch.com/ana/fea/08julaugFea/

“ScienceWatch.com 
la cara open access de 

Thomson Scientific”
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Figura 5. Ejemplos de entrevistas a investigadores
http://sciencewatch.com/ana/st/biofuels/interview/

Conclusión

Como habrá podido observarse, 
la información bibliométrica ofre-
cida gratuitamente por TS es abun-
dante, variada, actual y, sobre todo, 
elaborada, lo que es especialmente 
útil para los bibliotecarios, porque 
puede ser usada inmediatamente 
y no exige un dominio especial de 
los entresijos de las bases de datos 
de TS y de las técnicas de procesa-
miento bibliométrico, y todo ello 
sin coste alguno.

En el siguiente trabajo de esta 
serie ilustraremos estas ventajas, 
trazando la evolución de la publi-
cación científica en España en esta 
última década.
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sola disciplina. En el caso de las 
revistas multidisciplinares, se rea-
liza un procesamiento específico 
de cada artículo, siendo asignado a 

una disciplina en función del campo 
científico predominante en las citas 
de los artículos y en las referencias 
bibliográficas.

Suscripciones
Renovar (o comenzar) la suscripción a 

“El profesional de la información” es ágil y sencillo.
Usted puede gestionar online su suscripción conectándose a esta web:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/suscripciones.html
Si lo desea puede comunicar con nosotros dirigiéndose a:

suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com
o al teléfono: +34-609 352 954
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Entrevista

¿PUEDES PRESENTAR breve-
mente Doc6 a los lectores de EPI?

–	 Doc6 celebra en 2008 su 20 
aniversario y veinte años son mu-
chos para una pyme. Bibliotecarios, 
documentalistas y profesionales de 
la información la crearon en 1988. 
En la actualidad tiene oficinas en 
Barcelona y en Madrid1 y cuenta 
con más de 110 empleados, el 85% 
de los cuales son diplomados o li-
cenciados superiores en documen-
tación o informática. Entre sus más 
de 900 clientes se encuentran uni-

versidades, empresas, laboratorios, 
hospitales, bufetes de abogados, co-
legios profesionales, fundaciones y 
administraciones públicas. En cuan-
to a la filosofía de la empresa, se 
puede decir que su misión es contri-
buir a aumentar la eficiencia de em-
presas y organizaciones a través de 
una gestión eficaz de la información 
y del conocimiento. Los principales 
valores de Doc6 son: la innovación 
permanente, el trabajo en equipo y 
la cooperación con el cliente, la ex-
celencia en calidad (certificada en 
calidad ISO 9000:2000 desde sep-
tiembre de 2000), la confidenciali-
dad, profesionalidad y honestidad 
con clientes y proveedores, y la res-
ponsabilidad social que se deriva de 
nuestra actividad. Ya sé que parece 
una presentación un poco publicita-
ria, pero para nosotros es la realidad 
diaria, no podríamos funcionar de 
otra forma.

¿Cómo surgió Doc6?

– Era la época de los inicios 
de la expansión de los ordenadores 
personales y había la necesidad de 
actuar como puente o enlace entre 
los informáticos y los bibliotecarios. 
Dos de sus fundadoras –Alice Kee-
fer y yo misma– coincidimos en que 
recibíamos muchas consultas de bi-
bliotecarios en nuestros puestos de 
trabajo. Pensamos que hacía falta 
una empresa que realizara esta labor 
y nos lanzamos. Los socios iniciales 
éramos seis, de aquí el nombre: doc 
de documentación y 6.

¿Cómo eran los primeros tiem-
pos de la empresa?

– Durante los primeros años 
nos centramos en las dos áreas que 
más se demandaban: localización y 
distribución de cdroms para el sec-
tor profesional, y sistemas de auto-
matización para bibliotecas peque-
ñas y medianas, ya que por los 80s 
únicamente estaban automatizadas 
–y sólo parcialmente– las bibliote-
cas universitarias.

“A lo largo de estos 
veinte años Doc6 se 

ha ‘reinventado’ como 
empresa en tres o cuatro 

ocasiones”

Desde la perspectiva de 2008, 
¿cómo ves el sector de la documen-
tación hace veinte años y cuáles 
serían las diferencias principales 
respecto a la actualidad?

– El sector estaba muy limitado 
entonces a determinados ámbitos: 
universidades, centros de investiga-
ción, laboratorios y centros sanita-
rios. Las necesidades también eran 
más simples: sistemas de automati-
zación orientados más a la mejora de 

20 años de Doc6. Entrevista a Adela d’Alòs-Moner

Por Javier Guallar y Sílvia Redondo

Guallar, Javier; Redondo, Sílvia. “20 años de Doc6. Entrevista a Adela d’Alòs-Moner”. En: El profesional de la infor-
mación, 2008, septiembre-octubre, v. 17, n. 5, pp. 564-566.
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Adela d’Alòs-Moner, socia fundadora 
de Doc6, tiene una gran experiencia pro-
fesional ejerciendo tanto en centros públi-
cos como privados: entre otros cargos fue 
directora de la biblioteca de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Barcelona 
y directora del Centro de documentación 
central y coordinadora de los proyectos 
internet y de la intranet del Ayuntamiento 
de Barcelona. Ha impartido clases en la 
Universidad Carlos III de Madrid, Univer-
sitat de Barcelona, Universitat Oberta de 
Catalunya, ICT, escuela de negocios EOI... 
Fue presidenta del Col.legi de Biblioteca-
ris-Documentalistes de Catalunya.
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procesos internos que al usuario y el 
acceso a bases de datos en cdrom. 
En cuanto a las diferencias con el 
momento actual, en primer lugar 
está claro que el sector ha crecido 
exponencialmente. Otras son que la 
explosión de los contenidos digita-
les ha provocado que la documenta-
ción y la información se encuentren 
dispersas en las organizaciones, y 
que ya no son únicamente los profe-
sionales de la información quienes 
gestionan estos contenidos.

Por tanto, la empresa y los ser-
vicios que ofrece han evoluciona-
do a lo largo de los años.

