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Links básicos
1. Ficha de la asignatura

2. Guía docente
3. Prado

4. Cuaderno de trabajo

https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-traduccion-interpretacion/documentacion-aplicada-traduccion
https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-traduccion-interpretacion/documentacion-aplicada-traduccion/guia-docente
https://prado.ugr.es/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1j52s3sg87W3BgFlgiK3_UTpvqBJ20L-ibCxDvaIQnwY/edit


Temario Teórico
1. La documentación en la actividad traductora
2. Las referencias bibliográficas
3. La recuperación de información 
4. Bibliotecas
5. Fuentes de información
6. La información en internet
7. Los lenguajes documentales

Hay un cambio de orden a partir del tema 5 en relación a la guía docente



Temario
1. La documentación en la actividad traductora
2. Las referencias bibliográficas
3. La recuperación de información 
4. Centros de Información y Biblioteca
5. Fuentes de información
6. La información en internet
7. Los lenguajes documentales

Hay un cambio de orden a partir del tema 5 en relación a la guía docente

Competencias
CG11
Conocer los aspectos teóricos del campo de estudio. 
CG12. 
Conocer las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio. 
CG13. 
Ser capaz de gestionar la información. 
CE07
Saber las técnicas y herramientas informáticas profesionales. 
CE16
Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
CE21
Aplicar los conocimientos sobre  documentación. 
CE23
Saber aplicar el metalenguaje especializado y profesional.



Prácticas
- Se realizarán en el cuaderno de trabajo

- Las haremos en la segunda parte de la clase
- Cada semana al final de la 2º clase haremos las entregas

- En total son quince semanas = 12-15 entregas
- Las prácticas están relacionadas directamente con la teoría

- Las entregas computan en la nota
- Son la base del examen práctico



Evaluación continua
Parte teórica   - 45%
Parte Práctica - 45%
Compromiso   - 10%

2 parciales:
- Cada parcial incluye: examen tipo test práctico + examen práctico
– Promedio Nota Teórica + Promedio Nota Práctica
- Para realizar la suma anterior es necesario un mínimo de 4 en teoria
- Se guardan las partes aprobadas para la ordinaria
Compromiso
– Asistencia  (75%) + Entrega semanal de la prácticas (75%)
-*Participación en correcciones >> subir notas sobresalientes y MH



Evaluación            
Ordinaria / Extraordinaria

Parte teórica   - 45% / 50%
Parte Práctica - 55% /50%

Un único examen
Examen tipo test + Examen práctico

Se guarda las notas de la teoría y la prácticas en el 
caso de que no hubieran sido aprobadas



Semana 1 Febrero T1
Semana 2 Febrero T2
Semana 3 Marzo   T2
Semana 4 Marzo T3
Semana 5 Marzo T3
Semana 6 Marzo - Semana Santa - 25-29 ✝
Semana 7 Abril T4
Semana 8 Abril T4
Semana 9 Abril 1º Parcial - 18 Abril Grupo D // 22 de Abril Grupo G T5
Semana 10 Abril T5
Semana 11 Abril-Mayo T6
Semana 12 Mayo T6
Semana 13 Mayo T7
Semana 14 Mayo T7
Semana 15 Mayo Junio 2º Parcial // 3 de Junio Grupo G

PLANIFICACIÓN



La documentación en 
la actividad traductora

TEMA

1



1.1. Introducción a la a sociedad de la 
información

1.2. Las características de la 
información en la actualidad

1.3 Las TICs como competencia básica 
para la traducción profesional

1.4. Cuaderno
11



La sociedad de la información



El término Sociedad de la 
Información refiere, según Manuel 
Castells (1999), al surgimiento de 
una nueva estructura social, una 
era que facilita el comercio y la 
organización de la producción a 
escala global. Lo que propicia de 
forma acelerada nuevas formas 
de interacción, interconexión y 
comunicación.

Acceso y generación de información: acceder, 
crear y difundir información de manera eficaz, 
aprovechando las tecnologías de la información y 
comunicación para impulsar el desarrollo 
Educación y aprendizaje continuo: una 
educación que prepare a los individuos para 
adaptarse a los cambios constantes promoviendo 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Innovación y creatividad:Considera la innovación 
y la creatividad como motores esenciales para el 
desarrollo económico y social, fomentando la 
investigación y el desarrollo (I+D)

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Sociedad Post-Digital
distinción entre lo digital y lo físico más borrosa

Sociedad de la Sostenibilidad
Reevaluación profunda del consumo

Sociedad de la Inteligencia Artificial y Automatización
decisiones controladas por sistemas inteligentes



1. Sociedad en la que las tecnologías de la 
información cobran un importante 
protagonismo. Caracterizada por:
○ Sobreabundancia de información.

○ Información para la toma de decisiones informadas

2. En este entorno es imprescindible el desarrollo 
de habilidades para la gestión de la información, 
tales como la búsqueda, creación, organización, 
y difusión de la información. 

Sociedad de la información
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Estas habilidades se engloban en lo que se llama 

alfabetización informacional:
“Estar alfabetizado informacionalmente implica que una 

persona es capaz de reconocer cuándo necesita 
información, así como tener la habilidad de localizar, 

evaluar, y usar de forma efectiva la información”

Alfabetización informacional



a. Saber seleccionar las herramientas de búsqueda y fuentes adecuadas

■ Buscadores generalistas: Google, Bing, DuckDuckGo…

■ Fuentes especializadas: PubMed (base de datos de biomedicina), My 

news online (noticias de prensa), IMDB (cine)...

■ Redes sociales / blogs: Twitter, Facebook, Youtube…

■ Otras plataformas: MOOCs (Coursera, EDX), recursos y apps (Deepl)

b. saber realizar la búsqueda eficazmente, haciendo uso de las posibilidades 

de cada plataforma

c. saber discriminar la información relevante de la no relevante (de acuerdo a 

la necesidad de información que se esté intentando resolver)

d. saber discriminar la información fiable de la no fiable: no toda la 

información en la red tiene la misma calidad ni se ha generado con el mismo 

rigor:

■ fake news, información no contrastada, o no fundamentada 
16

Es necesario por tanto aprender a buscar información



Tanto la información 

encontrada tras un proceso de 

búsqueda, como la 

información generada por el 

propio usuario debe 

almacenarse de manera que 

pueda ser recuperada 
eficientemente cuando se 
necesite.

Organización de información
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Funcionalidades que pueden ofrecer los 

sistemas de gestión de información:
● Almacenamiento de datos
● Recuperación de información
● Análisis de datos
● Gestión de documentos
● Colaboración y compartición
● Seguridad de la información
● Integración de sistemas
● Automatización de procesos
● Generación de informes
● Gestión del conocimiento



La implementación de un 

sistema de gestión de 
información en el mundo de la 
traducción podría seguir estos 

cuatro pasos esenciales para 

optimizar el flujo de trabajo y 

mejorar la eficiencia y calidad de 

los proyectos de traducción:

Organización de información
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● Almacenamiento de datos: Crear una 

base de datos para glosarios y memorias 

de traducción.

● Recuperación de información: 
Implementar una interfaz de búsqueda 

para recursos y documentos.

● Gestión de documentos: Establecer un 

sistema de control de versiones para los 

textos en traducción.

● Automatización de procesos: Integrar 

herramientas de traducción asistida por 

computadora para agilizar el trabajo.



● Desde la popularización de la Web 2.0 a comienzos del S. XXI, han 

aparecido infinidad de plataformas en las que los usuarios pueden 
compartir la información que generan

● Existen multitud de plataformas en las que los usuarios pueden generar y 
compartir todo tipo de contenidos:
○ Videos: TikTok, YouTube…
○ Imágenes: Instagram, Twitter…
○ Texto: blogs, repositorios académicos (DIGIBUG), Google Drive
○ Audio: SoundCloud, Spotify, iVoox…
○ Páginas web: WordPress, Google Sites, Weebly...

● Oportunidades de trabajo colaborativo (G Drive, Telegram)
● Es necesario ser consciente de la forma en la que se genera y comparte 

contenido (privacidad), así como del tema de las licencias de uso, 

Creación  y difusión de contenidos
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https://digibug.ugr.es/
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Nace además nuevas figuras como el prosumidor

Creación de contenidos

El término "prosumidor" es un neologismo que combina las palabras productor y consumidor, 
y fue popularizado por Alvin Toffler en su libro "La tercera ola" (1980). Se refiere a una 
evolución en el comportamiento del consumidor y del entorno de producción, en donde los 
individuos desempeñan un doble rol: no solo consumen contenidos, productos o servicios, 
sino que también contribuyen a su creación, modificación o distribución



Las características de la 
información en la actualidad



Hoy día es imposible cuantificar de forma exacta la cantidad de 

información que hay disponible en la red, ya que continuamente se 

están subiendo nuevos contenidos y eliminando otros.

Inmensa cantidad de información

Fuente Fuente
Más datos
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¿Sabéis cuáles son los sitios 
o páginas webs con mayor 
número de usuarios activos?

¿Sabéis Cuántas páginas 
webs existen en la 
actualidad en la WWW?

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://news.netcraft.com/
https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/


● Aunque en los inicios de la Web la creación de contenidos estaba limitada a unos 

pocos actores con las capacidades técnicas y económicas necesarias, las 
tecnologías que trajo la Web 2.0 acarrearon un completo cambio de paradigma: 
cualquier persona con acceso a la red es ahora capaz de generar contenido.

● Esto significa que hoy en día en la Web se puede encontrar información sobre 
cualquier tema. 

● Algunos casos concretos muy básico:

○ Los fondos de las bibliotecas se pueden consultar en sus catálogos online, y gran parte de sus 

contenidos son ya digitales (se puede acceder a ellos sin visitar físicamente la biblioteca).

