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El propósito principal busca entender los aspectos determinantes del 
tratamiento de los contenidos, a partir de su producción y distribución en la 
sociedad (le la iní-ormación. Se consideran los nuevos condiciotlantes en la 
expresión del conocimiento: e¡ paso de los entornos textudes a los rnultimedia. 
Sc especifican las características de la cdiclón electrhica, ia importancia de 
Ia industria audiovisual, cl impacto sobre la comunicación cientifica rnediarltc 
las revistas digitales y la multiplicación de accesos a la información gencral, 
travis dc los periódicos clcctrónicos. No es menor el reto de comprender 
c6rizo :;e distribuyen y anali~an esos mismos contenidos desde la difusión 
masiva hasta la 17ueva olganización de las b~bliotccas, archavos y la gestión de 
la información en las cn-ipresas Alcarizándocc a describir c61no se tratan y 
manejan 10s contenidos en ¡os riiievos soportes. 

Fénix 42: 5-32, Lima, 2000. 
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Es nuestro primer propósito buscar la comprensión de los aspectos básicos 
de la sociedad de la información en lo relativo a la producción y distribución 
de los contenidos. 

Nuestra vida se ha digitalizado y debemos entender esta nueva situación, 
en especial desde nuestros intereses profesionales documentales, pues se 
han visto enormemente afectados tanto la creación, como la &-Fusión y el uso 
de los documentos. Si definimos a la nueva sociedad como de lo digital es 
porque ha variado sus estructuras respecto a la socie&dd industrial precedente. 
Los parámetros que enmarcan esta nueva cultura van a servimos de referente 
a lo largo de este trabajo:' 

. El efecto global: las fronteras han desaparecido. La tierra ha superado 
las divisiones cconbmicas y geográficas preccdentes. Cualquier actuación 
en la Red tiene dimensión planetaria. 

. La interactividad: lo digital ha permitido la participación activa de todos 
los que intervienen en los actos comunicativos. 

. La interdisciphariedad: son muchos los campos del conocimiento y 
las especialidades que participan cooperativamente. 

. La velocidad: no solo en la transmisión de información, sino especial- 
mente en el ritmo de crecimiento y en los cambios que se producen 
vertiginosanlente. 

. La virtualidad: ha aparecido una nueva realidad, un carnpo de actividad 
antes inexistente. 

. El descontrol: lo digital ha emergido fuera de los cauces de organización 
precedentes. La Red no tiene guardias que ordenen lo que por ella circula. 

Al momento que atravesamos se le ha querido determinar como cultura 
de la pantalla, para simbolizar la comunicación informática y audiovisual, en 

..... .... .. 
1 Comenta la dcscripcibn de CE'BRIÁN, Juan Luis. Algunus certczus sobre /u Sociedud digital, 

en Caridad Sebustiátz. M. (Coorg). Lu sociedud de /u iriforrnrrción; Poiitica, Tecnología e 
industria de 10s ccxtenidos. hfudrid: CEURA. 1999, y. X'Vr'í-XVIJI. 
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contraste con el momento anterior de eultum de la escritura. Pero también 
el de zhgenicria o industi-ias de la inf~rmación, queriendo abarcar los 
conceptos y productos generados por el desarrollo tecnológico en relación 
con la comunicación, el conocimiento y la inteligencia. La intervencibn 
tecnológica en la capacidad y en la cantidad de cosas por aprender ha 
generado también la denominación de Era del aprendizajeY2 es decir, de la 
cesión y asimilación de contenidos por las personas. De cualquier modo, 
vemos cómo en la industria y en el mercado de la información están dos de 
los componentes fundamentales en los que se asienta esta sociedad. Los 
nuevos servicios y aplicaciones infomedias han supuesto una modificación 
radical en las maneras de acceder, crear y controlar Ea informa~ión.~ 

El nuevo panorama tecnológico ha causado cambios en la producción de 
los documentos, en su tipología y en las posibilidades de acceso: 

1 . El proceso de creación y difusión se ha digitalizado y vuelto multimedia 
tanto cn la creación como en el manejo. La digitalización ha 
informatizado las diferencia5 y ha hecho que los documentos eleclrónicos 
puedan ser impresos, películas, sonido y gráficos al mismo tiempo, 
teniendo como consecuencia el acceso hipotético a cuantos docunlentos 
e~is ten .~  

2. La creación coincide en el tiempo con la comunicación, que se ha 
conseguido establecer en tiempo real, con precios más bajos y con 
seguridad garantizada. 

3. La facilidad de rnanipiilar y recomponer los mensajes ha fomentado la 
multiplicidad de formas y significados. Con el aprovechamiento de 
esta ventaja tanto en el campo editorial como en el individual; si 
bien han aparecido problemas de control físico y de integridad de la 
iniormación. 

. .. . .. .- .. 

: JOYANES AGUILAR, Luis. Cibersociedud. Realidad o Utopía. Madrid: UPSA, 1996, p. 23 7 
)' SS. 

3 FEATIIER, John. The Ir?fOrnicition Socieiy. 2"" ed. London: Llbrczry Association Pubiishing 
Lrd., 1998. 

4 LlhIl3QUIST. M. G. Long terni srraiegiesfor dectronic docunzcwts. Jourwal qfthe In~ernational 
.4.s.socitrtion of.%und Archiivs. n." 6. 1995, p. 33-39. 
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4. La distribución se ha vuelto más flexible y puede hacerse mediante 
Internet, en línea, en CD-ROM o de f imm impresa (incluso con 
impresibn bajo demanda o por autoedicibn). Se han i@aIado acceso y 
posesión, préstamo y venta. La distribución se hace sin manifestarse 
rnaterialmentc en copias, lo que dificulta el reconocimiento de los 
derechos de autor. 

5 .  Su permanencia es imprevisible, pues depende fundamentalmente de 
la tecnología utilizada para su creación, y esta envejece con rapidez. 
Además, hoy la publicación se ha hecho dinámica, mientras que antes 
se grababa y era difícil de borrar o reformar. Ahora los documentos 
pueden someterse a revisión cuantas veces se desee. 

6. No existen frenos técnicos para hacer copias del original, que además 
se realizan sin pérdida de calidad alguna. El concepto de garantía de 
autenticidad ha quedado descoiitextualxzado. 