– Podemos decir que Doc6 
se ha “reinventado” como empre-
sa como mínimo en tres o cuatro 
ocasiones a lo largo de estos veinte 
años. Si bien en todos los sectores 
profesionales ha habido cambios, 
posiblemente en el de la informa-
ción es donde se han producido 
más y con una mayor rapidez. La 
innovación permanente ha sido una 
preocupación constante para poder 
dar respuesta a necesidades cam-
biantes y en ocasiones para poder 
anticiparnos a ellas. Esto nos lleva 
a realizar inversiones constantes y 
a menudo muy importantes. En al-
gún caso nos hemos anticipado con 
productos o servicios que un tiem-
po después han sido demandas ha-
bituales del mercado.

tales; servicios y productos avanza-
dos para la gestión de colecciones 
digitales, servicios virtuales de re-
ferencia, etc.; recursos electrónicos 
de información, libros, revistas y 
fuentes de inteligencia competitiva 
para la empresa; servicios profe-
sionales para archivos, centros de 
documentación y bibliotecas; y for-
mación, ajustada a cada cliente.

¿Hacia dónde evolucionará 
Doc6 en el futuro inmediato?

En un momento en que todos 
hablan de gestión documental, 
Doc6 está evolucionando hacia 
servicios de consultoría orientados 
a la organización y estructuración 
de los documentos –físicos y digi-
tales– y en aportaciones de mayor 
valor añadido. Cada vez más a me-
nudo actuamos de puente entre las 
direcciones de las organizaciones y 
los servicios técnicos o informáti-
cos, para la definición y puesta en 
práctica de proyectos de gestión del 
conocimiento y la documentación 
corporativa. Por otra parte las insti-
tuciones son más conscientes de la 
importancia del conocimiento como 
activo intangible. Conocer “lo que 
sabe la organización” y cómo com-
partirlo es un servicio que ofrece-
mos, y en el que podemos aportar 
una visión integral o global ligada 
a la gestión de la documentación y 
la información. En definitiva, a la 
gestión del conocimiento.

En cuanto a nuevos productos o 
servicios, además de los que intro-
duce día a día el consorcio de bi-
bliotecas de OCLC –y otros provee-
dores como LexisNexis o RefWorks, 
de los que somos representantes 
exclusivos en España–, también en-
focamos nuestro trabajo a dar servi-
cios desarrollados sobre aplicacio-
nes de software libre.

Doc6 da servicio a una gran 
variedad de centros de documen-
tación, bibliotecas, empresas, etc. 
¿Crees que estas instituciones son 
conscientes de la importancia de la 
preservación de la documentación 
digital?

– Constatamos que hay más sen-
sibilidad en bibliotecas, centros de 
documentación y archivos, que en las 
empresas o en muchos ámbitos de la 
administración. En las empresas esta 
preocupación aparece cuando no se 
localizan documentos críticos, cuan-
do un trabajador deja la empresa y 
se reformatea su ordenador con todo 
lo que hay dentro de conocimiento 
corporativo, o cuando un documen-
to importante está asociado a un co-
rreo electrónico al que sólo accede 
su receptor, etc. Por otra parte vemos 
como en la administración pública la 
Ley	11/2007	de	acceso	electrónico	a	
la	 información	 de	 los	 ciudadanos	 a	
los	servicios	públicos está empezan-
do a sensibilizar a sus gestores en este 
tema. De hecho hemos tenido la opor-
tunidad de colaborar en algunos pro-
yectos que ya están dando sus frutos.

En ambos casos, la norma ISO 
15489 de gestión de documentos 
de archivo, que establece las pau-
tas para asegurar la fiabilidad, usa-
bilidad y trazabilidad, entre otros 
aspectos, de los documentos de 
archivo de cualquier organización, 
afortunadamente está empezando a 
jugar un papel importante también 
en España. En esta línea debo indi-
car que en estos momentos lleva-
mos tantos proyectos relacionados 
con esta norma para la empresa 
como para la administración, y que 
su número es muy significativo.

En todos los proyectos insisti-
mos en los aspectos de la preser-
vación y de la lectura en un futuro 
de los documentos electrónicos. A 
menudo ponemos como ejemplo 
las pautas definidas en países como 
Australia o el Reino Unido. Cuando 
explicamos los aspectos relaciona-
dos con la preservación, los clientes 
se vuelven muy receptivos. 

Por tu experiencia en Doc6, 
¿qué diferencias ves en el trata-
miento de la información que se 
realiza en el sector privado y en el 
sector público?

– En el privado la información 
y la documentación están más di-

“En todos los sectores 
profesionales ha 

habido cambios, pero 
posiblemente en el de la 
información es donde se 
han producido más y con 

una mayor rapidez”

¿Cuáles son los principales 
servicios que ofrece actualmente? 

– Consultoría en gestión de la 
documentación, la información y el 
conocimiento; diseño e implemen-
tación de bases de datos documen-
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rectamente relacionadas con los 
resultados, o cuenta de explotación 
de la empresa. Es decir la empresa 
es en general más exigente con la 
rentabilidad que obtiene en relación 
con la inversión que realiza. Quizá 
también está más preocupada por la 
captura del conocimiento, ya que es 
consciente de que forma parte de su 
capital intelectual.

La administración no presenta 
balances ni cuentas de resultados, 
aunque evidentemente su respon-
sabilidad ante los ciudadanos exi-
ge también que sea eficiente en los 
servicios que presta y en todas sus 
actividades. Y también vamos per-
cibiendo una mayor exigencia en 
los resultados de los proyectos en 
los que colaboramos.

Sobre esta cuestión el año pa-
sado en ThinkEPI2 señalabas que 
en el sector público no había tan-
tas experiencias de buenas prác-
ticas como en el privado. ¿Qué 
crees que se podría hacer para 
incrementarlas?, ¿depende de los 
profesionales, de los responsables, 
de los presupuestos…?