○ La Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia más exhaustiva del mundo, con más de 6 

millones de artículos (en su versión inglesa) 

Diversidad de contenidos
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Algunos datos sobre Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia


Múltiples 
tipos de 
formatos:
Mundo 
analógico



● Los diferentes tipos de contenidos conllevan la necesidad de usar distintos 

formatos de archivo para almacenarlos.

● Para cada tipo de contenido existen varios tipos de formatos de archivo:

○ Texto: TXT, DOC, DOCX, ODF, PDF…
○ Imagen: JPEG, PNG, BMP, SVG…
○ Video: AVI, MP4, MKV…
○ Audio: MP3, FLAC, OGG…

Múltiples tipos de formatos:
Mundo digital
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● Algunos de estos formatos son “propietarios”, lo que significa que solo los dueños 

del formato conocen las especificaciones técnicas para hacer que un programa 
sea capaz de interpretar ese archivo. Por ejemplo: formato DOC, y PDF hasta 
2008. 

● Los formatos cuyas especificaciones técnicas son públicas se conocen como 
formatos abiertos. Existen iniciativas como FAIR que recomiendan sobre todo 
que sea Reciclable / Reutilizable

○ Por ejemplo si compartimos un PDF con un compañero de profesión posiblemente no pueda 

editarlo ya que no cuenta con ADOBE

○ Algunos formatos FAIR: Tabular data: CSV, TXT / Text: XML, HTML, JSON, RTF

Múltiples tipos de formatos:
Mundo digital
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https://howtofair.dk/what-is-fair/


La cantidad ingente de información que se genera cada día en la 
red puede dificultar la tarea de búsqueda de información: filtrar 
toda la información no relevante para quedarse solamente 
con la información realmente útil.

● Los buscadores pretenden poner un poco de orden pero ninguno es 

infalible, pues pueden recuperar documentos no pertinentes (su 
precisión no es óptima), y no son capaces de recuperar todo lo que 
podría ser relevante (su exhaustividad no es óptima).

** Google viene de googol (gúgol en español), que es el número 10100 lo cual trae a 
la mente la idea de que este buscador tiene como objetivo trabajar con 
cantidades ingentes de información

Dificultad de encontrar 
lo que se busca
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Dificultad de filtrar
lo que se encuentra

Uno de los problemas actuales es que recibimos demasiados inputs / 
entradas de información de manera indiscriminada a través

○ Múltiples dispositivos (móviles, pc, tv…)
○ Múltiples plataformas (redes sociales, …)

Si no filtramos la entrada de información y las notificaciones en 
nuestro dispositivos móviles

● Estamos consumiendo información que no es necesaria en el 
momento presente

● Estamos siendo requeridos en otros espacio y sujetos a los deseos 
de otras personas y empresas

Es NECESARIO aprender a filtrar la información 
Restringir Notificaciones / Curar contenidos / Hábitos digitales



… y mucho control mental

¿Mentes Controladas, alteradas? ¿Alteradas por los 
algoritmos? “Alteradas por esa encantadora y seductora 
tecnología con la que convivimos, sí, y el algoritmo que 
conlleva. Si hay un montón de violencia e infelicidad hoy es 
porque estamos siendo invadidos por todo tipo de 
información que dejamos entrar sin más.  ¿Y cómo vamos a 
ser felices con todo ese sufrimiento latente de fondo? Siempre 
ha habido sufrimiento en el mundo, y crueldad, pero nos 
protegía el constructo artificial del sitio en el que vivíamos. 
Ahora nada puede protegernos, Las redes sociales no quieren 
que pienses por ti mismo. Ni que pases tiempo a solas. No sé 
con qué fin” (George Saunders / Fuente El País) (Más en el Tema 6…)

¿Cómo puedo ser yo mismo si no dejo de recibir  
mierda que se instala directamente en mi cabeza?

https://elpais.com/cultura/2024-02-22/george-saunders-maestro-del-cuento-contemporaneo-las-redes-sociales-te-transforman-en-una-version-instantanea-y-feroz-de-ti-mismo.html


● Ante una búsqueda de información, uno de los 
aspectos más importantes es la necesidad de 

cuestionarse hasta qué punto es válida y 
fiable.

○ ¿Es reciente?

○ ¿Quién ha generado la información? ¿Es experto/a en 

la materia?

○ ¿Proporciona pruebas/evidencia que respalden las 

afirmaciones?

● A esto se le suma otra exigencia: la de 

encontrar aquella información que realmente 

se adapte a nuestras necesidades específicas.

Actualización y contrastación 
de la información
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Actualización y contrastación 
de la información Cada día debido a la 

IA nos costará más 
determinar si la 
información que 
consumidos es real o 
ficticia

Son especialmente 
preocupantes en este 
sentido por ejemplo

1) La difusión de Fake 
News por partes medios 
de comunicación

2) La generación 
automática de 
contenido con IAEnlace

https://www.genbeta.com/actualidad/deepfake-logra-que-nixon-pronuncie-discurso-que-nunca-tuvo-lugar-muerte-luna-armstrong-aldrin


El término "Click Bait" (o ciberanzuelo) se refiere a una técnica de 

redacción y diseño web que tiene como objetivo principal atraer la 
atención del usuario y provocar que haga clic en un enlace para 
acceder a una página web, video o artículo. 

Esta práctica se caracteriza por utilizar titulares sensacionalistas, 

engañosos o exagerados que prometen al lector contenido mucho más 
emocionante o revelador de lo que realmente se ofrece. El principal 
propósito detrás del click bait es generar ingresos publicitarios a 
través de un mayor número de visitas o visualizaciones, sin priorizar la 
calidad o la veracidad del contenido resultando en una experiencia de 
usuario frustrante y en la diseminación de información poco fiable 
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… quieren nuestra atención

La economía de la atención es una disciplina que trata la 

atención del lector como un recurso económico



La economía de la atención

La economía de la atención se centra en la premisa de 
que la atención humana es un recurso escaso y 
valioso, particularmente en el entorno digital 
saturado de información, donde empresas y creadores 
de contenido compiten intensamente por capturar y 
retener la atención del público. 

Este modelo económico subraya la importancia de 
diseñar contenidos y estrategias que sobresalgan en 
un mar de distracciones, reconociendo la atención no 
solo como un activo limitado sino como la moneda 
fundamental en la era de la información.

La competencia por la atención 
promueve contenidos 
superficiales en detrimento de 
los profundos, afectando el 
aprendizaje y la comprensión 
crítica. 

Además, la explotación de datos 
personales para personalizar y 
retener la atención en 
plataformas digitales plantea 
serios problemas de privacidad y 
manipulación psicológica.



Libertad de publicación...

El ejemplo más paradigmático de libertad en internet

Caso Wikileaks De las 
torturas en Guantánamo a los 
correos de Hillary Clinton: las 
filtraciones por las que será 

juzgado Assange

La Web ha dado voz a aquellos que antes 
no la tenían, y altavoz a aquellos ya la 
tenían (medios tradicionales).

https://wikileaks.org/
https://www.rtve.es/noticias/20220617/filtraciones-mas-importantes-wikileaks/2384392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220617/filtraciones-mas-importantes-wikileaks/2384392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220617/filtraciones-mas-importantes-wikileaks/2384392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220617/filtraciones-mas-importantes-wikileaks/2384392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220617/filtraciones-mas-importantes-wikileaks/2384392.shtml


● Al modelo tradicional del traductor contratado por una empresa, o traductor 

freelance, se le une un nuevo modelo de búsqueda de profesionales. Se trata de 
las redes sociales centradas en profesionales.

● Lugares virtuales donde: los profesionales ofrecen sus servicios informando de 
idiomas, especialidades, precio por palabra, recomendaciones.

● Ejemplos: Proz, TranslatorCafé, Traduversia
● Red social profesional genérica: LinkedIn

Redes sociales profesionales
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https://www.proz.com/
https://www.translatorscafe.com/cafe/
https://traduversia.com/
https://www.linkedin.com/


Denominamos Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no 

pueden ser tratados de manera convencional. Dicho concepto engloba 
infraestructuras tecnológicas y servicios que han sido creados para dar solución al 
procesamiento de enormes conjuntos de datos (mensajes en redes sociales, señales 
de móvil, archivos de audio sensores, imágenes digitales, datos de formularios, emails, 
datos de encuestas, logs, etc… El objetivo del Big data  es convertir 'el Dato' en 
información que facilita la toma de decisiones, incluso en tiempo real. Las empresas 
ya están utilizando ‘Big Data’ para entender el perfil, las necesidades y el sentir de 
sus clientes respecto a los productos y/o servicios vendidos. Esto adquiere especial 
relevancia ya que permite adecuar la forma en la que interactúa la empresa con sus 
clientes y en cómo les prestan servicio.