7. Los hipertextos establecen asociaciones entre difcrentcs íten~s de 
información imitando el funcionamiento del pensamiento humano. 
Permiten desplazarse con facilidad a rravks de toda la información 
contenida en las bases de datos. Usando estas estructuras lógicas, los 
documentos digitales pueden enlazarse con otras informaciones que 
110 pertenexan Físicamente a su unidad. Desde un documento puede 
saltarse a otros documentos custodiados a cientos de ltilómetros de 
distancia. Cada pequeña representacióii de información se incrusta en 
algún sector de meta-informacieln. Esto facilita el disefio y presentación 
del documento, los enlaces hipertextuaies y las relaciones lingüísticas 
que permiten búsquedas semánticas o facilrtan la traducción. 

h,A EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO: DE LA EDICIÓN 
IMPRESA A LA DIGITAL 

La escritura ha sido la vía cornún por la que liristóiicamente se ha transmitido 
e¡ conocimiento. Ahora, los nuevos medios tecnológicos han potenciado su 
utilidad. Internet se está convirtiendo en la vía preferida para publicar. Por 
encima de todo, permite llegar a los destinatarios de inmediato. Y favorece 
publicar cosas hasta ahora inimaginables: todo tipo de temas, del interés más 
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disperso. Cualquiera puede publicar, comentar, juzgar o a m a r  de algo. Y 
aunque la WEB no es un proceso de publicación, estimula la tradición 
académica de lu publicación abiertu de ideas-y resul tad~s .~  E?; un medio 
nuevo, niultimedia e interactivo que además, por si fuera poco, es barato. Con 
él se ha abierto una dinámica nueva en la difusión de la información y han 
aparecido nuevas oportunidades de edición, especialmente para la escritura, 
que se ha visto fomentada por: 

La posibilidad de publicar ilimitadamente, al ofrecer libertad, 
rmiversalidad de temas y soportes, y comunicación instantánea. 
El intercambio dináinico de ideas entre las fuentes y los destinatarios. 
La posibilidad de buscar en texto completo. 
La existencia de hiperenfaces entre diferentes textos y documentos, así 
como variados métodos de recuperación con potentes herramientas de 
busqueda. 
La fácil anexión de componentes rnultimedia y de cualquier tipo do 
anotaciones. 
Las conexiones telriet, en que el teclado y pantalla dc una computadora 
local eniulan los de una computadora remota. 
Las aplicaciones del correo electrónico, que permiten intercambiar 
merisajes y ficheros. 
La mejor funcionalidad e interactividad. 
El marketing y laproinoción de los productos que efectúa la propia Red. 

La contrapartida está en que mucho de lo que se publica no aporta casi 
nada, es inútil. Ademis, el conocimiento distribuido por la Red debe ser 
ordcricido en paralelo al mundo real que representa. Es esta una tarea que 
afccia sobre todo a cditores y al n-iwido académico, quienes se verán obligados 
a ofertar al usuarm diversos caminos para orientarse sobre los recursos y la 
calidad de los mismos. Los modos de hacer de las artes gráficas pueden 
servir de rcierencia. Son un negocio de larga tradición, con rnucha experiencia 
actimulahta, cuya actividad cxige r m proceso administrativo y técnico complejo. 
Los editores financian, administran y venden productos impresos. Para sacar 

s LEIIVEI?, B. CLI'RF, Vf~~::tzrori, i.1 al. Una breve hkturiu de Internet. Novática, n. " l .  1999, p. 8. 
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adelante su inversión tienen que asegurarse de la calidad de los originales. 
Por ello los evalúan y filtran. Nunca los aceptan sin una discusión previa. 

El objetivo dc los autores coincide con el de los editores cuando pretenden 
cobrar por lo que hacen. Entran así en los circuitos de distribución regulados 
por la industria editorial. Y esto sucede del mismo modo en la edición digital. 
Las versiones elcctróiiicas de las revistas científicas mantienen el acceso por 
pago siempre que continúen siendo muy solicitadas. Se imponen las leyes de 
mercado: el trabajo de los autores se vende porque hay alguien dispuesto a 
pagar. En la producción de revistas y libros Los nuevos medios permiten que los 
editores desarrollen versiones electrónicas paralelas y exclusivas, incorporen 
recursos rnultimedia y oferten continuamente informaciones actualizadas. 

Al mismo ticrnpo, la publicación de informaciones se ha extendido mas 
allá de su ámbito tradicional y ha penetrado eri las áreas corporativas y 
públicas. Sin ninguna duda, las oportunidades de publicar son mayores para 
cualquiera. Incluso, muchas veces, la libertad de difusión prevalece sobre los 
afanes conicrciales. Entonces, podemos ver a Ia publicación digital como una 
eliniinación de barreras a la difusión de lo que un mtor quiere comunicar. Por 
este medio aparecen nuevas maneras de organizar la distribución, incluso 
nuevos tipos de autores y de destinatarios de una información muy variada, 
localista y personalizada. 

Si se quiere introducir un poco de seriedad en cl proceso, es obligado que 
las funciones plenamente establecidas de la edicih tradicional se mantengan 
en las publicaciones electróiiicas.Vs decir: 

Eliminación de los originales equivocados. 
. Persecución de los plagios y las reiteraciones. 
. Lucha contra la adulteración informativa. 

6 COI-{EN, AnB'r-ew. A .system,for elecfronicpeer review. En: The linpuct ofiriectrotiic Publahing 
on the Acadernic, Cornrnunity. I. Butretworth, ed. London; Portlund Pims, 1998, p. 69-71. 
ZINN- JUSTIN, J. Peerrcview utio'elcctro~ticpuDli,s/ting. En; Tht 1rt1pac.t qJ'EIectrork Publishing 
un tlw Acadmzic Coornrunicy 1. Br,truwwrh, ed, London: Por!lund Preess. iY98, p. 71-76. 
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. Apoyo a la calidad de los originales tanto desde el contenido como 
de su expresion. 

. Capacidad de determinar su publicación y decidir cómo se presentarh. 

La digitalización ha tenido efectos inmediatos en la gestión de todo tipo de 
empresas, pero muy en especial en cuanto se refiere a los medios de 
comunicación social. L.a difusión en línea usando páginas web es un medio 
tecnológico muy apropiado para los diarios y revistas de información general. 
Para confeccionarlas se emplean las mismas planas que sirvieron para elaborar 
la tirada en p-iegsa. Del mismo modo, los soportes ópticos son de uso 
ventajoso en el almacenamiento y acceso a las ediciones retrospectivas, 3 los 
Jndices y a los anuarios de los pe~iódicos.~ La principal utilidad de la edici~n 
digital es que la información corriente está disponible casi dcsde el momento 
de sil composición. Con un sistema de menús se facilita la localiznciór-n de la 
información deseada. Su distribución es, adernás, gratuita. 

Desdi: luego, en el sector audiovisual, la cultura y el ocio están interpretando 
el papel principal, fomentadas por lo digital. No cabe duda de que entre las 
aplicaciones multiinedia ofrecen una destacada presencia los contenidos 
culturales, educativos y iúdicos, junto a los generados por el cme, el vídeo y 
la inúslca, además de las noticias. La televisión por cable ofrece acceso a 
Internet y trata de emitir por su medio. Es una nueva concurrente en la 
producción y distribución de programas. Su llegada a este mercado ha hecho 
que las aiadicncias se disgreguen atXn niás. La liberalización del sector de las 
telecoinui~ieacioncs, junto a la posibiiidad de desarrollo tanto de sus redes 
tradicionales como de Ea televisión por cable, ha favorecido el establecimiento 
de aliaiizas enyxesariales por las que han intercambiado sus competencias 
específicas. La televisión por cable es interactiva. Ahí reside su principal 

. . . -. .. .- . . . . .. . 