– En mi opinión, aunque hay 
menos experiencias también las hay 
de gran interés, y en algunas de ellas 
hemos tenido ocasión de intervenir 
directamente. Por ejemplo, diseña-
mos conceptualmente la nueva web 
de la Dirección	General	de	Tráfico, y 
más allá de la página web planteamos 
cambios internos de mejora de pro-
cesos. En otro proyecto, este con la 
Diputación	de	Barcelona, diseñamos 
un modelo de metadatos para más de 
60 centros de atención a la mujer, con 
el objetivo de poder después integrar 
contenidos y explotar los resultados.

Para incrementar las buenas 
prácticas es imprescindible la co-
rresponsabilización de las direccio-
nes. Y lo es tanto por lo que supone 
de asignación de recursos, como por 
la importancia que tiene que el con-
junto de las personas de la organi-
zación asuma el compromiso de su 
desarrollo y puesta en marcha. En 

todos los casos hay tres elementos 
constantes que son de suma impor-
tancia para el éxito de un proyecto: 
la implicación de la dirección, la 
gestión del cambio, y la formación 
y capacitación de las personas.

Por ello es también fundamen-
tal el papel de los profesionales. Y a 
menudo están más preocupados por 
la gestión de los recursos externos 
(libros, revistas, bases de datos, etc.) 
que por la gestión de la documenta-
ción que recibe o genera la propia 
organización, que es en muchos ca-
sos la más importante. Los profesio-
nales tienen que asumir nuevos roles 
e implicarse más en la mejora de los 
procesos de la organización. La di-
ficultad surge cuando se presenta la 
“gestión del cambio”, y ésta es com-
pleja y no depende de uno mismo.

En los últimos años el perfil 
profesional del bibliotecario-do-
cumentalista se ha ido adaptando 
a las nuevas tecnologías. Como 
socia de Doc6, ¿qué perfil deben 
tener estos profesionales? ¿Cuáles 
son los conocimientos generales 
que deberían tener cuando salen 
de la universidad?

– Más allá de los conocimien-
tos, sin duda muy importantes, lo 
que más valoramos en Doc6 son las 
actitudes y aptitudes. Valoramos la 
implicación, el dinamismo y la pro-
actividad; la organización y gestión 
del tiempo; la implicación y empa-
tía con el cliente; la voluntad de ser-
vicio y del trabajo bien hecho; y el 
saber trabajar en equipo3.

Los conocimientos generales al 
salir de la universidad, entiendo que 
deben ser de dos tipos: por una parte 
técnicos, ya que hoy un buen profesio-
nal de la información debe tener sóli-
dos conocimientos técnicos (edición 
html y xml, sistemas de clasificación 
y estructuración de contenidos, arqui-
tectura de la información, elaboración 
de cuadros de clasificación, etc.) y de 
gestión, ya que considero importante 
el tener conocimientos de procesos y 
procedimientos, de marketing y de 

planificación de servicios, por poner 
sólo tres ejemplos.

“Los profesionales tienen 
que asumir nuevas 

funciones e implicarse 
más en la mejora de 
los procesos de la 

organización”

Para acabar esta entrevista,	
miremos al futuro. ¿Qué tipo de 
productos se adaptarán mejor a las 
necesidades de los usuarios en los 
próximos años? 

–Creo que los que en el futuro 
inmediato tendrán un papel más 
relevante son: los que facilitan la 
gestión de servicios y relación con 
usuarios, por ejemplo los servicios 
virtuales de referencia; los que ase-
guran la integración de contenidos 
de diferentes procedencias; y los 
que facilitan la autonomía de los 
usuarios en la accesibilidad y selec-
ción de la información.

Notas
1.	Doc6
Mallorca, 272, pl. 3ª. 08037 Barcelona
Tel.: +34-932 154 313; fax: 934 883 621
Orense, 14, 5º A. 28020 Madrid
Tel.: +34-915 535 207; fax: 915 346 112 
http://www.doc6.es/

2. Alòs-Moner, Adela d’. “10 años después en 
gestión del conocimiento: lecciones aprendidas”. 
En: Anuario ThinkEPI 2007, pp. 134-137.
http://www.thinkepi.net/notas/2007_29.pdf

3. Alòs-Moner, Adela d’. “El profesional del si-
glo XXI al servicio de la sociedad y de las organi-
zaciones”. En: El	profesional	de	la	información, 
2001, v. 10, n. 12, diciembre 2001, pp. 26-29.
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
contenidos/2001/diciembre/6.pdf

Javier Guallar
El	 periódico	 de	 Catalunya	 /	 Uni-
versitat	de	Barcelona
jguallar@gmail.com

Sílvia Redondo
Universitat	de	Barcelona
redondosil@gmail.com
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EL TEMA PROTAGONISTA 
(quizá excesivamente protagonis-
ta, habiendo tantas cosas otras de 
las que hablar) de la Online In-
formation Conference (ex-Online 
meeting) 2007 fue la web 2.0. Ese 
fenómeno que cuando empezó 
allá por el año 2004 algunos juz-
garon como algo pasajero, un jue-
go casi, pero que ha resultado ser 
una revolución de gran impacto y 
largo alcance.

Reseñas
Online information conference 2007

Por Tomàs Baiget y Fernanda Peset

Es por ello que la key	note o po-
nencia de apertura fue impartida por 
Jimmy Wales, el creador de Wikipe-
dia, ejemplo de la Web 2.0 por anto-
nomasia, quien aprovechó la reunión 
para promoverla, así como su nuevo 
proyecto Wikia. Wales define Wikia 
como una base de datos de la larga 
cola, en oposición a la enciclopedia 
colaborativa que es la Wikipedia. 
Puso un ejemplo sobre la diferencia 
entre Wikipedia y Wikia buscando in-
formación sobre muppets: la primera 
arroja 120 artículos sobre este tema, 
mientras que Wikia obtiene 17.200.

http://wikipedia.org
http://wikia.com

Wikia, fundada por Jimmy 
Wales y Angela Beesley en 2004, 
es una empresa que se autodefine 
como “de apoyo a la creación y el 
desarrollo de comunidades wiki 
sobre cualquier tema”. En este 
momento (agosto de 2008) existen 
6.000 comunidades en 70 idiomas, 
predominando las de ocio.