Hacia dónde caminamos: la era del big data 

LINKBig Data (Definición)

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/big-data


… y ahora la era de la Inteligencia artificial
El futuro de la información y del uso de 

móviles y ordenadores estará 
dominado por los asistencia. Hasta 
ahora muy primitivos (Alexa,..) con 

Chat GPT, entramos en la era de los 
CHATBOTS y la inteligencia artificial

Por Ejemplo los modelos 
lingüísticos pueden

- Asistencia virtual: capaces de responder preguntas 
y proporcionar información a los clientes

- Procesamiento del lenguaje natural: análisis de 
grandes volúmenes de datos de texto, como 
comentarios de clientes, opiniones 

- Traducción automática: la capacidad de la 
herramienta para traducir textos de distintos idiomas

- Análisis de sentimientos: la inteligencia artificial 
analiza los sentimientos y opiniones presentes en los 
textos

- Asistencia en la escritura de textos para hacer: 
resúmenes, listados, bibliografía, información 
elaborada



Las TICs como competencia básica 
para la traducción profesional

TEMA

1
punto

1.3

Competencias 
documentación para la 

traducción



Recordemos que hacemos en documentación o que es la competencia informacional: “Estar alfabetizado 
Recuerda a IFLA: capaz de reconocer cuándo necesita información, así como tener la habilidad de 
localizar, evaluar, y usar de forma efectiva la información”

La documentación y gestión información  
como competencia del traductor 

Competencia lingüística
Competencia cultural, enciclopédica y temática
Competencia instrumental** (Ver página 12)
Competencia provisión de servicios de traducción
Competencia resolución de problemas de traducción

¿Qué dicen los traductores 
sobre lo que tenéis que saber 
de documentación? La 
competencia instrumental

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898678


La documentación y gestión información  
como competencia del traductor 

En qué consiste la competencia Instrumental 
o documental. Yo quiero un B2

Competencia instrumental** (Ver página 21, apéndice tres)

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898678


¿QUÉ DEBEMOS APRENDER?
Así, el desarrollo de las tecnologías de traducción ha 
beneficiado a toda la industria, y encontramos 
herramientas para casi todas las tareas de antes,  
durante  y  después  del  proceso de  traducción  en  sí  
mismo.  En  consecuencia, nuestra estación de trabajo 
se compone de: 

a) tecnologías que podemos denominar 
“de apoyo”

b) tecnologías de comunicación o 
consulta

c) las centrales para la traducción

VER TABLA 1 del ARTÍCULO

La estación de trabajo del traductor

Link

https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/6452/6823


La estación de trabajo del traductor

¿QUÉ ROLES TENEMOS?

Encontramos distintos roles que puede o no asumir el 
traductor en función del contexto en el que trabaje.  No  en  
vano,  en  la  literatura  que  aborda  los  posibles  roles  de  
un traductor se afirma que se trata de un profesional 
multiárea, en palabras de Austermühl  (1998:  442).  Por  
tanto,  asumimos  roles  de  traductores,  pero también 
podemos desarrollar tareas de edición, revisión, gestión 
terminológica, gestión de proyectos, localización, 
documentación, entre otras. Si además se trata de un 
traductor autónomo, tendrá que desempeñar funciones de 
marketing, publicidad, relación con clientes o captación de 
estos, interacción en redes sociales

VER TABLA 2 del ARTÍCULO

Link

https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/6452/6823


Los retos del traductor profesional del S. XXI
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1. Adaptación a nuevas tecnologías y herramientas de traducción 

automática

2. Especialización en áreas específicas para añadir valor frente a la 

automatización

3. Desarrollo de habilidades en localización de contenido para 

plataformas digitales globales

4. Aprendizaje continuo para estar al día con los cambios 

lingüísticos y culturales globales.



FIN 
TEMA 1



Las referencias 
bibliográficas

TEMA

2



1. El trabajo académico; estructura artículo
2. Las referencias y las citas
3. Sistemas y normas
4. APA 7ª Edición
5. Los gestores bibliográficos

ÍNDICE
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Publicar los descubrimientos, las investigaciones, los avances 

científicos, es consustancial a la ciencia. Todo experimento 
debe quedar escrito para que otros investigadores puedan  
contrastarlo, reproducirlo y utilizarlo a su vez para poder 
avanzar más. Si se dejaran sólo a la transmisión oral los 
resultados serían imprecisos y efímeros, pronto se 
deformarían y se perderían. 

Además de plasmar la investigación en un documento 
permanente, es imprescindible difundirla. Sería absurdo 
redactar un informe, con el trabajo que ello conlleva, y luego 
guardarlo en un cajón. Ya que se escribe, hay que tratar de 
que sea útil a cuantas más personas mejor, tanto para ayudar 
a que la sociedad prospere como para beneficiarse uno mismo 
del prestigio que se adquiere al difundir un trabajo.

LA CIENCIA, POR TANTO, IMPLICA un método

LA CIENCIA, POR TANTO, IMPLICA comunicación

La ciencia: una 
actividad 
pública basada 
en el método 
científica y las 
publicaciones

https://metodocientifico.net/


Leer este texto para ampliar información sobre las figuras: https://www.lluiscodina.com/modelo-imryd/

¿Cómo se hace la investigación?

Si quieres saber más 
sobre el mundo de la 
documentación no te 

pierdas la web de Lluis 
Codina

https://www.lluiscodina.com/


Fuente: http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/politica-cientifica/5696-como-ha-cambiado-la-comunicacion-cientifica-en-el-entorno-digital-nota-filpm

Modelo clásico de comunicación científica



Fuente: http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/politica-cientifica/5696-como-ha-cambiado-la-comunicacion-cientifica-en-el-entorno-digital-nota-filpm

Modelo digital de 
comunicación científica



Libros

Capítulos de libros

Artículos en revistas

Ponencias

Comunicaciones

Posters

Informes

Patentes

Trabajos de Clase*

Trabajo Fin de Grado*

Trabajo Fin de Máster*

Tesis doctorales*

CANALES FORMALES. Son canales 
institucionales u oficiales que producen y 
transmiten información estable y fiable de 
acuerdo con unos objetivos, pautas y normas 
preestablecidos. Los canales formales 
corresponden a la información publicada, 
aquella que está contenida en libros y 
publicaciones disponible para su consulta por 
un amplio sector de público y por periodos 
largos de tiempo. 

CANALES INFORMALES. Se trata de canales que no 
suelen estar sustentados por ningún medio 
institucional por lo que la información se produce y 
transmite de forma más directa, rápida y participativa. 
Los canales informales son más efímeros y están 
limitados a ciertos destinatarios. Generalmente sirven 
de filtro para la comunicación formal.
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Los canales formales 

e informales de 
comunicación 



FUNCIONES DE LAS REVISTAS

• selección de los mejores originales 

• control de calidad de la investigación

• mejora de la legibilidad de los textos

• otorgamiento de crédito

• archivo del conocimiento.

Las reinas de la 
comunicación  

científica:
las revistas

Desde su creación a finales del 
siglo XVII  las revistas científicas 
son los principales medios de 
difusión de las investigaciones



 Investigación o experiencia 
propia, individual o de un 
equipo. Es el caso más usual.

¿Qué tipo de artículos publican las revistas?

Teórico. En él se plantean hipótesis sin 
llegar a realizar ningún experimento que 
las demuestre, o se hacen análisis 
abstractos, teorías matemáticas… Aquí 
entrarían también los ensayos científicos 
a cargo de académicos o profesionales 
experimentados, que en sus escritos 
pueden plasmar valiosos conocimientos 
adquiridos a lo largo de muchos años de 
ejercicio.

Revisión. Se trata de un estado del arte (state 
of the art) o estudio de situación de toda un 
área o tema en el que se hace un análisis 
crítico de cuanto se ha publicado sobre el 
mismo. Si están bien hechos son estudios que 
cuestan una dedicación importante a su autor, 
y son bastante buscados por las revistas, pues 
luego atraen más citas.

Comentario-crítica de otro artículo. Por  
desgracia este tipo de trabajo, que sería 
valiosísimo para la ciencia, no es frecuente 
porque en los medios universitarios los 
académicos no se arriesgan a exponer criterios 
divergentes de sus colegas 



Como sabemos, la estructura casi universalmente 
recomendada por las revistas académicas para los 
artículos de investigación recibe el nombre de IMRyD por 
las siglas de sus componentes, que son los siguientes:

● Introducción
● Métodos
● Resultados
●  Discusión

Como el origen del acrónimo es anglosajón, la versión 
original, como podemos imaginar, es IMRaD (por 
Introduction, Methods, Results and Discussion)

Leer este texto para ampliar información sobre las figuras: https://www.lluiscodina.com/modelo-imryd/

¿Cómo se escribe un trabajo?: IMRyD



Las secciones IMRYD 
están bien pero es 
aconsejable especificar 
más, por lo que aquí se 
propone este esquema:

Título del trabajo

Autores + centros de trabajo

Abstract / Resumen

Keywords / Palabras clave

Introducción

Objetivos

Bases teóricas e hipótesis

Desarrollo, materiales y métodos

Resultados, comparaciones y discusión

Conclusiones

Notas

Agradecimientos y financiación

Bibliografía / Listado de referencias

Anexos y material complementario

¿Cómo se escribe un trabajo?: más allá de IMRyD



Todas las revistas deben llevar el número ISSN (International 
Standard Serial Number) que las identifica y evita posibles 
confusiones debidas a abreviaturas y variantes del título. A la 
versión electrónica de una revista impresa se le asigna un número 
distinto representado por las siglas eISSN.

DOI: Es un sistema de identificación de objetos digitales 
(especialmente usado para artículos de revista, pero también 
títulos de revista, fascículos, libros, capítulos de libro, imágenes, 
mapas, etc.) puesto en marcha por PILA (Publishers International 
Linking Association, Inc.) en 1999 para posibilitar el acceso 
permanente a los artículos y demás objetos.  La primera y principal 
empresa registradora de DOIs es CrossRef, de la propia PILA: 
http://www. crossref.org

Los números de las revistas
El ISSN y el DOI



Ejemplos concretos de artículos

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/61153/290215_Torres-Salinas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.uma.es/index.php/trans/article/view/12142/16107
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Una cita es una forma abreviada de referencia 
inserta entre paréntesis en el texto y que se 
complementa con la referencia al final del capítulo o 
al final de todo el texto (UNE-ISO 690:2013).

Una referencia es un conjunto de datos 
bibliográficos que permiten la identificación de un 
documento. Se sitúa como nota a pie de página, al 
final del capítulo o al final de todo el texto.

Fuente: https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas



Las referencias bibliográficas constituyen un 
elemento esencial para garantizar la rigurosidad y 
el carácter  científico de una publicación.

• Referencia bibliográfica es la fuente consultada y

utilizada para la investigación, que es citada de forma

individual en relación con algún elemento mencionado

en el texto.