7 AB.ADAl,, E'1.12cs.~f. Eljic!zrro de la edición, jes electrónico?: recnologias de creación y empleo de 
1'1 in/¿mnucitin. En: Jonzadus L.spcrño1a.s de Documen!ación Automatizada (4."': Gijón, 1994). 
(L'Jo.v~adus E~uliokrs ilr B o c ~ i i m ~ a ~ . i ó n  Automatizada. Gijórz: F'ICSARID, 1994. p. 3 78. 
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ventaja. Y a su lado, crece constantemente el mercado de los canales temáticos 
a gusto del espectador: programas de carácter científico, deportivo, artístico, 
cultural, infantil, de aventusa~, de viajes, de la nat~u-aleíoa, nlusicales o de noticias. 
Pero también e1 desarrollo de juegos interactivos en Red, de aplicaciones a la 
teleenseñanza o a La televenta ofertada mediante catálogos. Cada uno de estos 
aspectos supone una oportunidad para la industria audiovisual. 

Es en especial pujante la creación de contenidos relativos a programas para 
la educación y el entretenimiento. Lautilización de la realidad virtual y el apoyo 
a los métodos didacticos con el ordenador y las redes pemite, tanto al que 
enseña como al que aprende, tener gran libertad de actuación. Los límites del 
aula se han visto ampiiamente superados. No se trata de apoyar mecánicamente 
la docencia, sino de utilizar el ciberespacio para favorecer la comprensión de 
conceptos abstractos, el aprendizaje de leiiguac, la actuación de los hechos 
tisicos y geográficos, las reconstnicciones históricas, la recreación de ambientes 
biológicos, etc. El éxito de estas compaiiias se debe a la conjuncicín del desanotlo 
de software propio con la posesión de recursos a difundir. 

LA GE~~ERACLQN Y GESTIÓN DE INFCBRMACI~N 
CORPOKATlVA E INSTITUCIONAL 

La mayor facilidad de generación y difisión de los contenidos favorecida 
por las Web ha alcanzado también a la infonnacibri cieada por las instituciones, 
empresas y socrcdades. Hoy cualquier empresa, organización o institución 
origina contenidos. Lo que, en cierta manera, ha supuesto el fin del rnonopolio 
que los editores ejercían sobre la producción y distribución. En la creación 
de información están implicados en primer lugar todos 10s niveles de las 
administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y todo tipo de 
asociaciones. Pero asimismo, todo tipo de empresas se vuelcan por estar 
presentes en la red para acercar su imagen, actividades, servicios y productos 
a quien desee conocerlas. 

En todo el niundo hay millones de páginas web creadas por organismos 
oficiales. Desde ellas se puede acceder a datos de las administraciones locales, 
regionales, estatales, supranacionales y de los organismos internacionales. 
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- - 
- La induslna de /José A. Moreiro Conzález 

Suelen tratarse de textos (legales, informativos, explicativos de servicios, 
directorios, etc.), pero hay lugar también para gestiones y tramitaciones 
administrativas que se pueden hacer desde casa o para la descarga de 
fomularios de interés para los ciudadanos. Son destacables, por la importancia 
de los contenidos que crean y distribuyen, otros centros oficiales como 
Academias, Institutos de Normalización, Bibliotecas Nacionales o Bases de 
datos de la acción gubernamental sobre la Sociedad de la Inf~rrnación.~ 

Finalmente, consideranlos aquí de forma somera la implicación de lo digital 
en la gestión integrada del conocimiento en las empresas. Las magnitudes 
alcanzadas por la creación y el manejo de información electrónica, dentro de 
la actividad de las empresas, ha fomentado la llegada de nuevos 
procedimientos con los que tratar las grandes cantidades de datos 
almacenados. La existencia de nuevos parámetros a la hora de crear, gestionar 
y difundir el conocirnlento está delimitada por la complejidad, la 
irzcertin'nnrbu- y la ncxvsidad de respuesta en tiempo JVUI que requiere 
cualquier ~rgarzizacldn.~ Así las cosas, el objetivo principal de cualquier 
sistema de gestión se basa en seguir contr-olándolo si se quiere tener capacidad 
de predicción sobre la organización para la que se trabaja. Las empresas se 
mueven ahora en contextos cada vez más competitivos, donde es muy 
importante coritrolar la información, cuyo valor se aprecia a la hora de tomar 
decisiones o de marcar las estl-atcgias a seguir. El problema está en que muchas 
han pensado que el reto radica en propiciar la potencia de procesamiento de 
datos, mientras que realmente radica en comprender el potencial de la 
tecnología para desarrollar y difundir conocimiento como fuente de ventaja 
compcti~iva.'~ Se hace, pues, imperativo el desarrollo de una estrategia de 
ii~tegacibn de la información en la empresa.' ' 

g~ylrbo-natrrentaIji.unce.~'u sobre la Sociedad de la Inforr?racibn. /t~teunet.gouv,fr, no es m& que 
ofrrr lentativa gubeinar~cntol víu web, de potenciar [o numa socieciarf del conocimiento. 

9 :VfTIN, Jmne Berkíq>. An Aciiotr Perspective: The Crux qfthe New Munogetnent. Califarnia 
r2funi:trngemeru Kevieir: r?.".?. 1994, p. 54. 

10 BAEITLETT, Christoph y GNOSHAL, Sumantra. Changitag rhe Role qf'7'op h~lunagement: 
Beyoud $metns r o  Peoplc~. Ifigh Kussines.~ Review, Mayo-Junio 1995, p. 46. 
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El Data Warehouse es una potente base de datos cuyos recursos provienen 
de los diferentes sistemas operativos de una empicsa (facturación, compras, 
venias, produccion, personal, finanzas, marketing, etc.) que orientados por 
tema, integrados, variables en el tiempo y no volátiles, se emplean como 
apoyo a la toma de decisiones administrativas.I2 Un Data Warehouse 
posibilita: 

. El acceso universal a los datos disponibles, cuyo tratamiento se hace de 
acuerdo con las necesidades del usuario. 

. La puesta en marcha de un sistema abierto por el que fluyan recursos 
informativos externos c Internos. 

. La selección de los datos de acuerdo con el contenido de su información 
ya su importancia, para tornar decisiones. 
El almacenamiento difei-enciado de las bascs tie datos que conforman el 
Data warehouse y los metadatos de aquellas otras con datos de los 
diferentes sistemas que operan en la empresa." 

. El establecin~iento de herramientas sobre las que establecer las consultas 
del usuario final. 