También habló del nuevo mo-
tor de búsqueda Wikia	Search, que 
pretende ser “transparente, comu-
nitario, confidencial y de calidad”. 
El sistema, que no se financia por 

Resumen:	Informe	de	los	principales	conceptos	y	comentarios	escuchados	en	la	31ª	Online	Information	Conference	(anti-
guo	Online	Information	Meeting)	de	Londres,	organizada	por	Incisive	Media	-	VNU	Exhibitions.	Temas	tratados:	influen-
cia	Web	2.0	en	las	bibliotecas,	comportamiento	de	los	jóvenes	como	usuarios	de	los	servicios	de	información,	fenómeno	
Wikipedia,	evolución	de	la	gestión	del	conocimiento.	También	se	informa	del	Spanish	Meeting	Point,	un	stand	que	sirvió	
de	plataforma	a	empresas,	profesionales	y	académicos	españoles.
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Adrian Dale, editor del Journal of Informa-
tion Science, y consultor en gestión del cono-
cimiento, se estrenó este año como presiden-
te de la 31ª conferencia.
Lorna Candy gestiona la Conferencia.

Jimmy Wales
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Por

la publicidad, todavía da resultados 
bastante escasos, pero promete. Se 
puede ver funcionando en:

http://re.search.wikia.com/

Wales dijo que Wikipedia era 
como una “Cruz Roja de la infor-
mación” pues es abierta, sin posi-
bilidad de ser vendida a Google!, 
financiada por pequeñas donacio-
nes, por lo que no recibe presión de 
ningún grupo, y tampoco depende 
de la publicidad. Su popularidad se 
extiende a todo el mundo, e inclu-
so es utilizada en países como Irán, 
donde ocupa el 14º puesto.

Educación con Wikipedia para 
escapar del hambre

Wales contó esta anécdota: con 
sus colegas fueron a un tugurio ocu-
pado ilegalmente de Nueva Delhi, 

India, para ver la forma en que Wiki-
pedia les podía ayudar a compartir la 
información, su cultura, etc. En esos 
barrios marginales no había ningún 
servicio público, y sus habitantes co-
rren el riesgo permanente de ser ba-
rridos de allí. Wales se ofreció para 
crear páginas en hindi, su idioma na-
tivo. Ante su sorpresa, todos los pa-
dres se negaron. Como allí no llega 
el sistema público, ellos por su cuen-
ta se habían creado escuelas para los 
niños y lo que realmente querían era 
simplemente usar la Wikipedia en 
inglés pues creen que esa es la única 
manera de que sus hijos en el futuro 
puedan salir de aquel antro. Toda la 
enseñanza la basan en la Wikipedia. 
Para ellos, su idioma local era como 
un “silo” que les bloquea poder salir 
de los barrios marginales.

Innovación en bibliotecas

Otra sesión en la que estuvimos 
fue “Biblioteca 2.0: ¿realidad o fic-
ción?”, y como era de esperar la 
respuesta fue una gran “realidad”, 
¡claro! El primer orador, Stephen 
Abram (vicepresidente de SirsiDy-
nix, actual presidente de la Special	
Libraries	Ass. y anterior presiden-
te de la Canadian	Library	Ass.) se 
presentó como un evangelista de 
la web 2.0, y abundó en conceptos 
alrededor de “evolucionar o morir”. 
También sacó uno de los temas re-
petidos en la Conferencia acerca de 
las supuestas proclividades de la 
“generación Google”, los jóvenes 
nacidos en torno a 1990, que esen-
cialmente no saben del mundo ante-
rior a internet.

Neil Stewart, blogger asistente 
a la conferencia, comentó: “Para ser 
honesto, ya estoy un poco harto de 
que me digan que los bibliotecarios 
tenemos que evolucionar a causa 
del gran cambio de paradigma de 
la web 2.0 –creo que los bibliote-
carios hemos estado evolucionando 
siempre ante la necesidad de adqui-
rir nuevas habilidades. Y sin duda 
esto se aplica a todas las profesio-
nes que utilizan información, no 
sólo a los bibliotecarios. Además 
los bibliotecarios en general, ¿es 
que no estamos yendo a suficiente 
velocidad con todo eso? En fin, que 
me molestan los oradores que van 
pontificando con tanto consejito”.

David Clay, de la biblioteca 
de la University	 of	 Liverpool, re-
comendó que en las bibliotecas 
universitarias haya alguien experto 
y pueda asesorar en bibliometría 
al personal académico, dada la re-
novada importancia que va adqui-
riendo para evaluar a profesores e 
investigadores. Precisamente en 
este número de EPI se publica una 
nota que comenta lo mismo3. Puso 
bastante énfasis en el índice h y 
en la base de datos Scopus, ya que 
“hace sus desarrollos en coopera-
ción con bibliotecarios”. “El mejor 
método para realizar la evaluación 

La larga cola

Forma informal de referirse a la parte plana 
de una distribución de Lévy, Pareto, Zipf, 
Lorenz, Bradford o Lotka (distintos 
enunciados de la misma ley), todas las 
cuales pueden aproximarse con la regla 
práctica del 20/80.

Chris Anderson lo puso de moda (Wired, 2004) hablando de las 
nuevas posibilidades de negocio en internet. Ahora existen dos tipos de 
mercados: uno centrado en muchas ventas (80%) de pocos productos 
(20%) y otro, nuevo y todavía poco familiar, basado en la suma de 
pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar 
al primero. Son el antiguo mercado de masas (pocos productos pero 
superventas) –la cabeza–, y los nuevos nichos de mercado, –la cola 

de la conocida gráfica de distribución estadística–.

El impresionante Grand Hall del Olympia
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(research	 performance	 measure-
ment, RPM) de un investigador es 
la combinación del índice h junto 
con un análisis llevado a cabo en su 
institución o departamento”.

Jane Dysart, consultora sobre 
bibliotecas, de Canadá, habló sobre 
el uso de YouTube para promover los 
servicios de biblioteca. Recomendó 
el servicio muy firmemente como 
una manera de conectar con los 
usuarios por medios semi-formales. 
A pesar del aire de informalidad, la 
oradora subrayó la importancia de 
asegurar que cualquier aspecto del 
vídeo parezca profesional, cuidan-
do particularmente de la calidad del 
sonido. 