• Bibliografía es el listado completo de las fuentes

(impresas o electrónicas) citadas en un trabajo

(referencias bibliográficas). Se suelen presentar al final

del mismo, ordenadas de forma alfabética o secuencial.

“Una forma abreviada de 

referencia inserta entre 

paréntesis en el texto o 

añadida como nota a pie de 

página, al final del capítulo o 

al final de todo el texto” 

(Norma UNE)



LINK

Veamos dos ejemplos de citas y listados de 
referencias completamente diferentes

LINK

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6898678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555413


«Decía Bernardo de Chartes que somos como enanos aupados a 
hombros de gigantes, de manera que podemos ver más cosas y 

más lejanas que ellos, no por la agudeza de nuestra vida».

Newton recurrió a ella en una epístola fechada el 15 de febrero de 
1676 y dirigida al filósofo y físico Robert Hooke (1635-1703). 

En cualquier caso, desde entonces se utiliza de forma positiva y 
se ha convertido en una referencia obligada para significar que 

los logros de un científico se levantan sobre la obra de sus 
predecesores.

Gargantilla, Pedro. ¿Cuál es el origen de la locución a 
hombros de gigante?. ABC. 15/07/2019. EnlaceLas citas nos permiten 

trazar una historia de 

las ideas, gracias a la 

intertextualidad

J. Kristeva

«todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto 

es absorción y Transformación de otro texto»

https://www.abc.es/ciencia/abci-cual-origen-locucion-hombros-gigante-201907150129_noticia.html


El uso de la citación y la referenciación permite dotar de 

autoridad y credibilidad sin ambigüedades ni 
especulaciones.

En ámbitos como el académico  o el periodístico, el uso 

correcto de las fuentes es imprescindible para dotar de 
rigurosidad nuestro mensaje.

Razones para emplear referencias:

○ Indicar la fuente de donde hemos obtenido los datos o la 

información reportada

○ Apoyar nuestros argumentos con evidencias

○ Reflejar nuestras influencias e inspiraciones

Criterios para citar y referenciar

Las citas es el 
elemento 
lingüísticos más 
distintivo del 
discurso 
científico
El propósito de las citas es indicar las 
fuentes de las ideas, técnicas, estadísticas, 
etc., tomados de trabajos previos ajenos



• Homenaje a los pioneros. • Acreditar o 
confirmar trabajos relacionados. • Desarrollar 

ideas, conceptos o métodos iniciados en trabajos 

previos. • Como soporte, para apoyar las 

conclusiones del autor citador. • Comparar un 

método relativo a un fenómeno que se considera 

análogo. • Demostrar que se conocen los 

trabajos anteriores. • Corregir o criticar trabajos 

previos propios o ajenos. • Corroborar datos, 

constantes físicas etc. 

Además de estas razones existen otras ajenas a la 
necesidad del método científico. (colegueo 

académico y los carteles de citas)

Rosa Sancho enumera 

diferentes razones 

para explicar las 

referencias 

bibliográficas incluidas 

en los trabajos 

científicos: 



Los elementos de una referencia 

bibliográfica (autor, título, año de 

publicación del trabajo, paginación, 

etc.), han de identificarse de forma 

clara y mantener su uniformidad en 

todo el trabajo. El propósito es que 
los lectores de ese trabajo localicen 
de forma rápida y sencilla la fuente a 

la que se hace referencia.

Elementos de las referencias bibliográficas



Elementos de las referencias bibliográficas

Elementos para un artículo publicado en revista



Elementos de las referencias bibliográficas

Elementos para un artículo publicado en revista electrónica



Notas al 
pié
En el pie de la página se incluye 
información relevante para el texto, 
pero que es secundaria, por lo que 
incluirla dentro del texto general 
supondría una desviación en la idea 
principal de la frase o el párrafo así 
como una traba para una lectura 
fluída. 

• En algunas normas de citación la referencia 

completa se inserta en este apartado (áreas de 

Humanidades o Jurídicas) 

• Utilizado para explicar o analizar aspectos del 

texto, como un teórico, especialmente en obras 

clásicas que deben ser contextualizadas teórica e 

históricamente para poder ser entendidas en su 

profundidad (por ejemplo, notas de traducción, 

ediciones críticas o la Biblia) 

• En algunas normas las notas a pie de página se 

sitúan al final del capítulo o incluso de la obra, por 

cuestiones de espacio. 

Podemos distinguir: Nota de Autor, Nota del 

Editor y Nota de Traductor

https://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/mayo_15/18052015.htm
https://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/mayo_15/18052015.htm


En traducción literaria, la nota del traductor suele emplearse para aclarar un 
elemento del texto original que el lector no podría entender sin que se le brinde 
mayor contexto. Al hacer esto, el traductor facilita la comprensión de puntos claves 
de la obra original. Si bien puede resultar necesario, es un recurso que debe 
utilizarse con parsimonia, ya que la meta principal de una traducción es que no se 
note que se trata de una traducción. La nota del traductor le recuerda al lector que 
está leyendo una obra traducida.
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• Los estilos de redacción surgen de diferentes lugares: 

- Centros de formación. Norma Harvard, Chicago 

- Revistas Científicas Nature. - Asociaciones Científicas. Norma APA, Norma ASA 

• Los investigadores utilizan principalmente las normas de su área, y 

puntualmente, cuando tienen que publicar en una revista, se adaptan a sus 
exigencias. 

• Lo habitual en una revista científica es que facilite a sus autores la redacción 

utilizando la norma del área.  

• Cada área tiene unas características diferenciales, las normas tratan de 

adaptarse a estas características, de ahí la existencia de diferentes estilos

Estilos y nomas

Es un mecanismo para 

homogeneizar las prácticas de 

escritura científica



Ejemplo Humanidades Ejemplo Sociales Ejemplo Biomedicina

https://revistas.uva.es/index.php/erasmo/article/view/912
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/61153/290215_Torres-Salinas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00784-012-0862-6.pdf


         LA NORMA ISO 690

LINK

La norma ISO 690 es una norma 

internacional que especifica los 
principios para la redacción de 
referencias bibliográficas y las citas de 
recursos de información. Esta norma se 
aplica a todo tipo de recursos de 
información, incluidos los impresos, 
electrónicos y otros tipos de recursos. La 
ISO 690 abarca una amplia gama de 
materiales, desde documentos 
académicos hasta recursos digitales, y 
proporciona un marco coherente y 
universal para la citación.

 Universalidad y Flexibilidad
 Estructura de la Citación
 Consistencia y Claridad

https://mpison.webs.upv.es/investigacion_aplicada/textos/como_citar_upv.pdf


● Historia, Artes - Chicago

● Ingenierías - IEEE

● Matemáticas - AMS

● Medicina - Vancouver 

● Psicología - APA

● Ciencias de la Vida - Vancouver

● Derecho - APA; UNE

● Economía - APA; Harvard

● Educación - APA

● Física - AIP

● Filologías - MLA

Normas para citar 
y referenciar

         El resto de normas

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf
https://ms.mcmaster.ca/~vantuyl/courses/LibrarySlides_1.pdf
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_une
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://paperpile.com/s/aip-advances-citation-style/
https://www.mendeley.com/guides/mla-citation-guide


Historia, Artes - Chicago

Romero-Frías, Esteban, Daniel Torres-Salinas, y Wenceslao Arroyo-Machado. 2023. "Who Influences Policy Labs 
in European Union? A Social Network Approach." Quantitative Science Studies 4, no. 2: 423-441. 
https://doi.org/10.1162/qss_a_00247.

Matemáticas - AMS

Romero-Frías, E., Torres-Salinas, D., y Arroyo-Machado, W., Who influences policy labs in European Union? A 
social network approach, Quantitative Science Studies 4 (2023), no. 2, 423–441.

Medicina, Ciencias de la Vida - Vancouver

Romero-Frías E, Torres-Salinas D, Arroyo-Machado W. Who influences policy labs in European Union? A social 
network approach. Quantitative Science Studies. 2023;4(2):423-41.

Psicología - APA

Romero-Frías, E., Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2023). Who influences policy labs in European 
Union? A social network approach. Quantitative Science Studies, 4(2), 423-441. 
https://doi.org/10.1162/qss_a_00247



Integradas en plataformas  
Google Scholar

Worldcat



citethisforme.com

Citation generator

https://www.citethisforme.com/es
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Surge en el seno de la Asociación Americana de Psicólogos. Su origen se remonta hasta el 

año 1929, cuando un grupo de investigadores sociales realizó una propuesta para unificar 
criterios.  En la actualidad, las normas APA son revisadas y propuestas por expertos 
internacionales del campo de la Psicología, autores, editores, etc. No obstante, es también 
utilizada en áreas como Educación, Psicología, Comunicación, Sociología, Antropología, etc. 

La Norma APA: la más querida de las normas



Capítulo 1: Estilo de redacción 

Capítulo 2: Estructura y contenido del manuscrito 

Capítulo 3: Cómo escribir con claridad y precisión

 Capítulo 4: Aspectos prácticos de estilo 

Capítulo 5: Visualización de resultados 

Capítulo 6: Citación de las fuentes 

Capítulo 7: Ejemplos de referencias 

Capítulo 8: El proceso de Publicación

Los manuales de estilo académicos son fundamentales 

si nos dedicamos a la traducción científica 

¿Qué contienen las normas APA?

ENLACE A LA 6ª EDICIÓN DE LAS NORMAS 
ENLACE A LA 7ª EDICIÓN ABREVIADA

GUÍA PARA CITAR Y REFERENCIAR

https://normas-apa.org/

https://normas-apa.org/
https://drive.google.com/file/d/11Pk77qD2ihpsm1ttJuFFhldJTF6eQ87s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSTn6iPp-uJMPzxOiA5uS4fpHeT9I6hl/view?usp=sharing
http://eprints.rclis.org/40971/1/Gu%C3%ADa%20estilo%20APA%207%C2%AA%20ed.pdf


• Papel blanco, tamaño carta (8-1/2” x 11”).