Pero de manera especial, dados nuestros pi-opósitos académicos, nos 
interesa atender al impacto que ha tenido lo digital sobre las revistas de carácter 
científico y técnico. Quienes las editan saben que manejan un negocio 
delimitado por la peculiaridad de los destinatarios y del producto,I4 ya que: 

. En cada tirada lanzan un número escaso de ejemplares, pues se dirigen 
a un restringido sector de usuarios como san los especialistas de los 
campos científicos; 

1 2  I ,WON, Bill. Briilditig the Dufu it'arehouse. New York: Jolin CYilej~ di Sons, 1992. 
I i CORNE~L& Alfiiiis. Infortnación digitulpuru Iu empresa: una introducción a los servicios 

cie i~fi>rnic~ción rlc~trótrica. Barcelona: Maconabo-Boixar~u, 1995. 
i i COLLIER, fiarr),. Tiie i:Iectrotiic publishing maze. Strutegirs in lile electronic pirbhking 

indus t~ l .  E t b ~ i t y :  Injbno~tii..~, 1998, p. 55.  
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-- La industria de ... /José A. Moreiro Gonzalez 

. Manejan unos contenidos escogidos y@c-os cuyo envejecimiento 
es rápido a causa de la constante evolución de las hves~giaeiones; 

. Además, tiene una audiencia, un sector de la comunidad cientifica, muy 
dispersa internacionahwte; 
Es común que los autores no cobren. Basta con saber que contribuyen al 
progreso del conocimiento, junto al prestigio profesional que esto conlleva; 

. Hasta ahora su periodo de composición ha sido demasiado dilatado y 
fomal. La meticulosidad de las artes gráficas alargaba en exceso el 
distanciamiento entre la entrega de los originales y la edición, con el 
consiguiente desgaste de los contenidos; 

. La publicación final era m y  restringida y controlada. Muchas revistas 
devuelven más del 50% de los originales recibidos. 

Contexto dentro del cual nos interesa considerar a Inteniet como vía de 
publicación regulada y crítica. Son muchas las posibilidades que la Red ofrece 
a la edicisjn y distribución de las publicaciones. Inicialmente, se duplicaban, 
en impreso y electrónicas, las ediciones aprovechando la digitalización de 
texto e imágenes. Por lo que ambas ediciones ofrecían la misma caIidad y 
control. Después, ha ido creciendo el número de publicaciones distribuidas 
tan solo dlgitalmente. Incluso han ido apareciendo revistas electrónicas que 
rlunca tuvieron precedentes impresas. Algunas tienen gratis el acceso. Su 
configuración es similar a la de las publicaciones impresas: sirven a unos 
propósitos y un campo de aplicación; cuentan con editores, director, consejo 
de redacción y colaboradores; tienen fijada su aparición periódica; presentan 
sumaria de contenidos y unas ~ecciones.'~ 

La fc~ciliclad con que se han establecido las revistas científico- ticnicas se 
ha debido a que: 

Su ppiblico esth especialmente preparado: posee habilidades e infi-aes- 
tructuras infomáticas y puede comunicarse en varias lenguas y, desde 
luego, en inglés. 

15 ABADAL, Errzesr Efs senJeis d'informucib dectr6nicu: que són i p w  u que serveixen? 
Barcelona: Edicions de la UB, 1997. 
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. Es sencillo editar en versión electrónica. Cualquier grupo de 
investigación o centro universitario puede actuar como editor, pues 
tan solo precisa una infraestructura informática cornúai y unos programas 
de autoedición. 

. Favorecen la circulación de los artículos (incluso antes de ser terminados: 
working papers). 

. Los costos son escasos, con la consiguiente adaptación a las obligadas 
tiradas cortas en que se difunden los resultados de sus investigaciones. 

. Al ser de distribución inmediata en línea, se evitan las demoras y los 
costos producidos por el transporte y el proceso de mercado de los 
inipresos. 
Se pueden buscar contenidos concretos dentro de un artículo, una revista 
entcra e incluso una colección. Su recuperación cs así más completa y 
su acceso más facii. 
Ofertan rilayor eficacia y versatilidad, con facilidad de movimientos por 
Las tablas de contenidos y los resúmenes de los artículos. 

. Permiten el establecimiento de enlaces mis ficiles y ricos, impensables 
en los impresos. Desde un artículo se puede enlazar con fuentes 
externas: otro artículo que se cita en las notas, una referencia 
bibliográfica y, tambikn, se pueden añadir comentarios personales y 
así crear archivos propios. 

Pero la publicación de revistas digitales de calidad plantea aún muchos 
inte~rogantes:'~ ¿,cómo fiarnos de La calidad de los contenidos ofertados por 
autsedición? Si el cornidn e-mail asegura fa interclctividad entre autor y 
censores, en los artículos pueden asegurarse incluso evaluaciones múltiples. 
Pero, jscrári rigurosas'?, ¿quién valora la adecuación de esos juicios?, ¿se 
hacen libremente o mediante pago?, y si es así ¿,quién los sufraga? 

I 6 SCUPOLA, Adu. The irnyuct ofdectronic conlmerce on fhepubli.shing indztstry: Towurds a 
Oitsiness value cot~ipletnentarityjrame~t~ork oj'eiectroizicpublis!~itzg. Jourtrul of Lnfornration 
Science, vol. 25, n."?. 1999, p 133. Tatnhikn ALTBAC'H, Philip. La edición. En: Informe 
mroidtul sobrc / a  it~f¿)r171acióti. Madrid: UNE,YCO-CINDOC. 1997, p. 336-344. 
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Internet ha ofrecido un nuevo tipo de conexión para los anteriores centros 
impiicados en la industria del conocimiento que difimdían sus productos en 
línea. La atención primera que el sector de la infamación electrónica prestó 
a las referencias (aprnación secundaria) ha ido extendiéndose a los originales 
que hasta hace poco se editaban solo en papel. Ahora existen inuchas 
compafiías cola la doble h c i ó n  de producir y distribuir wfoamación científico 
técnica. Gomunmente, facilitan enlaces que partiendo de los registros 

Ulgexa la navegación hacia el texto íntegro. 

La publicación dectr15nica no sólo compete a Internet; también a los servicios 
en línea trridicionales, a los fabricantes de d m s  ópticos y a cuaiquiem que ven 
inIfomación desde un sistema autónomo. Es Iógico que el servicio ofertado por 
las grandes compañías que comercian c m  la generación y distribución de 
información sea considerado cada vez más como merecedor de retribución 
económica. De alguna manera, la inversión que han becho debe retomar. Entre 
1% S ~ ~ C ~ O S  eZ. h% &¿X%C~O&~S% gt~d~ran  kds ~Vidcades ~eceda@. & ? I ~ s ~ ~ o s  

en DMLOG, OBBIT, ESA-LRL), LEXS-FJEXIS, STN, caracterizados todos 
ellos corno grandes senvjcios centralizados en línea.I7 Se adelantaron a los 
ordenadores personales en dar servicios de información en línea intmctiva. La 
nueva sitxwión dektadapor la presencia de la Web, 10s enlaces entre conirenidos 
y los motores de busqueda se gestó fuera de ellos. Hoy tienen su fi~turo 
comprometido. SU tamaño y la dificultad de gestión o p m  en su contra. 

Pero más Ihnatjva es la ión que kan sufrido las grandes compaiuas 
cditorar, de hforreación cientítica. Son los casos de Springer-Verlag, a travks 
de su E I N K S ~ ~ ~ C C , ' ~  o de IDEALi9 de Academic Press y del servicio 

--. 

1 7 Cc3.LLL,~ER, FiU?.r.y. The clectronic publishing rnme. Strufegies in the ekctronic publishing 
industry. Tett.ury: inJiónarfics, 1958, p. 123. 