La editorial Information	Today 
ha instituido los premios Infotubey 
para los mejores vídeos producidos 
por bibliotecas públicas. Los gana-
dores de 2007 se dieron a conocer 
durante la pasada conferencia Com-
puters	 in	 Libraries, en Arlington, 
VA, en abril de 2008.

Dave Pattern, University	 of	
Huddersfield. Esta universidad está 
a la vanguardia de la creación de un 
opac verdaderamente 2.0, y es un 
ejemplo de lo que puede hacerse 
con voluntad y suficiente imagina-
ción. En él se han incluido canales 
RSS, recomendaciones de materia-
les de lectura similares durante la 
realización de búsquedas, sugeren-
cias ortográficas al introducir los 
términos de búsqueda, y un sinnú-
mero de otras características.

http://webcat.hud.ac.uk/

Ante las cifras decrecientes de 
uso de las bibliotecas (se hablaba 
en general de un 30% entre 2005 y 
2007), siempre sale la pregunta de 
si los bibliotecarios desaparecerán. 
Jimmy Wales dijo: “Todo el mun-
do puede contar chistes, pero los 
actores cómicos siguen siendo im-
prescindibles”. 

Incluso en conferencias a las 
que se les presupone un nivel alto de 

conocimientos uno se encuentra con 
presentaciones muy básicas, como 
fue la de Karen Blakeman. Explicó 
los servicios web 2.0, es decir, blogs, 
RSS, Wikis y cosas por el estilo. 
Creemos que cualquier persona que 
se gasta 1.000 euros para estar en la 
Online	Information	Conference tiene 
ya bastante idea de estos conceptos 
básicos. Sin embargo, para los que 
vamos allí con las eternas dificulta-
des con el idioma, esas sesiones de 
repaso hasta se agradecen.

El opac de la Univ. de Huddersfield es simple pero proporciona una gran cantidad de 
sugerencias y ayudas a la búsqueda

Lluís Codina, UPF, hizo una presentación 
sobre “Bancos de imagen y sonido en la Web”

Vídeos de promoción de bibliotecas premiados por
Information Today

http://www.infotodayblog.com/2007/04/17/the-first-infotubey-
award-ceremony/

1.	 “What’s up at the library?”	
Arlington	Heights	Memorial	Library,	Arlington	Heights,	IL	

http://www.youtube.com/watch?v=BZcw9Zx4ejA
2.	 “I love the library”	

McCraken	County	Public	Library,	Paducah,	KY	
http://www.youtube.com/watch?v=_3z7VGJSrQ4&NR=1

3.	 “Three reasons why I love my library”	
KYNew	Jersey	State	Library,	Trenton,	NJ	

http://www.youtube.com/watch?v=ZeQI25n8qPQ

La conferencia en Facebook
En Facebook se abrió una sección sobre la Online Information Conference:

http://www.facebook.com/group.php?gid=5540078274
En ella se inscribieron 450 personas. No está mal, pero la gran mayoría 

estuvo pasiva.
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Por

Babyboomers1 versus 
generación MySpace

Como hemos dicho, varias se-
siones se dedicaron a analizar las 
expectativas y desafíos que plantea 
la nueva generación de estudiantes 
que ahora sale de la escuela. La 
opinión general es que ponen poca 
atención y que aprenden sobre todo 
jugando y experimentando. Un 
orador nos instó a que no sólo di-
señemos los productos con ellos en 
mente, sino a ir más lejos: darles las 
riendas y dejar que sean ellos los 
que diseñen sus productos.

Siendo condescendientes con 
los oradores que exageraban las su-
puestas diferencias, en aras de que 
ello quizá hacía su ponencia más 
novedosa, siempre es bueno escu-
char esas investigaciones sobre el 
comportamiento de los jóvenes tec-
nificados. La gente de OCLC y de 
ProQuest han realizado varios estu-

dios al respecto, analizando los me-
dios de comunicación que eligen, 
su paciencia o falta de la misma con 
los sistemas poco amigables, su co-
nocimiento de los recursos existen-
tes, el nivel de confianza en ellos...

John Law, de ProQuest, in-
formó que, en contraste con la sa-
biduría popular que da por hecho 
que Google es el único sitio donde 
buscan los estudiantes, la realidad 
demuestra que están mucho más 
sensibilizados y respetan la cali-
dad de los recursos electrónicos 
convencionales suministrados por 
las bibliotecas. La mala noticia es 
que, si bien los estudiantes parecen 
saber que la biblioteca posee gran 
cantidad de ‘materiales buenos’, su 
alfabetización informativa es tan 
pobre que les cuesta mucho encon-
trarlos.

Contó que se habían analiza-
do los resultados de cada uno de 
los estudiantes de un proyecto, y 
se contrastaron con la educación 
informacional que habían recibido 
anteriormente. Los que hicieron un 
mejor trabajo fueron los que en al-
gún momento del pasado el tutor de 

algún curso les había dado pautas 
de búsqueda, o los que reciente-
mente habían asistido a un progra-
ma de extensión bibliotecaria. Los 
que intentaron el “juega, a ver qué 
pasa”, o cayeron en la frustración 
creyendo que no había nada dispo-
nible, o encontraron sólo un par de 
cosas secundarias sin hallar el me-
jor material.

Jim Ashling, de Information	
Today, es otro de los que cree que 
no hay tanta diferencia entre las 
generaciones como algunos dicen, 
y remitió a los estudios de Oclc y 
ProQuest.