• Utilizar sólo una cara del papel.

• Tipo de letra: Times New Roman o la Courier New.

• Tamaño 12 puntos.

• Tinta negra.

• Interlineado: doble espacio

• Alineación. Todo a la izquierda, excepto citas mayores de 
cuarenta palabras.

• Sangría: al inicio de cada párrafo se deben dejar 5 espacios.

• Texto continuo excepto referencias y anexos.

La Norma APA nos indica: 
Cómo editar un texto

Como profesionales de la traducción debemos 
manejar un editor de textos de forma experta, 
veamos a continuación cómo se adaptaría las 
directrices APA en un texto word

TEMPLATES APA Microsoft
TEMPLATES APA Oficiales

http://www.youtube.com/watch?v=9US8wCTiGog
https://templates.office.com/en-us/APA-styles-TM00002099
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers


La Norma APA nos indica: 
Cómo utilizar abreviaturas



La Norma APA nos 
indica:

 
Cómo describir 

figuras, tablas, etc..



La Norma APA nos 
indica:

 
Cómo describir 

figuras, tablas, etc..



APA Tiene dos partes la cita y la referencia

Cómo 
CITAR

Cómo 
REFERENCIAR



La Cita en APA está formada: 
• Paréntesis () 

• Apellido del/los autor/es. 

• Año de publicación 

• Página.

 • Comas, como elementos separadores.

No siempre se debe poner la página.

 • Cuando la cita es textual se debe poner la página. 

• Cuando se cita una idea sostenida en más de un apartado 
no es necesario poner la página.

Cómo CITAR

Objeto
Tamaño 

Estilo
Fuente

(Eco, 2009, p. 84) 
El formato de la cita 

puede depender de los 
siguientes parámetros



Cómo CITAR



Cómo CITAR



Cómo CITAR



Cómo CITAR



Cómo CITAR



Cada cita debe tener su consecuente 

referencia.

Cada referencia debe tener en el texto 

al menos una cita.

Si has leído obras que crees te han 

ayudado a escribir, pero no las citas no 
se deben incluir en la bibliografía.

APA QUICK GUIDE

Cómo REFERENCIAR

TODO Y SÓLO LO QUE SE 

CITA EN EL TEXTO DEBE 

APARECER EN LA 

BIBLIOGRAFÍA, EL RESTO ES 

FALSO RELLENO

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf


Artículo de revista en impreso
Cómo REFERENCIAR

ESTRUCTURA SEGÚN APA

EJEMPLO APLICADO SEGÚN APA



Cómo REFERENCIAR

Artículo de revista electrónico
ESTRUCTURA SEGÚN APA

EJEMPLO APLICADO SEGÚN APA



Artículo de prensa en impreso
Cómo REFERENCIAR

ESTRUCTURA SEGÚN APA

EJEMPLO APLICADO SEGÚN APA



Artículo de prensa disponible en la web
Cómo REFERENCIAR

ESTRUCTURA SEGÚN APA

EJEMPLO APLICADO SEGÚN APA



Libro completo
Cómo REFERENCIAR

ESTRUCTURA SEGÚN APA

EJEMPLO APLICADO SEGÚN APA



Cómo REFERENCIAR

Link

Link

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://normas-apa.org/
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


Los gestores bibliográficos (1)
Opciones básicas y bibliografía
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La vida salvaje de internet

Cada día debemos adentrarnos en una 
jungla de información  y desinformación. Si 

queremos salir victoriosos debemos 
aprender herramientas que nos permitan 

guardar, organizar y recuperar 
(posteriormente) la información 

(pertinente) que nos vamos encontrando



Es una herramienta indispensable a la hora de preparar y redactar 

trabajos académicos, ya que os permite tener en un sitio todas 
vuestras lecturas almacenadas

● Crear de manera automática listas de referencias, citaciones, 

etc. sin tener que seguir ninguna norma y evitando de que te 
olvides de citar alguna de las referencias que incluyas. 
Además se integran con Plug In en Word y Docs.

● Desde hace unos años, también permiten almacenar 

documentos en cualquier formato incluyendo diversos 
mecanismo  para clasificación (etiquetas, carpetas),

● Nos permiten también curar y almacenar el contenido 

mientras navegamos gracias a sus extensiones para los 
navegadores

Gestores bibliográficos





Gestores bibliográficos

Hay una amplia gama de opciones, las más conocidas 

son las siguientes:
○ ENDNOTE. Herramienta bajo suscripción perteneciente a Clarivate 

Analytics.

○ REFWORKS. Herramienta bajo suscripción, la Universidad de Granada 

provee de acceso a toda su comunidad.

○ MENDELEY. Herramienta de uso gratuito. Pertenece a Elsevier.

○ ZOTERO. Herramienta abierta y gratuita. Esta es con la que vamos a 

trabajar en clase

https://endnote.com/
https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init&groupcode=RWUGranada
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.zotero.org/


https://ucsd.libguides.com/howtocite

Comparativa de los principales gestores (I)

¿Qué puedo hacer y cómo con los gestores bibliográficos?



https://ucsd.libguides.com/howtocite

Comparativa de los principales gestores (II)

¿Qué puedo hacer y cómo con los gestores bibliográficos?



https://ucsd.libguides.com/howtocite

Comparativa de los principales gestores (III)

¿Qué puedo hacer y cómo con los gestores bibliográficos?



https://ucsd.libguides.com/howtocite

Comparativa de los principales gestores (IV)

¿Qué puedo hacer y cómo con los gestores bibliográficos?



Introducción a Zotero 



Para este 
apartado 
vamos a 

seguir la biblio 
guía de la 

Biblioteca de 
la UCM

DISPONIBLE EN: 
https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero

🖍 Ejercicio 1.7.1 
Instalación de Zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero

Lo mencionamos pero en el 
tema de internet ya lo veremos 
más tranquilamente



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Los gestores bibliográficos (2)
Opciones avanzadas y citas

TEMA

2
punto

6



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero

Operaciones con 
Notas en Zotero
- Notas 

independientes
- Notas 

subordinadas
- Edición de notas
- Relacionar 

documentos en 
Zotero

¿Cómo generar un 
informe que incluya 
las anotaciones?



LECTOR DE PDFS 
EN ZOTERO

- Añadir PDf a las 
fichas 
bibliográficas

- Subrayar
- Anotar
- Seleccionar 

áreas
- Notas de colores
- Recuperación de 

notas



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero

Para no perder 
información y 
poder trabajar 
desde 
diferentes 
dispositivos es 
importante 
crearnos una 
cuenta online



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero

Configuración 
avanzada de zotero 
en preferencias. 
Sobre todo 

- Sincronización con mi 
cuenta on-line

- Opción de citar y 
verificación de 
instalación en los 
procesadores de textos

- Selección de los archivos 
y carpetas



Biblioteca de la UCM, disponible en: https://biblioguias.ucm.es/zotero



Creación de bibliografías con RTF scan

Según Moed {2017} y Martínez-Gamboa {2016}
 
{Bibliography}

Útil para no utilizar 
plug in. Tenemos 
que instalar el estilo 
y luego escribimos 
según el formato 
RTF SCAN, 
ponemos etiqueta 
de Bibliografía. 
Guardamos en RTF 
y lo escaneamos en 
herramientas

https://www.zotero.org/support/rtf_scan



1. Mejora la Eficiencia: Zotero agiliza el proceso de gestión de las referencias, 
permitiendo a los investigadores centrarse en el contenido de sus trabajos.

2. Recopilación de Datos: Zotero permite a los usuarios recolectar 
automáticamente información bibliográfica de recursos digitales con un solo clic.

3. Organización Avanzada: Incluye carpetas, etiquetas y búsqueda avanzada para 
una gestión eficiente de las referencias.

4. Sincronización y Acceso Remoto: Zotero sincroniza las bibliotecas entre 
diferentes dispositivos y permite el acceso remoto a través

5. Integración con Procesadores de Texto: Zotero se integra con los principales 
procesadores de texto para insertar citas y bibliografías en el formato deseado.

6. Compartición y Colaboración: Facilita la creación de grupos de trabajo para 
compartir referencias y colaborar en proyectos de investigación.

📑Resumen de las principales características de Zotero



Más información en #yosigopublicando



FIN 
TEMA 2



TEMA

3 La recuperación de información 



1. Introducción a la necesidad de información
2. Definición de recuperación de información (RI)
3. Elementos de la RI
4. Conceptos básicos en torno a la RI
5. RI en internet: directorios, motores, sistemas
6. Los interfaces
7. lenguajes de interrogación y los operadores
8. GPT como herramientas de consulta

a. Copilot
b. ChatGPT



TEMA

3 Introducción: La necesidad de 
información



¿Por qué buscamos 
información?

● Nicholas J. Belkin parte de un Estado Anómalo de 

Conocimiento en el usuario (Anomalous State of 
Knowledge o ASK) y la necesidad de superar dicho 
estado. Para ello el usuario inicia un proceso 
dinámico que involucra sucesivas acciones: 
búsqueda, selección, reconocimiento…

●  las que va adquiriendo cada vez un mayor nivel de 
experiencia y pericia sobre su propio estado y su 
posible solución (Belkin, 1993). 

Teoría: Anomalous State of Knowledge

Una necesidad de 
información es un 

estado anómalo de 
conocimiento. 

Belkin se refería literalmente a los 
ASK o anomalous state of 

knowledge, porque relaciona 
estados de conocimiento 
incompletos (que él llama 

anómalos) con el impulso para 
buscar información

Luis Codina



Se inicia entonces un proceso para 

“dotar de sentido” (Sensemaking) a 

esos datos o realidad inconsistente con 

el modelo mental del usuario mediante 

la modificación o alteración del modelo 

o comprensión que el usuario tiene del 

entorno o del mundo 

Teoría: Sense Making

Bren-da Dervin 

desarrolla su modelo en 

torno al concepto de 

“grieta o brecha en el 

conocimiento” 

Se produce cuando el 

usuario detecta una falta de 
comprensión de los datos o 
de la realidad circundante. (Dervin & Nilan, 1986)



Teoría: 
Sense 
Making



Una teoría relevante posterior es 
la Teoría de la Búsqueda de 
Información de Kuhlthau. 