: S  htfp;//lirzk.spriitger.d~ít~~toi~iaIL~ervice. htm 
19 iDEE4L: I~ tp: / /ww.  idealibruiy.canz o en: http:/hww.europe.i<ieulibru~y.conz. Puede entrame 

grotis un ntirnem de cada una de las revistas de este almacén de i&macirjn, u través de 
htp:/~tnvw.ideixIii*rary, cnm/samlngi~i. htrn. 
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ScienceUircct" de Elsevier,?O también de SWETS,21 del OCLC 
FirstSearch ~eu. idce;~*  así como de EBSCO 1nfc.mution S e r v i ~ e s ~ ~  y de 
S i lve rP la t t e r2hon  su sistemas de recuperación Silver Linker y 
KnowledgeCitc Lihravy. Todos ellos permiten consultar libremente las 
tablas de contenido y resiirnenes de los artículos que distribuyen. Mientras 
que c1 acceso a los textm completos solo está permitido para aquellos 
usuarios que cuenten con una licencia. La mayoría de los vendedores se 
esfuerzan en integrar los lugares web dentro de las búsquedas bibliográficas 
tradicionales y viceversa.25 Esta integración en línea dc los servicios de 
acceso y suministro de documentos tiene como objeto fomentar la utilización 
de las colecciones bibliográficas. Algunos dc ellos, como Klzswer A c a h i c  
PubIishersZh presentan tal adaptación a las necesidades del usuario que 
imprimen un iibro o revista solo cuando 10 precisa LU! usuario (Printing-on- 
dernand). Los contenidos permanecen almacenados en discos ópticos y se 
pasan al papel solo cuando cxiste una petición. 

. . . . . . . . . . 

Accesible destic, lit~/~:í/~www..science(lirect.com/. Los usuurios pueden itnpritnir O guurdur 
partes (fe /os iertos puw sy uso persona/. Viuse SNOFF, Perer Lan: The traditinrruljournd. 
En; The Irnpuct «f'Electronic Publishing on h e  Acadernic Cotr~rnunity, I. Buttenvorth, ed. 
Loriúon: Portlund Prcss, 1 Y 98, p. 66-69. 
Puru el ai.caeso iirb u S~cets & Zeithger, consuliuv: h:fp://it~+~nj.suutttt~.nl/ 
Se incluyen las bases de dalos de OCLC: SrforldCut, OCLC' FirstSeurch Elcctronic Collections 
Online, OCI,C NetFirst, OCLC ArticleFirst, OCLC Conten:s.FIrst. OCLC FustDoc. OCLC 
/'uj~er,ssF'ir.\;, OCLC P/-oceetii!7g,~First, y OCLC Union .L,ists of'Periodicc~1s. HoniePage de 
Online unil Coniputer Libruty Centei: accesible en: htp://~~1v~1.0cli:.ol;y/oc1c/n~en~~.~hnmel. htrn 
fIomePuge del silio cle Ebsco en la iveb, accesible en: htt~)://ivw~v.ebsco.com/home/ 
El nacimiento de 10 izdustria del CD-ROM tuvo lugar precisumente en 1985, cuando 
SilverPlatio- prrsentó buses de datos en este soporte dentrc7 del Congreso de la American 
L i b m n  Associution. Véuse CD-ROM: a prudical guide ,for infonnution professionals. 
BURTCIN, P.F., y MOORE, C. eds. 2nd ed. Loncion: UK Otdine U.ser Group y Libraty 
Itfirrnation Ic~c~Liircdog~~ Cet~trt> (LlTC;), (994. Es accesii?/e desde hit~~;//~~~?~~:si/i~erplatter. c o d  
product. hinq. 
FEINBERG, D. Fiill-Text Onlitte und Absrructs on CL)KOM: N&s, Diulcg aiid Abi/Inform. 
Owline&C/.lROhl Ketieiv, vol. 19, n."3, 1995,p. 143-148. 
About Klurvcr Acudemic Publishers (docwnento ~viz bcq. Dordrecht: Kluwer Academic 
P~~bli.shet:r. 1999. Disponible en: http://www. wkup. nl/k~¡pis/CGI-BIN/WORLD/ 
ikciph:nzl./ittii?,+< ROUTKAP 
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LOS CONTENIDOS ESTRUCTURADOS: LA BIBLIOTECA 

Si algún organismo se ha adaptado a la situación digital, no cabe duda de 
que es la biblioteca. Con sus procesos, perfectamente estructurados durante 
siglos, ha sabido sacar ventaja de lo favorable y superar los inconvenientes 
que la Red plantea. Podemos sentir que hemos pasado del todo está en los 
Libros al todo está en la Red, pues mediante su concurso estamos alcanzando 
el viejo mito de los bibliotecarios de llevar hasta los usuarios todo el 
conocimiento  documentad^.^^ Se está haciendo realidad la aspiración de 
7'hcodore Nelson con el Xanadú: dispones de una ilimitada red de información, 
accesible al instante, donde se guardan y desde donde se difunden todos los 
contenidos del saber 

Como recurso informativo, Internet es similar a una biblioteca sin libros 
que recoge la más variopinta inforniación de todo el mundo. Es la nueva 
biblioteca de A lejandría. Estamos en el camino de coleccionar digitalrnente 
todo del conocimiento humano y de hacerlo llegar a todo tipo de personas. 
En esta biblioteca universal cabe también los documentos preexistentes, iina 
vez digilalizados. Para poder usar esta mezcla de recursos, las bibliotecas 
deberán olvidar la dependencia de cualquier soporte, pues lo que les interesa 
es satisfacer las demandas de los usuarios y esto se logra con la adecuada 
seleccióti y difusión de los recursos de acuerdo con sus contenidos. Se alcanza, 
así, la auténtica cooperación internacional a la hora de crear y de intercambiar 
tanto los registros bibliográficos como los originales multirnedia. La apertura 

27 Desdr /as atopias rcruct?nri.stos, lir aspiracián a un acceso ilimitado al ccnociniienro ha 
vivido .cucc.rivas renovac~ionc:~. V&sc Uzopírr.~ del Renacimienro. Agwtin MILLARES CARLO, 
ed. A44.ric.o: FCE, 1941. A yuellas reorías visionarias, pe.w que el tiempo ha camincrclo, han 
inantc~tiiOo ru vigenciu como rt:firerrcias n lo ideul. Podemos rc>cordar u Leibniz, a Otlet, a 
Bush. o Welis. Desde luego. lo n7u.s conocida de ellas es la Bibliotheca univeiivu1i.s de Lu 
fir!toinc,y Or!ct, cuyo etnpZo .se centraba en eliminar Ia.9 d~ficulí~~des de ac~eso  LZ /U infhnución 
ruuscldas por l r  distanciu .v la concurrenciu de usuarios. LA E'OMTAINE, Iletzri y OILET, 
Pacd L ' ctur uctuc! des quesfions bibiiogruphiques et de ( órgani.sation I'nternalioriak de La 
docwtientarion, lnstifut Internotiond de Bibliogruphie. Bulletin. n. " 13, 1908, p. 167. 

,?N !VELSOiV. TI~eodor. ?'he Xuno~i t~ Pumdigrn. San Aníonio ITe.xus): Theodor 11. Nelson, 1987. 
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de los depósitos de información a la web ha facilitado el acceso a los 
documentos completos y a todo tipo de informaciórs. 