Estudio de Oclc (19 pp., 52 
KB):

http://www.oclc.org/research/
publications/archive/2007/connaway-	
acrl.pdf

Estudio de ProQuest:

ht tp: / /www.proquest .com/	
pressroom/pressrelease/07/20071105.	
shtml

Véase también la nota Think-
EPI de Jesús Tramullas:

http://www.thinkepi.net/nativos-	
digitales

Ian Rowlands, de la School	of	
Library,	 Archival	 and	 Information	
Studies (Slais) del University	Colle-
ge	London, presentó un estudio que 
había hecho sobre dicha “genera-
ción”. También corroboró que, con-
trariamente a la creencia popular, 
esos jóvenes no son necesariamente 
unos usuarios intuitivos de internet. 
Rowlands observó una continuidad 
entre las generaciones, y no una 
ruptura radical. Señaló que muchos 
de los llamados silver	surfers (sur-
fistas de plata, de más de 60 años) 
son, de hecho, más amantes de la 

Comunicación de Pablo Lara, UOC, y José Á. Martínez-Usero, UCM, sobre “Research trends 
on disabled technologies for information services access in Spain”

Antonia Ferrer y Fernanda Peset ante su 
poster “Implantación del protocolo OAI-PMH 

en España”

“Uno de los temas repetidos fue el comportamiento de 
los usuarios jóvenes, a los que se les llamó generación 

Google, generación MySpace, nativos digitales, 
screenagers, generación del Milenio y aún más”
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tecnología que los adolescentes, al-
gunos de los cuales eran verdade-
ros “disidentes digitales” al elegir 
conscientemente no usar internet. 
También constató la visión simplis-
ta de los adolescentes ya que ven 
internet como Google y “todas las 
cosas contenidas” en Google. Su 
conclusión fue que había en general 
una sobre-estimación del efecto de 
internet en los jóvenes, y una sub-
estimación de otros grupos demo-
gráficos.

Todo eso vino muy bien para 
corregir lo que a los evangelistas de 
la Web 2.0 les gusta tanto decir.

Web 2.0 en la empresa

En la sesión titulada “Web 2.0 
en acción” se presentaron casos de 
implementación de redes sociales 
en empresas, incluido un blog en el 
que participaba el director general 
de la compañía. Poner en marcha 
una herramienta participativa es in-
teresante por lo que representa de 
cambio de la cultura empresarial, 
ya que al permitir comentarios, di-
sentir y hacer auto-exámenes críti-
cos todo se democratiza. La Web 
2.0 no es una “fuerza mística”, sino 
que ofrece algunas soluciones prác-
ticas para los problemas de la vida 
real, como la falta de tiempo y de 
dinero, dos problemas acuciantes 
para las personas que trabajan en el 
tercer sector. 

Se produjo una situación diver-
tida cuando una persona de Airbus 
preguntó cuál era la mejor manera 
de favorecer la adopción de las tec-
nologías web 2.0 en su organiza-

ción, y el orador le aconsejó: “sólo 
déjeles jugar con ello, pues como 
más se aprende es con los fallos”. 
La gente se rió cuando lo asoció 
también a posibles fallos del Air-
bus.

Gestión del conocimiento (KM): 
comunidades

La gestión de conocimiento 
también se ve invadida por la ola 
2.0, y la gente que trabaja en ello 
dio cumplida cuenta de las nuevas 
facetas que va adquiriendo, por 
ejemplo usando blogs. Es lógico, 
porque todo lo 2.0 encaja como 
anillo al dedo a la KM, tratándose 
de que afloren y se compartan ex-
periencias y saberes. 

Lilia Efimova (Telematica	Ins-
tituut, Holanda) dijo al respecto: 
“Los blogs corporativos proveen 
una oportunidad sencilla y fácil para 
que los empleados compartan libre-
mente ideas sobre temas, no obliga-
dos por fechas límite sino abiertos 
al futuro de la organización. En el 
blog aparecen espontáneamente 
lecciones aprendidas, con nuevos 
matices que escapan a los informes 
oficiales. Asimismo está demostra-
do que en los blogs se producen 
brainstormings y serendipidad, y se 
generan inesperadas nuevas ideas”.

La oradora ofreció unos conse-
jos para poner en marcha un blog 
en una compañía:

– Dejar bien claro ante todos 
que el blog está apoyado por la di-
rección, así como explicitar los te-
mas que no deben ser blogueados 
en público.

– Hablar con los mandos inter-
medios sobre los beneficios y los 
riesgos de un blog, con el fin de que 
le pierdan el miedo.

– Dar cursillos y buscar el apo-
yo de empleados que ya conozcan 
los blogs. Atender y cuidar a los 
nuevos participantes.

– Tratar también temas “an-
tiguos”. Algunas sugerencias: in-
formes de visitas y viajes, apuntes 
de cursos, situación de proyectos, 
comentarios sobre productos de la 
competencia... 

– Hacer que bloguear sea algo 
usual, integrándolo en otras activi-
dades, e incorporando su informa-
ción en otros informes y documen-
tos institucionales.

Por su parte, la comunicación 
del consultor David Gurteen trató 
de “La aparición de la KM social” 
y comentó algunos de los 31 vídeos 
breves (de 1 a 2 min de duración) de 
entrevistas, muy interesantes, que 
él ha publicado en YouTube:

http://www.youtube.com/results?	
search_query=Gurteen+mini-
interview&search=Search

En ellos Gurteen pregunta a 
directivos cómo ven la KM y las 
herramientas sociales.

Alguien nos recomendó un gru-
po de administradores de intranets 
corporativas que se llama Intranet-
ters. Tienen una lista de correo bas-
tante dinámica (unos 35 mensajes 
mensuales) en la que los miembros 
discuten y responden a las preguntas 
de los demás directores de intranet.

Seminario en un “theatre” de la zona de la feria. Son interesantes y gratuitos, por lo que tuvieron gran éxito de público
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Por

http://tech.groups.yahoo.com/
group/intranetters/

Empezó en Londres en junio de 
2007, pero ya tiene algunos miem-
bros en el continente. 

Futuro de la web colaborativa: 
3.0 y más allá

En la mesa redonda se discutió 
sobre la privacidad, así como sobre 
el peligro de la falta de honestidad 
y de movimientos tendenciosos y 
sesgados en la Red. Richard Den-
nison (BT) defendió la idea de es-
tándares abiertos y la transparen-
cia como un antídoto (aunque no 
una cura para todos) para atajar la 
parcialidad y el eventual uso de la 
web 2.0 por parte de mafias. En 
esencia, su argumento se basa en la 
cita: “Eterna vigilancia es el precio 
de la libertad” (Eternal	 vigilance	
is	 the	 price	 of	 liberty. Los indo-
lentes verán como sus derechos se 
convierten en presa de los activos 
–John Philpot Curran, 1790), pero 
esto plantea la cuestión de quiénes 
son los que nos proporcionan la vi-
gilancia.