Esta teoría se centra en el proceso 
emocional y cognitivo que 

experimentan los usuarios al buscar 

información. Kuhlthau propone un 
modelo en el que los usuarios pasan 
por diferentes etapas emocionales, 
como incertidumbre, confusión y 
clarificación, mientras buscan 

información para resolver una 

necesidad de información.

La Teoría de la Búsqueda de Información 
de Kuhlthau describe cuatro etapas en el 
proceso de búsqueda de información:

1. Inicio: Incertidumbre y confusión al 
comenzar la búsqueda.

2. Exploración: Esperanza y 
ansiedad al buscar y evaluar 
información.

3. Formulación: Claridad al 
seleccionar fuentes relevantes.

4. Finalización: Logro al completar la 
tarea.



Una teoría relevante 
posterior es la Teoría 

de la Búsqueda de 
Información de 

Kuhlthau. 

Caso práctico
Imaginemos a un estudiante 

universitario en su curso de 

ciencias ambientales asignado 

para escribir un ensayo sobre 

el cambio climático. 

1. Al principio, se siente abrumado por la amplitud del 

tema y la cantidad de información. Experimenta 
incertidumbre y confusión sobre por dónde comenzar 
su búsqueda y qué fuentes son relevantes. 

2. Sin embargo, a medida que se sumerge en la búsqueda 
de información, encuentra informes y estudios de que 
abordan diferentes aspectos del cambio climático. 
Aunque se siente esperanzado al encontrar fuentes 
valiosas, también experimenta ansiedad al evaluar la 
credibilidad y relevancia de cada recurso. 

3. Con el tiempo, logra seleccionar las fuentes más 
pertinentes y desarrolla una comprensión más clara 
del tema. 

4. Finalmente, al completar su ensayo, experimenta una 
sensación de logro y satisfacción al haber superado los 
desafíos 



En ambas teorías se 
pone de manifiesto 

una necesidad de 
información 

Por tanto el primer paso, 

antes de proceder a la 
recuperación, es identificar y 
tener claro:

 ¿Qué tipo de necesidad de 

información tenemos?

La necesidad de información

El tipo de necesidad de información 
determinará:

1) La estrategia de recuperación

2) La elección del sistema de recuperación (un 

sistema de navegación o uno de interrogación)

3) El tipo de fuentes o documentos que 

necesitamos para poder satisfacerla 

adecuadamente. 

4) Añadiría además el almacenamiento de los 

documentos recuperados



Podemos establecer 4 
tipo de necesidades de 

información:

Concreta

Orientada a problemas

Exploratoria 

Sobre búsquedas previas

La necesidad de información: tipos



Una necesidad de información concreta 

(NIC) (o búsqueda del ítem conocido ) es 
un problema de información que presenta 
unos límites temáticos bien definidos.

Es una necesidad de información que se 

puede formular o expresar de una forma 
exacta y que acostumbra a poder 
satisfacerse a partir de una única 
respuesta o ítem de información. 

La necesidad de información. Concreta

Ejemplos :
¿Cuál es la capital de Ucrania?
¿Cuál fue el índice del Euríbor de enero?
¿Quién escribió “On the Road”?
¿Cuándo es el examen parcial de DAT? 
¿Dónde nació Lucía Berlín?
¿Qué significa Plus ultra?



Una necesidad de información orientada a problemas 

(NIOP) (o búsqueda exhaustiva ) es un problema de 
información que no acostumbrar a presentar unos 
límites temáticos bien definidos,no sabemos 
exactamente cuándo se encuentra satisfecha o 
cuándo necesitamos todavía más información para 
acabar de satisfacerla. 

no acostumbra a poder satisfacerse a partir de una 

única respuesta o ítem de información sino que se 
hace mediante la agregación de diferentes ítems de 
información (no se sabe exactamente cuántos). 

La necesidad de información. Problemas

Ejemplo :
Intentar conocer cuál es la 
relación existente entre la 
educación de un país y su 
economía

¿En qué consiste 
exactamente el estilo 
literario de Enmanuelle 
Carrere?



Una necesidad de información exploratoria 

(NIE) (o búsqueda exploratoria ) es un 
problema de información que se produce 
cuando se busca una respuesta útil dentro de 
un conjunto de respuestas localizadas 
previamente. 

Tiene la característica de que no estamos 

totalmente seguros de que el ítem o la 
respuesta escogida sea la más adecuada

La necesidad de información. Exploratoria

Ejemplo :
Intentas encontrar un libro
Intentar escoger un buen 
restaurante                                                                                                    
para ir a cenar esta noche con 
unos amigos
Tenemos diferentes rutas de 
senderismo
Decides cuál es el mejor término 
para una traducción



Por último,una necesidad de 

información sobre búsquedas previas 
(NIBP) (o recuperación de una búsqueda 
) es un problema de información que se 
acostumbra a satisfacer volviendo a 
localizar una información que ya 
habíamos localizado anteriormente. 

Ejemplo
Volver a recuperar una página 
web que habíamos                                                          
guardado en la sección de 
favoritos de nuestro navegador                                                           
es un ejemplo de este último tipo 
de necesidades de                                           
información.
Por ejemplo con el bookmark de 
zotero

La necesidad de información. Búsquedas previas



1. Definir las necesidades de información y traducirlas en 

términos de búsqueda 
2. Identificar las fuentes de información que nos 

permitirán localizar la información que mejor responda a 
las necesidades de información 

3. Después,se tienen que analizar las opciones de 
búsqueda del sistema de localización de la información e 
introducir la ecuación de búsqueda que se corresponde 
con la necesidad de información

4. Por último hay que seleccionar y evaluar la información 
recuperada, y valorar la necesidad de redefinir la 
búsqueda y recomenzar el proceso

Proceso completo de Recuperación de información



El proceso completo de Recuperación de información

Definir las 
necesidades de 

información

Quiero encontrar una ruta para ir al pico Veleta

Identificar las fuentes 
de información

https://www.outdooractive.com/
https://es.wikiloc.com/

Opciones de 
búsqueda del sistema 

de localización

Evaluar la 
información 
recuperada

Ejemplo concreto y fácil 

https://www.outdooractive.com/
https://es.wikiloc.com/


El proceso completo de Recuperación de información

Definir las 
necesidades de 

información

Quiero saber cuál es la película de Cesc Gay mejor valorada por el público

Identificar las fuentes 
de información

https://www.filmaffinity.com/

Opciones de 
búsqueda del sistema 

de localización

Evaluar la 
información 
recuperada

Ejemplo concreto y fácil 

https://www.filmaffinity.com/


El proceso completo de Recuperación de información

Definir las 
necesidades de 

información

Quiero saber conocer quién es la traductora de la escritora estadounidencse 
Lucía Berlín

Identificar las fuentes 
de información

Buscador de ACE Traductores

Opciones de 
búsqueda del sistema 

de localización

Evaluar la 
información 
recuperada

Ejemplo concreto y fácil 



TEMA

3 Definición de recuperación de 
información



Históricamente, el hombre ha necesitado de 

medios sobre los cuales representar todo 
acerca del mundo que lo rodea y de reflejar 
su evolución. La escritura ha sido el 
mecanismo “tradicional” y fundamental que 
soporta su conocimiento en el tiempo. 

La escritura, la era digital
En nuestros días donde la 

información se representa 

digitalmente y es posible su 

almacenamiento y su 

distribución masiva en forma 

simple y rápida, a través de redes 

de computadoras. 

La digitalización abrió nuevos 
horizontes en las formas en que 
el hombre puede tratar con la 
información que produce.

https://www.google.com/search?q=escritura+historia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCgbbksarvAhUH-YUKHTZBDVIQ2-cCegQIABAA&oq=escritura+historia&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB5Q_BFY3xxgwiBoAHAAeACAAXyIAaQHkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Vi1LYML-H4fylwS2grWQBQ&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=escritura+historia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCgbbksarvAhUH-YUKHTZBDVIQ2-cCegQIABAA&oq=escritura+historia&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB5Q_BFY3xxgwiBoAHAAeACAAXyIAaQHkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Vi1LYML-H4fylwS2grWQBQ&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=escritura+historia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCgbbksarvAhUH-YUKHTZBDVIQ2-cCegQIABAA&oq=escritura+historia&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB5Q_BFY3xxgwiBoAHAAeACAAXyIAaQHkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Vi1LYML-H4fylwS2grWQBQ&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=lenguaje+binario&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHhr7nsarvAhULmRoKHa2wCdoQ2-cCegQIABAA&oq=lenguaje+binario&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDUOmHBliyowZgiKgGaABwAHgAgAGnAYgBvQ6SAQQwLjE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=XC1LYMfoOYuyaq3hptAN&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=lenguaje+binario&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHhr7nsarvAhULmRoKHa2wCdoQ2-cCegQIABAA&oq=lenguaje+binario&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDUOmHBliyowZgiKgGaABwAHgAgAGnAYgBvQ6SAQQwLjE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=XC1LYMfoOYuyaq3hptAN&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=lenguaje+binario&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHhr7nsarvAhULmRoKHa2wCdoQ2-cCegQIABAA&oq=lenguaje+binario&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDUOmHBliyowZgiKgGaABwAHgAgAGnAYgBvQ6SAQQwLjE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=XC1LYMfoOYuyaq3hptAN&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930
https://www.google.com/search?q=lenguaje+binario&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHhr7nsarvAhULmRoKHa2wCdoQ2-cCegQIABAA&oq=lenguaje+binario&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDUOmHBliyowZgiKgGaABwAHgAgAGnAYgBvQ6SAQQwLjE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=XC1LYMfoOYuyaq3hptAN&bih=610&biw=1229&rlz=1C1CHBD_esES930ES930


El sistema binario 
recurre solo a dos 
símbolos para 
representar los 
números con los que 
trabaja: el 0 y el 1. 
Por esta razón es un 
sistema numérico 
con base 2



Gracias a la codificación binaria el volumen de información 

existente crece permanentemente y adquiere diferentes formas 
de representación, desde simples archivos de texto en una 
computadora personal o un periódico electrónico hasta librerías 
digitales y espacios mucho más grandes y complejos como la 
web. 