Y aunque Internet ha traído nuevos presupuestos de actuación: 

Las puertas de la ciencia son mayores para los especialistas y para la 
gente de la calle. 
El conociniiento y los datos se comunican con mayor rapidez. 
El intercambio de ideas y el flujo de inforrnacion entre los especialistas 
es más fácil. 

El fin de las bibliotecas continúa siendo el acccso referencia1 y el uso material 
de los docunientos. Y así debe ser, por más que se haya buscado definir la 
nueva situación con nombres como biblioteca digifal, biblioteca elccfrónicu, 
biblioteca sin paredes, bibliotecu virtual e incluso con el más adecuado de 
biblioteca hibrida, en alusión a la colección mixta que maneja.29 En ella 
encuentran paralelismo las rutinas propias de una biblioteca tradicional: la 
adquisición de los materiales previa a las demandas de los lectores; la custodia; 
el préstamo interbibiiotecario; la creación de instrumentos que identifiquen y 
localicen las diferentes materias y temas. Por ello, se continúa precisando de 
la ayuda de un profesional y de herramientas que guíen a los usuarios hacia 
las existencias que buscan; así conlo de un orden lógico en la disposición de 
los fondos.30 Los documentos en papel y las publicaciones digitales deberán 
cohabitar por largo tiempo, por lo que están Ilarnados a seguir unos idénticos 
objetivos. Sin embargo, algo está cambiando desde hace rnhs de una década. 
Las bibliotecas, valiéndose de las redes, han roto amarras con la anterior 
tarea principal de conservar la información y, sin duda, se dirigen hacia la 
difusión y la cooperación. Los nuevos depósitos (servidores) facilitan la 
ubicuidad ilimitada cn el acceso y la difusión, en ht1ci6n del lugar en el que 
este el usuario. 

29 OPPENfiElM. C'liurles ,y SM!THSON, Daniel. Whai 1s tiie hyhrrd librury? Joui~nul of 
/t!f;iitnution Scieicc. IV/. 25. a. "2, 1999. p. Y 7 - 112. 

30 MEADOIVS, Jwk. Tlw developrnent of'digitui libruries. En. Thc 1rnpuc.f oJElectronlc Puhlishing 
on rhe Acudenzii Chltnunity. J.  Butieruwth. rd. Londun: I'ortlund Press, 1998, p. i 18-125. 
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- - - - -- - -- - La industria de /.José A Morerro Gonzúlez 

La intermediación informativa que hacen las bibliotecas se ha ido alejando 
progresivamente del cometido tradicional de custodia de los documentos. 
Antes, cada biblioteca quería tcner un ejemplar de cada libr~,~hahora: 

Con un solo ejemplar se pueden satisfacer necesidades de información 
de origen disperso. 
La Red difunde los recursos por todas partes. 
La interactividad con el usuario suele establecerse a distancia (desde la 
computadora), antes que con el acceso personal. 
Se tiende al acceso a los recursos en Red, más que a los materiales 
almacenados en el centro. 
El catálogo de biblioteca se ha vuelto una herramienta para descubrir 
recursos en Iinea. 
Las referencias bibliográficas se están ampliando hacia recursos no 
bibliográficos: como referencidc a personas, organizaciones y conjuntos 
de datos. 
Aparecen nuevos modelos de organización y nuevas funciones basadas 
cn la cooperación y en los servicios de cliente - servidor. 

- La responsabilidad sobre el archivo de los documentos electrónicos aún 
está poco determinada. 

Hemos concebido siempre que una biblioteca eras un lugar donde se 
guardaba la información. Ahora su equivalente electrónico tiene que atender 
a informaciones dispersas, dentro de un marco novedoso.32 

1. El conocimiento expresado en los documentos digitales tiene también 
que preservarse. 

2. 1.0s contenidos científicos y técnicos expresados digitain~ente son escasos 
si los comparamos con Los que están impresos. 

. . . . .. .... . . .- . . . 

.$i J. Muckcnzi~ O ~ t ~ ~ t t .  Preservution uf'digital nzutevials for libruries. En: Ezcropean reseurch 
iibrurics cooperation; the LJBER @turterl.v, vol. 6, n."4,  1996, p. 440. 

.?? DcscripriQ~~ crtnpliarla de h4. COLLIER. A model for electronic trniverslp librmy. En; Towards 
~7 ~vorldwi(ie librars.: o /en yecrr fbi-ecust, A,  Heal, J. Weiss, ed.s. Essen: Essen Unive/.sity 
Liblwiy, P~tbiirution n."2/ ,  jYY7,  p. I Kí I  -. 190. 
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3. La biblioteca digitd es aún una ehidad compleja e inestable, que cuenta 
con escasas apoyaturas teóricas. 

4. Esta inestabilidad hace que la inversión necesaria para ponerla en marcha 
sea aun de alto riesgo. 

5.  Opera en un entorno global: nuevos productos y servicios se hacen 
normales en corto espacio de tiempo. 

6. Para mantener la competitividad, la cooperación resulta primordial. 
7. El contenido se está volviendo el factor dominante. 
8. Los aspectos económicos aún no se comprenden muy bien. 
9. Los trabajos y funciones bibliotecarios están cambiando con gran rapi- 

dez. Además, es evidente que las bibliotecas son causantes de la intro- 
ducción de entornos digitales en las instituciones a las que dan servicio. 

EL TRATAMáEIVTO DE LOS NUEVOS CX3NTENIDOS 

Las técnicas de tratamiento de los contenidos documentales constituyen 
hoy un conjunto de operaciones cuyo fin es el de establecer un puente 
conceptual entre los documentos y los usuarios. Los modelos teóricos de 
tratamiento de los contenidos son de naturaleza l~rigüística,~~ estadística34 o 
~ognitiva.~~ Mientras que los métodos de tratamiento, de una parte, continúan 
aplicándose desde una orientación humana: la clasificación, indización y 

.. .. 

Se centran en el cst~dio de 10,s dlvet~os niveles del lenguilje r2crruml:,f¿~noIógico0 tnorfológico, 
Iiirico, sintúctico. .sen~ín~ico y prugmútico. Podemos nombrar: Ir Lingüística del texto, en la 
que Vun  Dijk e,xplica los texros desde las muero, micro y superestructura (véase MOREIRO, 
J. A~~licación de los Li'encias del texfo al resumen docirmental. Mucluid: BOE - Universidad 
Carlos M, 1993). el Modelo 1-eticuiar de Rumelhart relaciona la información con los esquemas 
de conocimientu de eniisores y receptores; los Modelos modulaves o integradores del 
prnce.rutnierito del letiguuje desde sus diversos niveles; El Modelo estructural, de Thorndyke 
busaúo en las estructurus documentales: natur.al, conceptunl y física; y la Gramáfica de 
cusos. de Filltnore. que desde la situación concreta de los discursos da sigrijTcado a los 
t~;rinirici.s que los c~ornponeri. 
Son principaitnet~te cl modelo vectorial y el ckpowderaciórl, así coino in&odos de agrupacion 
en clases y aigot~itnios correxionistus. 
Integro. estructuras !t=utirules y del conocimiento junto a las estrategias y técnicas de 
rept~esentacicín~ los,/ine.s de los sistemas de injorniacióri, pretensiones de los usuarios, asi 
cwno cl conte~to en y ~ r ~  ~eproducc el unúlisis JJ la recepínción de inf¿)vmaci6n. 
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resumen mejorados por la ayuda de los orhadores y los controles de calidad; 
por otra parte, abordan el tratamiento desde una perspectiva automática. 