Los workshops de la feria

No todas las sesiones se produ-
cen en la parte de conferencias de la 
Online	Information. Abajo en la fe-
ria (con entrada libre) tienen lugar 
seminarios concurrentes de media 
hora de duración, a los que cual-
quier visitante puede acceder. Uno 

bastante interesante fue el de Kate 
Worlock, de Outsell, sobre “desa-
rrollo ágil”. Caracterizó el clima 
actual de la publicación como uno 
en el que los clientes ‘controlan’ 
mucho más la producción indican-
do sus preferencias, desean expe-
rimentar como cualquier otro con-
sumidor, y tienen déficit de aten-
ción. Los competidores aligeran 
sus cargas fijas de producción para 
poder acometer cambios rápidos a 
voluntad, sobre la marcha. Después 
de describir el “círculo virtuoso” 
iterativo e interactivo de la publi-
cación ágil: describir, desarrollar, 
probar, lanzar, aprender, y empezar 
de nuevo, preguntó a los asistentes 
si pensaban que sus procesos eran 
ágiles. “Debéis pensar en tener 
plataformas y marcos flexibles en 
lugar de los efímeros productos”, 
fue su consejo. La realimentación 
(feedback) es fundamental en el 
desarrollo ágil, ya que permite ir 
mejorando los productos sobre la 
marcha. Por ello considera que el 
lanzamiento de un producto es el 
comienzo, no el final.

Spanish Meeting Point

A propuesta de esta revista, 
la ya tradicional Sesión	 Española 
que se celebraba en la Online	 In-
formation	 Conference desde 1989, 
se convirtió este año en el Spanish	
Meeting	Point, un stand durante los 
3 días2. Aunque el stand tuvo que 
estar atendido por personal y cola-
boradores de EPI, se demostró su 
utilidad: 

– como plataforma de manio-
bra de empresas españolas en la 
Conferencia, a las que no compen-
sa pagar un stand completo, y so-
bre todo tener personal allí fijo; con 
esta solución los representantes de 
las organizaciones pueden moverse 
por la feria y concertar entrevistas, 
o hacer presentaciones de sus pro-
ductos usando el stand según un 
horario establecido;

– para que varios investigadores 

españoles pudieran presentar ponen-
cias y posters (en total fueron 6);

– como punto de encuentro 
para los españoles visitantes; en re-
lación con esto tuvimos la sorpresa 
de conocer a una docena de españo-
les que están trabajando en el Reino 
Unido como bibliotecarios y docu-
mentalistas.

El stand fue ofrecido gratuita-
mente por los organizadores, y esta 
revista EPI sufragó parte del mobi-
liario y el alquiler de un PC y una 
pantalla LCD. Las empresas espa-
ñolas participantes sólo tuvieron 
que abonar una cantidad para dis-
poner de catering en el stand, algo 
que los visitantes de la feria siem-
pre agradecen. 

Este año 2008 volveremos a te-
ner Spanish	Meeting	Point. Allí os 
esperamos.

Notas
1. El término baby	boomer se aplica en los paí-
ses de habla inglesa a las personas nacidas entre 
1946 y 1962 (los que ahora en 2008 tienen entre 
46 y 62 años). Después de la 2ª Guerra mundial 
se dió un boom de nacimientos en los países ven-
cedores. En España el boom llegó unos 14 años 
más tarde, por lo que los baby	boomers españoles 
tienen hoy 32-48 años aproximadamente.

2. Hace años la Asociación	Española	de	Distri-
buidores	de	Información	Electrónica (Asedie) ya 
había instalado un stand colectivo para todos sus 
miembros en la feria.

3. Ruiz-Pérez, Rafael; Jiménez-Contreras, 
Evaristo; Delgado-López-Cózar, Emilio. 
“Complementos bibliométricos de Thomson	
Scientific en la Web: buenos, bonitos y gratui-
tos”. En: El	profesional	de	la	información, 2008, 
v. 17, n. 5, septiembre-octubre, pp. 559-563.

4. Este informe se ha complementado con algu-
nos comentarios tomados de estas webs:
http://www.online-information.co.uk/
http://annewelsh.wordpress.com/	
http://neilstewart.wordpress.com
http://infolitweb.blogspot.com/
http://blog.360.yahoo.com/
http://dawn-onlineinformation2007.blogspot.com/
http://netjmc.typepad.com/
http://www.infotodayblog.com/2007/12/

Tomàs Baiget,	Institut	d’Estadística	
de	Catalunya	(Idescat)
baiget@sarenet.es
Fernanda Peset,	Universidad	Poli-
técnica	de	Valencia	(UPV)
mpesetm@upv.es

Isidro Aguillo, Iedcyt/CSIC. El rótulo de 
su poster “Rankings of World universities” 

atrajo muchas visitas
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Directory publishers looking over the fence

By Toon Lowette

Abstract: Report on the European Association of Directory and Database Publishers 
(EADP) spring conference held in Barcelona, 8-9 May 2008. This European professional 
organisation of yellow page and business directory publishers is increasingly becoming a 
database publishers organisation. Its members realize that although they still are strong at 
the local level, they have to evolve from paper to new electronic products in order to compete 
with global search engines.

Keywords: Directories, Yellow pages, Conference, Barcelona, European Association of Di-
rectory and Database Publishers, EADP.

Resumen: Reseña de la conferencia de primavera de la European Association of Directory 
and Database Publishers (EADP) celebrada en Barcelona, 8-9 de mayo de 2008. Esta or-
ganización profesional de editores de páginas amarillas, guías de empresas, etc., se está 
convirtiendo en una organización de editores de base de datos. Sus miembros se dan cuenta 
de que a pesar de que todavía son fuertes a nivel local con sus guías, tienen que evolucionar 
desde el papel a los nuevos productos electrónicos con el fin de competir con los motores 
de búsqueda mundiales.