Algunos investigadores han planteado que – desde hace varios 

años – existe un fenómeno denominado “sobrecarga de 
información” debido a que el volumen y la disponibilidad hacen 
que los usuarios no cuenten con suficiente tiempo físico para 
“procesar” todo el cúmulo de medios a su alcance.

Sobrecarga de información



Entonces, resulta importante tratar con toda esa 

información disponible electrónicamente para 
que pueda servir a diferentes personas (usuarios) 
en diferentes situaciones. Esto plantea un desafío 
interesante: hay importantes volúmenes de 
información y hay usuarios que se pueden 
beneficiar de alguna manera con la posibilidad de 
acceder a ésta, por lo tanto, cómo poder unir 
preguntas con respuestas, necesidades de 
información con documentos, consultas con 
resultados? 

La recuperación de información

Existe un área, la 

Recuperación de 
Información que estudia y 
propone soluciones al 
escenario presentado, 
planteando modelos y 
algoritmos.



La Recuperación de Información (RI) no 

es un área nueva, sino que se viene 

desarrollando desde finales de la década 
de 1950. Sin embargo, en la actualidad 

adquiere un rol más importante debido al 

valor que tiene la información. Se puede 

plantear que disponer o no de la 

información justa en tiempo y forma 

puede resultar en el éxito o fracaso de 

una operación. 

La recuperación de información

Hitos:
1950. Calvin Mooers acuña el término

1962. Resultados del conjunto Cranfield

1969. Primera propuesta interfaz

1989. WWW

1992. Conferencia TREC

Salton: “es un campo 
relacionado con la estructura, 
análisis, organización, 
almacenamiento, búsqueda y 
recuperación de información”.



Definiciones de recuperación información

Ricardo Baeza-Yates:  “la 
Recuperación de Información trata 
con la representación, el 
almacenamiento, la organización y el 
acceso a ítems de información”

Croft: “el conjunto de tareas 
mediante las cuales el usuario localiza 
y accede a los recursos de información 
que son pertinentes para la resolución 
del problema planteado. En estas 
tareas desempeñan un  papel 
fundamental los lenguajes 
documentales, las técnicas de 
resumen, la descripción el objeto 
documental, etc.”



La RI de forma 
invisible está 
presente en 
nuestras 
vidas.

Todas las 
plataformas 
tienen de 
búsqueda y 
recuperación



Nos pasamos media 
vida buscando 
información, 
aunque quizás nos 
pasamos la vida 
filtrando 
información 



Más ejemplos: 

En el futuro los 
buscadores son en 
lenguaje natural, 
con comandos de 
voz, también son 
motores de de 
recuperación de 
información



TEMA

3 Elementos de la RI



Podemos definir el proceso de búsqueda y 
recuperación de información de la siguiente manera: 

● Se inicia cuando una persona quiere resolver un problema 

mediante la obtención de cierta información
● Termina cuando la persona resuelve este problema con la 

información obtenida
● Se estructura en torno a la identificación de los 

documentos que contienen información que es pertinente 
para satisfacer la necesidad de información de la persona.

Fundamentos de recuperación



Visión general del proceso de RI



Elementos y que intervienen en este proceso: 

● (1) el usuario
● (2) la necesidad de información
● (3) la consulta
● (4) los documentos / los resultados
● (5) la retroalimentación
● las nociones de silencio y de ruido

Elementos del proceso de RI



(1) Por usuario podemos entender cualquier 

persona que tiene un problema en cualquier 
faceta de su vida (laboral,académica o personal) 
y que necesita una cantidad determinada de 
información para poder resolver ese problema. 

Cualquiera de nosotros a lo largo del día, 
cuando buscamos en Internet la dirección 
de un restaurante para ir a cenar o cuando 
buscamos un libro en el catálogo de la 
biblioteca de nuestro barrio, somos claros 
ejemplos de usuarios.

Descripción elementos del proceso de RI

(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido



(2) La necesidad de información se corresponde 

con el problema que tiene un usuario y que se puede 
resolver con la obtención de la información adecuada. 
estrictamente hablando, una necesidad de información 
no es más que una clase especial de estado mental que 
actúa de guía en la conducta informacional del usuario. 

Siguiendo con los mismos ejemplos, no saber dónde 
está el restaurante al que tenemos que ir a cenar o no 
saber si el libro que estamos buscando se encuentra o 
no en la biblioteca de nuestro barrio son dos ejemplos 
de necesidad de información.

(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido

Descripción elementos del proceso de RI



La consulta ,en cambio,se puede identificar como la 

expresión o representación (oral o escrita) de una 
necesidad de información. 

Los enunciados “¿Dónde está el restaurante al que tenemos 
que ir a cenar esta noche?”y “¿El libro que estamos buscando se 
encuentra en la biblioteca de nuestro barrio?”son ejemplos de 
consultas. 

Descripción elementos del proceso de RI
(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido



Relacionado con la noción de consulta aparece la noción de 

ecuación de búsqueda. Una ecuación de búsqueda es la 
traducción de la consulta al lenguaje de interrogación 
(lenguaje artificial que utilizamos para poder interaccionar con 
un tipo especial de sistemas de búsqueda y recuperación de 
información),la expresión de la consulta en este lenguaje 
artificial.

Descripción elementos del proceso de RI
(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido



Los documentos siempre se han visto involucrados en la 

actividad intelectual del ser humano.Desde el principio 
de la historia del pensamiento,el hombre ha utilizado 
una serie de objetos o materiales en los que poder 
plasmar y almacenar lo que pensaba o lo sentía.Las 
pinturas rupestres,los muros de los edificios sagrados 
egipcios,los papiros,los pergaminos o,posteriormente,el 
papel han sido claros ejemplos de este tipo de objetos o 
materiales. podemos incluir bajo el concepto de 
documento una hoja de papel escrito,un libro,una 
fotografía,una cinta de vídeo,un DVD,un archivo creado 
con un procesador de textos,una base de datos o una 
página web.

(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido

Descripción elementos del proceso de RI



https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=traduccion


Otra variable que debemos tener en cuenta en el 

proceso de búsqueda y recuperación de información es 
la retroalimentación .Este proceso no acostumbra a 
ser lineal, no acostumbra a tener un principio y un 
final claramente definidos.Lo que habitualmente suele 
pasar es que la satisfacción de una necesidad de 
información se alcanza cuando se repite varias veces el 
mismo proceso de búsqueda y recuperación.En este 
caso,cada vez que volvemos a repetir el proceso de 
búsqueda y recuperación tenemos en cuenta los 
resultados obtenidos con anterioridad y refinamos el 
propio proceso.

Descripción elementos del proceso de RI

(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido



Silencio y ruido

El proceso ideal de búsqueda y recuperación es aquel en el cual 
el silencio y el ruido son nulos o iguales a cero. 

Cuando hacemos una búsqueda se pueden distinguir diferentes 

grupos de documentos. Por una parte tendríamos los 
documentos totales susceptibles de ser recuperados, los 
documentos que dentro del total que son pertinentes (sirven) 
para poder satisfacer la necesidad de información,y los 
documentos que acabamos recuperando con el proceso de 
búsqueda y recuperación pero sin utilidad (ruido).  

El silencio sería el conjunto de documentos que son pertinentes 

(sirven) para poder satisfacer la necesidad de información pero 
que no hemos recuperado con nuestro proceso de búsqueda y 
recuperación

Descripción elementos del proceso de RI

(1) el usuario

(2) la necesidad de información

(3) la consulta

(4) los documentos 

(5) la retroalimentación

(6) las nociones de silencio y de ruido



Ruido



https://www.xataka.com/basics/operadores-busqueda-para-google


TEMA

3 Conceptos básicos en torno a la 
RI
(I)



a. Representación lógica de los documentos. 
Algunos sistemas solo almacenan porciones 

y otros lo hacen de manera completa.

b. Representación de la necesidad de 

información del usuario en forma de 

consulta.

c. Evaluación de los documentos respecto de 

una consulta para establecer la relevancia 

de cada uno.

d. Rankeo de los documentos considerados 

relevantes para formar el “conjunto 

solución” o respuesta

Problemática general de la RI

Para cumplir con sus objetivos, 
un SRI debe realizar algunas 
tareas básicas, las cuales se 
encuentran – fundamentalmente 
– planteadas en cuestiones 
computacionales, a saber



Por ejemplo para un sistema textual 
(google scholar, zotero, etc…)

● Se parte de un conjunto de documentos, los cuales están 

compuestos por sucesiones de palabras que forman estructuras 
gramaticales (por ejemplo, oraciones y párrafos). Tales 
documentos están escritos en lenguaje natural (por ejemplo un 
artículo, libros, …)

● El conjunto de todos los documentos con los que se trata y 
sobre los que se deben realizar operaciones de RI o base de 
datos textual o documental. 

● Para poder realizar operaciones es necesario obtener una 
representación lógica de los documentos, la cual puede 
consistir en un conjunto de términos, frases u otras unidades 
(sintácticas o semánticas) que permitan caracterizarlos. 