Pero, en especial, los esfuerzos se han centrado en automatizar, ya que así 
se puede explotar, estructura;. y tratar directamente el enorme flujo de 
información que circula por Inter~iet.~~ Entre los intentos de estnicturación y 
control de los documentos electrónicos vamos a destacar los siguientes: 

etadatos (datos sobre los datos) 
Los metadatos son una especie de plantilla tributaria de la alta 

eshiuctusdción alcanzada por los datos bibliogáficos, cuya ejecución se realiza 
sin la necesidad de que intervengan constantemente las personas. Persiguen 
organizar las recurso:; informativos cligitales, ayudando a identificarlos, 
describirlos y localizarlos. Se incorporan como etiquetas sobre las que se 
marcan las características de los documentos gracias a los lenguajes HTML, 
SGML y XML. Entre las más conocidas está laplmtilla Dublin Core Metadata 
que representa los datas mediante los siguientes componentes: título, autor, 
materia, descripciones, editor, colaborador, fecha, tipo, formato, identificador, 
fuente, lenguaje, enlaces, cobertura y derechos. También los formatos de 
descripción bibliográfica se han extendido hacia los recursos electrónicos, 
como testimonian las ISBD-ER 1996. 

&ación autcpmática de conceptos 
Uno de los mayores impulsos en la gestión de las palabras lo eslá recibiendo 

Ia indización automática." 7,l procesamiento lingüístico de los documentos 
está ahora marcado por la utilización de las bases de conocimientos como 
instrumentos de analisis. En ellas se indican los tipos de relaciones que existen 
entre los conceptos y se concreta el sentido de los enlaces sintácticos. Son 
una especie de tesaura enriquecidos con información morfológica, sintáctica 

. . . . - .. .. .. . . 

36 LY?"'LII, D. Se:eclt-chi~rg fhe b i f w n ~ t  [~iocuniento www]. Scient$c Anierictrtl, Murch 1997. 
Disyorribli~ etl: !iii~~://~vww.sciu17~.cor?~/0397issu~~/O397lyncI~.IzttnI 

3 7 GIL LEIVl4, hidoro J.. RODR~GUEZ M U ~ ~ O Z ,  Jose Vicente. Tendencias en los sistemas de 
inriizacitjn uutomúticu. Estuclio evoitirivo, cn Revisfa Españokr de Docunicntación Cient$ca, 
( 1  Wj!, 19. ti." 3. p. 273-28!. 
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y semántica, en los que se especifican las relaciones asociadas de los tesauros. 
Este modo de actuar sigue el conocimiento (semántica de mundo) que los 
especialistas han depositado en los documentos. En su aplicación intervienen la 
estadística, la informática, la lin@ística y la Inteligencia Artifi~ial.~~ Las bases de 
conocimientos buscan establecer relaciones sernánticas desde un concepto, 
con sus causas y consecuencias. Los tesauros ya tenían relaciones de asociación, 
pero limitan mucho la aplicación de relaciones semánticas entre sus términos. 
Ahora, las bases de conocimientos especifican cómo es esa asociación y la 
representan mediante estructuras arborescentes o en planos infogriifi~os.~' 

Siguiendo esta línea se llega a los Mapas Conceptuales, representaciones 
diagramáticas del conocimiento, mediante diferentes lenguajes visuales 
(representaciones gráficas de los conceptos y de las relaciones entre ellos). 
Los conceptos son los nodos (cada uno con su tipo, nombre y contenido) y 
las reliiciones son los enlaces. Son eficaces para organizar nueva información 
e integrarla en el conocimiento existente, ya que su construcción ayuda a 
reconocer nuevas relaciones entre conceptos y a refinar la comprensiun de 
las relaciones existentes. 

La Norma ISOIIEC 13250 Topic Maps define el modelo y la sintaxis de 
intercambio para formalizar Mapas Conceptuales. Un mapa conceptual es 
un documento o grupo de documentos SGML o XML en los que se usan 
diferentes tipos de elementos para representar conceptos, los diferentes casos 
que ofrecen y las asociaciones entre ellos. Esta estmcturación semántica de 
los enlaces en la Red ha permitido que se la denomine "el GPS del universo 
de la inforn?acióli", por su capacidad para organizar y navegar por los 
gigantescos recursos de inforn~ación, y para establecer un puente entre los 
campos del conocin?iento y la gestión de la información. 

Los Mapas Conceptuales proporcionan una notación normalizada para 
representar información intercambiable en tomo a la estruchira de los recursos 

.- -. .. . -. .. 

38 POLAVCO, X. Irfi,rnt;trie et ingbiierie de la connai-ratice. ~Vancy: INIST-CNRS, 1995. 
39 hlOREIR0, Josc; A,,  y !ZI&NDEZ, Eia. Lenguaje ,iaturcri c 1rtdi.zacitin autombrica, en Ciencia 

dc /u /t!Jortliwiíjn. (1999). 
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- - - - -- - - - - Lu tndustria u'e . / Josk A. Moreiro González 

de información utilizados para determinar los conceptos y sus relaciones. Un 
grupo de uno o más documentos interrelacionados que emplea la notación 
definida por esta Norma internacional es denominado un «mapa conceptual)). 
Un mapa conceptual define un espacio conceptual multidimensionai, donde 
las localizaciones son conceptos. Las distancias entre conceptos son 
apreciables a partir del número dc conceptos intermedios que deben ser 
visitados si se quiere ir desde un concepto a otro, así como del tipo de relación 
que define la trayectoria de un concepto a otro, si la hay, a traves de los 
conceptos intermediarios, si estos existen. Su estructura (nodo-enlace-nodo) 
es muy próxima a su equivalente en las redes hipertcxtuales y, por consiguiente, 
soporta Ia navegación de un n~odo muy natural. El uso de Mapas Conceptuales 
permite el desarrollo de n~ecanismos de representación y recuperación más 
robustos y eficaces, ya que las relaciones entre los conceptos se eligen teniendo 
en cuenta las necesidades y expectativas de cada usuario. 

Cuando la reprcsentacibn se hace desde la posibilidad de crear üna red 
de asociaciones de términos, basada en la co-ocurrencia con otros témiinos, 
hablamos entonces de los Mapas Lexicográficos. Una red gráfica que sitúa 
cada término en su interior en relación a los otros téminos, precisando así la 
exactitud de su significado. Estos mapas lexicograflcos son una prolongación 
de los métodos estadísticos. 