Palabras clave: Directorios, Páginas amarillas, Conferencia, Barcelona, Asociación Euro-
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Toon Lowette started wor-
king in electronic publishing 
and interactive services in 
1982. He has managed pro-
jects, launched companies, 
consulted the EU Commission, 
telecom operators, banks and 
other corporations, professio-
nal organisations such as the 
EADP, published market and 
industry reports, etc.

ON 8 AND 9 MAY IN BAR-
CELONA, search was again the 
central theme of the spring con-
ference of the European Asso-
ciation of Directory and Database 
Publishers (EADP). 

And in this conference, they 
specifically looked over the fence, 
as the conference title suggests. 
Yellow page and business directory 
publishers more and more look out-
side of their fields into the activities 
of other industries, such as classi-
fied advertising, search engines, 
mashups, social communities and 
e-commerce.

Yellow pages are about local 
purchase-related search, so they 
work more or less in the same field 
as the local search capacities of 
search engines such as Google and 
Yahoo!.

In the opening session, CEOs 
of publishing houses told the 200 
participants to look over fences and 
collaborate with neighbours. For 

Germany’s DeTeMedien, Oliver 
Neuerbourg explained how the 
largest directory market in Europe 
is evolving into a diversified search 
arena. The traditional contact ad-
dress content of directories has been 
complemented with maps, product 
information and point of interest 
information; the walled gardens be-
tween media are falling away with 

more co-operation between print, 
online and mobile services and pro-
viders.

In the CEO session, testimonies 
from Japan’s NTT, South Africa’s 
TDC and Israel’s Golden Pages in-
dicated how their local situations 
regarding technology, habits and 
internet literacy may differ from 
other continents, but consumers 
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looking for merchants and mer-
chants looking for visibility are ex-
pecting the same usefulness from 
what the publishers offer.

Publishers also involved in the 
campaign results

A few remarkable over-the-
fence elements were touched upon 
in other sessions. First, these search 
database publishers are being chal-
lenged by e-commerce. Tradition-
ally, they have been in the business 
of bringing buyers and sellers to-
gether, facilitating the contact, and 
that is it. The actual sale or result 
was not the concern of the pub-
lisher. Yet, pay-per-click and pay-
per-result advertising has quietly 
brought them into the same world 
as the merchant who wants the best 
visibility-result balance. And now, 
why wouldn’t publishers help the 
merchant (plumber, beauty parlour, 
bed-and-breakfast...) to better per-
form by offering an online booking 
and reservation system? That serv-
ice is being made real by the Dutch 
company Libersy.

Social networking

In the next fenced garden are 
the social communities, such as Fa-
cebook, Myspace, Bebo and others. 
These communities of friends build 
huge profile databases, in which the 
members can search and find and 
often go to a merchant who is rec-
ommended in a group or a forum. 
Yme Bosma of the community 
Hyves learned as much about di-
rectories as he taught the audience 
about communities. And both sides 
learned that this as well is a fence 
to leap over.

Local search is presented in 
other media as well, in the well-
known old form of classified adver-
tisements. Newspapers often carry 
large quantities of small adverts, as 
do specialised business and hobby 
magazines. For database publish-
ers, search keywords in directories 
or classifieds look very much the 
same.

Hands-on to compete with global 
players

For a number of years, the 
EADP spring conference has in-
cluded an interactive hands-on ses-
sion in the first afternoon. This year, 
10 teams with video cameras went 
out in Barcelona to make digital 
video advertisements of hairdress-
ers, restaurants, yacht renting, ice 
cream shops, etc. Scripts were writ-
ten, video footage edited and clips 
composed. The result was an amaz-
ing proof that with simple material 
and online video editing software, 
merchants can enrich their content 
offering in directories with living 
images.

Since the first spring confer-
ence in 1996, directory publish-
ers have learned that their books 
are still useful and not yet entirely 
dead, but that the interactive servic-
es make their companies shift from 
advertising sales organisations into 
rich content database publishers, 
delivering their search service not 
just once per year, but as a perma-
nent, mobile service, accessible 
anywhere anytime. Through this 
transition, they learn that with their 
local strength and with consistent 
database enrichment, they can be 
valuable local and national alterna-

tives to the global search players.

About EADP

The EADP, the European pro-
fessional organisation of yellow 
pages and business directory pub-
lishers is now increasingly becom-
ing a database publishers organisa-
tion. Founded in 1966, EADP has 
its headquarters in Brussels. The 
principal activity of the association 
is to track and influence European 
evolution and policies concerning 
database protection, privacy regu-
lation and environmental issues 
regarding mass book publishing, 
and to publish market surveys and 
benchmark studies. The approxi-
mately 300 members are European 
publishers, with a few publishers 
from other continents. Software 
and system vendors can be associ-
ate members. Every year, the mem-
ber congress is held in a different 
European city: this year in Athens 
(24-27 September 2008), next year 
in Prague. The spring conference 
started in the early internet days as 
an electronic directories conference 
and now features workforce and 
management themes for database 
publishing. This conference is held 
in Mediterranean cities, with each 
city hosting a three-year cycle. The 
third spring conference to be held 
in Barcelona will be 28-29 May 
2009.

http://www.eadp.org

Toon Lowette, GRID, Electronic 
Publishing Consultancy, Laken-
sestraat, 147 b 15, B-1000 Brus-
sels
toon@grid.be 
http://www.grid.be

Ven	al	Spanish Meeting Point,	una	plataforma	ideal	para	presentar	una	investigación	universitaria	
(gratuitamente)	o	un	producto	comercial	en	Londres:	posters,	power-points,	distribución	de	folletos...

Disfruta	la	feria	de	la	Online Information Conference	y	haz	contactos	desde	nuestro	stand	n.	754,	
Olympia	Grand	Hall,	2-4	diciembre	de	2008.

Escríbenos:	epilondres@gmail.com

http://elprofesionaldelainformacion.com/londres

Organizado	por			
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