Clasificación automática 
También se aplican procedimientos de clasificaci0n autorniitica a los 

recursos multin~edia de la Web, como sucede con el que emplea Yahoo (<http:/ 
lwww. yahoo.com/>), basado en los principios de clasificaciones facetadas. 
Pero también se emplean modelos de clasificación jerárquica (CDU) como 

f, Subjeci l'ree <ht$:l/link.bubl.ac.uk:80/lis> o Ia Clasificación de la 
Biblioteca del Congreso, como en CYBERSTACMS <http:/l 
www.pubtic.iastate.edu/-CY BERSTACKS>. 

Otras herramientas de indkacion automática 
Una cccstion clave es cómo cncontmr lo que buscamos en un hipemercado 

con las estsrnterías repletas. La informaclbn se recupera rncdiante motorcs de 
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búsqueda de iri2ormación y robots automatizados que trabajan en función 
search, frente al browsing propio de los navegadores, Aquellos indizan los 
documentos existentes en la Red y aportan punteros (según un ranking de 
relevancia sobre la adecuación de la respuesta a la petición hecha) que señalan 
URLs, donde se incluyen los contenidos solicitados. Su funcionamiento se 
realiza a través de tres módulos: a) Módulo de recopilación automática de 
recursos existmtes en páginas web (origina bases de datos con las palabras 
indizadas); b) Módulo de indización; c) Módulo de búsqueda de infomación 
e interfaz con el usuario. No podemos olvidar que esta búsqueda textual 
sigue un criterio básicamente morfolcigico, por lo que suele recuperar recursos 
de información valiosos junto a otros de baja calidad o de ninguna relevancia. 
Como motores de búsqueda generales debemos citar a Altavista, AOL, Excite, 
Infoseek, LookSmart, Lycos, Web Crawler: junto a otros especializados como 
NcwsBot (buscador de noticias de HotBot) o su paralelo NewsTracker de 
Excite, Hiperlink (textos en páginas web), WecbSeer o Altavista Image @ara 
irnagcnes), ForumOne (para grupos de discusih) o StudyWER (centros 
acadkmicos y de investigación) y otros muchos. Cada día aparecen más 
buscadores, en adaptación al enciclopedismo temático de la Web. 

Se incluirían aquí también los índices temáticos que organizan los recursos 
jerárqujcamente en función del esquema de clases, establecido por el 
administrador del sistema (Yahoo, Magellan). La búsqueda en los índices 
temáticos puede realizarse: a) navegando por el árbol de categorías, 
descendiendo por las subcategorías hasta encolltrar lo que se busca; b) 
buscando por palabras clave en una categoría determinada o en todas. 

La generación automática de los tesauros conceptuales 
Esta herramienta terminalógica es un conjunto estructurado de conceptos 

útiles para describir los conocimientos propios de un determinado sistema de 
información. La situación actual obliga a disefiarlos y construirlos de tal manera 
que sean capaces de almacenar, procesar, gestionar y recuperar cualquier 
tipo de documento, sin importar su presentación, soporte y forma de acceso 
a través de un sistema autogenerable que permite que el propio sistema se 
actualice conforme vaya almacenando, mediante la construcción automática 
de relaciones, que funciona mediante un tesauro dc descriptores global 
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- - Lu industriu de... /José A Morerro Gomalez 

(utilizando la superestructura de los tesauros), mediante analizadores 
sintácticos, semánticos y morfológicos; y que permite la gestión y recuperación 
de la información. 

Para identificar y adquirir. las palabras representativas de un dominio se 
realizan los siguientes suhprocesos: análisis léxico, tratamiento de palabras 
vacías, tratamiento de términos flcxionados, tratarnicnto de palabras 
compuestas y filtrado de rerminos. 

Mientras que para realizar filtrados sobre los posibles términos 
representativos dc un dominio se utiliza la Indización Estadística de Términos 
por Frecuencias4' o filtrado basacio en la ley de Zipf;' el Método N-grams, 
algoritnlv aplicado a la solucicjn del tratamiento de palabras compuestas. Para 
la obtenclbn de relaeioiws entrc componentes se utilizai~ diferentes tipos de 
clasificadores: ciencion~énicos, como el Método de Chen para el análisis de 
coocurrencia de las palabras; Estadísticos de agrupación en clases: Max- 
min, K-vecinos, K-vecinos incrernental, lsodata; y Redes N e ~ r o n a l e s , ~ ~  
Kvhoncn, Ast- 1, Art-2. 

Finalmente, la obtención de rclacionesparie de una integración de distintas 
técnicas que trabajan en paralelo. Todas ellas realizan un proceso de 
clusterización que agrupa en clases aquellos dcscriptores que responden a 
una serie de características comunes: primero se identifica el centroide o 
concepto más significativo que actuará como raíz de una jerar-quáa. Luego se 
reali~a la clustcrización o agrupación en clascs del resto de los descsiptores 
mediante alguna técnica de clasificación. 

Con el fin de alcanzar a describir con exactitcd los contenidos de los 
documelatos, eti especjal cuar~tos se refieren a actividades, acciones y procesos, 

... . . ........ . ... .. 

40 SALTON, C. Automutic Tcxt Processing: the Transfor~nation, Anu/ysis, und Relrieval o f  
Inforrnaliotz Cimputer. New f i~rk: Addison- Wesky, 1989. 

4 1 ZIPF, G. K .  Hiirnun Belzuviour uwd [he Principie of Least EjJorf: An /ntroduction to H~ttnan 
Ei'olog,.. iVew York: Hq/jhc~: / 9 72. 

4 2  IlFHB D. C~rgu~i iz i l ; io~~ e/ B L ~ I I I ~ ~ O I ~ I . .  iVew York: Wilej & Sons, 1940. 
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se están iniciando ensayos de construcción de Tesauros de verbos de 
funcionamiento paralelo con los clásicos tesauros de descriptores. 

CONCLUSIONES 

1. Las técnicas bibliotecológico-documentales se ofrecen como camino 
evolutivo hacia la solución de los problemas planteados por la 
información digital. 

2. Los lectores necesitarán durante mucho tiempo información proveniente 
a la veL; de recursos i~npresos y de Ios digitales. 

3. Hay dudas sobre el tiempo que permanecerá almacenada la información 
electrónica y sobre los problemas legales que plantea su uso. El cambio 
continuo en los soportes, en íos estándares para la edición, en los 
navegadores e incluso en los editores, plantea problemas técnicos y de 
normalización a la hora de tratar la información electrhica. 

4. Se hace probtemático dar a los usuarios el mejor servicio, pues 
fas complicadas soluciones tecnológicas cuestionan el aprovecha- 
miento adecuado de los fondos. 

5.  Reconociendo que los sistemas de información en la Red permiten la 
disponibilidad de los recursos para muchos más usuarios, no podemos 
olvidar que el tamaiío y diversidad de estos recursos han dado paso a 
una seria falta de calidad. 

6. La ausencia de controles de calidad exige la presencia de determinados 
filtros que permitan distinguir los buenos productos informativos de 
aquellos iiiútiles o perversos. 

7. A ello viene a contribuir el Tratamiento Documental, cuyo objetivo 
esencial es facilitar el acceso a determinados documentos que 
puteaicialmerite son necesarios en un determinado colectivo de usuarios, 
suministrando información represeritativa que les permita discernir sobre 
su utilidad. 
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