Componentes de un SRI (I)

Recordemos 
cómo funciona 
Zotero (I)



● A partir de la representación lógica existe un proceso 

(indexación) que llevará a cabo la construcción de estructuras 
de datos (normalmente denominadas índices) que la almacene 
y soporte búsquedas eficientes 

● Una vez construidos los índices, los documentos pueden ser 
eliminados del sistema ya que éste retornará las referencias a 
los mismos debido a que cuenta con la información necesaria 
para hacerlo. En tal caso, el usuario será el encargado de 
localizar el documento para consultarlo. 

● A los sistemas que funcionan bajo este modelo se los denomina 
“sistemas referenciales”, en contraste con los que sí 
almacenan y mantienen los documentos denominados 
“sistemas documentales” 

Componentes de un SRI (II)

Recordemos 
cómo funciona 
Zotero (II)



Componentes de un SRI

“Sistemas referenciales” 

“Sistemas documentales” 



● Los sistemas de recuperación aceptan como entrada una 

expresión de consulta o query de un usuario y verifican en 
el índice cuáles documentos pueden satisfacerlo. 

● Luego, un algoritmo de ranking determinará la relevancia 
de cada documento y retornará una lista con la respuesta. 
Se establece que el primer ítem de dicha lista corresponde 
al documento más relevante respecto de la consulta y así 
sucesivamente en orden decreciente.

● La interfaz de usuario permite que éste especifique la 
consulta mediante una expresión escrita en un lenguaje 
preestablecido y – además – sirve para mostrar las 
respuestas retornadas por el sistema.

Componentes de un SRI (III)



Componentes de un SRI (III)
Algoritmos: Amazon

1. Relevancia: Amazon utiliza información sobre las consultas de 
búsqueda de los usuarios y la información de los productos para 
determinar la relevancia de los resultados.

2. Disponibilidad: los productos que están en stock y disponibles para 
su envío inmediato se muestran antes que aquellos que están 
agotados o que tardarán en enviarse.

3. Precio: los productos con precios más bajos se muestran en primer 
lugar, aunque la diferencia en los precios no suele ser significativa.

4. Popularidad: los productos que se venden mejor y tienen más 
reseñas positivas suelen aparecer en los primeros resultados.

5. Historial de compras: si un usuario ha comprado productos 
similares en el pasado, Amazon puede mostrar resultados similares 
en primer lugar.



Componentes de un SRI (III)

Algoritmos: TIK TOK
Algoritmo de aprendizaje automático para mostrar a los usuarios 
contenido que sea relevante y atractivo para ellos. El algoritmo analiza 
la forma en que los usuarios interactúan con los videos, por 
ejemplo, si les dan "me gusta", los comparten, los comentan, los siguen 
o los ven hasta el final.

1. Información del usuario: El algoritmo utiliza la ubicación, 
la edad, el idioma y los intereses 

2. Popularidad del video: TikTok también tiene en cuenta la 
popularidad del video en términos de cuántas personas 
lo han visto, cuántas interacciones ha recibido y cuánto 
tiempo los usuarios han pasado viéndolo.

3. Contenido del video: contenido del video en sí, como los 
hashtags utilizados, la música utilizada, la calidad del 
video y el tiempo 

https://expansion.mx/tecnologia/2022/10/17/algoritmo-de-tiktok-como-funciona
https://expansion.mx/tecnologia/2022/10/17/algoritmo-de-tiktok-como-funciona
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/adictos-tiktok-que-tiene-mayor-capacidad-adiccion-que-tabaco_20230313640f7d2631c73f00016315f0.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/adictos-tiktok-que-tiene-mayor-capacidad-adiccion-que-tabaco_20230313640f7d2631c73f00016315f0.html


Componentes de un SRI (III)
Algoritmos: pagerank

https://www.youtube.com/watch?v=b3fwA3EWCd8&t=51s


TEMA

3 Conceptos básicos en torno a la 
RI

(II)



¿CÓMO LOCALIZAR LA INFORMACIÓN?

La investigación en técnicas de recuperación de información 
ha abordado esta problemática dividiéndola para su estudio 
en dos grandes estrategias:  

● querying (interrogación) 

● browsing (exploración)

Interrogación VS exploración



Interrogación (querying)
En las estrategias de búsqueda basadas en querying , el 

usuario introduce una serie de palabras clave que expresen 
sus necesidades de información, con lo que el sistema tras 
realizar una equiparación entre consulta y espacio 
documental, devolverá al usuario una lista de resultados 
pertinentes para la consulta introducida. Se trata por tanto 
de una estrategia de búsqueda consciente, que requiere 
del usuario una formalización previa de sus necesidades de 
información.

Interrogación VS exploración

https://www.google.com/search?q=%22Federico+Garcia+Lorca%22+site%3Augr.es&source=hp&ei=xQNTYLHnIZCIU_iWlpAJ&iflsig=AINFCbYAAAAAYFMR1UghKS7vEmACQjHLI2wmPT46HnZV&oq=%22Federico+Garcia+Lorca%22+site%3Augr.es&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoCCC46AggAOggIABDHARCvAToOCAAQsQMQgwEQxwEQrwE6CwguELEDEIMBEJMCOgQILhADOgYIABAWEB5QyBFY0oIBYLTUAmgJcAB4AIABvQOIAeo4kgEKMC4zMS41LjUuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjx3bSiq7nvAhUQxBQKHXiLBZIQ4dUDCAk&uact=5


Exploración (Browsing)
En la estrategia de búsqueda por browsing el usuario explora o 

inspecciona el conjunto documental, sin necesidad de tener que 
expresar de forma previa cuáles son sus necesidades de información. 
Esta es una estrategia que usamos en numerosas situaciones de 
nuestra vida cotidiana (como cuando exploramos las estanterías de 
una biblioteca o librería en busca de un libro), pero si nos 
circunscribimos al medio digital, el mejor ejemplo de búsqueda por 
browsing es la actividad de navegación hipertextual, donde el usuario 
explora visual y 'espacialmente' el conjunto hiperdocumental con el 
objetivo de encontrar o localizar información de su interés. 

Interrogación VS exploración



Interrogación VS exploración

Interrogación (querying) Exploración (Browsing)



Interrogación VS exploración

Interrogación (querying) Exploración (Browsing)



TEMA

3 RI en internet:  directorios, 
motores y sistemas de 

recomendación



Principales técnicas de recuperación de 
información en internet
● Directorios
● Motores de búsqueda
● Métodos de generación de recomendaciones
● Nuevas tendencias: IA

RI en internet



Los directorios fueron los primeros buscadores utilizados en Internet, 

su funcionamiento era más rudimentario de lo que actualmente 
consideramos “buscador”.

La peculiaridad de los directorios es que se basan en 

que una parte humana que introduce una serie de 
datos relevantes sobre una página web tales como el 
título, resumen del contenido, dirección, etc. Todo este 
trabajo “manual” tiene como objetivo que la web 
quede indexada dentro de una base de datos dividida 
en categorías

Su gran inconveniente es la nula capacidad de rastreo 
e indexación de gran volumen de webs al no hacerse 
de forma automática, por lo que un directorio solo es 
capaz de almacenar un pequeño número de las webs 
disponibles en Internet.



● Como gran descubrimiento en 1994, hemos de destacar  a 
David Filo y Jerry Yang, dos estudiantes del programa de 
doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Stanford, que decidieron recopilar una guía con sus webs 
favoritas. Al llegar un momento que el índice de referencias 
web era enorme, decidieron reorganizarlas y dividirlas en 
forma de un directorio sobre el que se pudiera hacer 
búsquedas. 

● De esta manera se le denominó y nació el concepto de 
Yahoo!, que en 1995, después de tener un alto número de 
visitas, salió al estrellato, convirtiéndose en una 
referencia dentro de los Motores de Búsqueda, ya que 
fue la primera guía en la que los enlaces se presentaban 
acompañados de una  breve descripción, que era filtrada por 
un humano.

Los directorios: yahoo!

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerry_Yang
https://es.yahoo.com/


Los motores de búsqueda: breve historia
WebCrawler fue uno de los primeros 
motores de búsqueda en la historia 
de internet: Fue creado en 1994 por 
Brian Pinkerton, cuando era 
estudiante de la Universidad de 
Washington, y fue uno de los 
primeros buscadores en indexar y 
rastrear sitios web en la red.
En 1995, WebCrawler se convirtió en el primer motor de 
búsqueda en permitir que los usuarios realizaran 
búsquedas en varios motores de búsqueda 
simultáneamente, lo que lo convirtió en una herramienta 
muy popular entre los usuarios de internet.



En 1997, nació Google,  también gracias a la 

investigación de dos universitarios, Sergey Brin y 
Larry Page. Gracias a la inversión privada, que le 
permitió estar ubicado dentro de los mejores 
Buscadores del Netscape Netcenter, y gracias a su 
potencia y capacidad, pasó a ser el principal Motor 
de Búsqueda de Yahoo! Poco después, fue 
mejorando su algoritmo y crearon el “PageRank”, 
que permitía a Google filtrar los resultados, 
basándose en la importancia de la página. 

Los motores de búsqueda: breve historia

En 1995 llegó uno de los 

descubrimientos más importantes de 
los Motores de Búsqueda, AltaVista. 
Crearon un software que lo 
denominaron “Spider” o “Crawl” que era 
capaz de rastrear toda la información 
volcada en Internet, indizando y 
mostrando la información recolectada.



El funcionamiento general de un motor de búsqueda se estudia desde 

dos perspectivas complementarias: la recopilación y la recuperación de 
información.  

● Un motor compila automáticamente las direcciones de las páginas 

que formarán parte de su índice. Una vez estén estos registros 
depositados en la base de datos del motor, los usuarios buscarán en 
su índice por medio de una interface de consulta. 

● El módulo que realiza la recopilación es conocido comúnmente 
como robot, es un programa que “rastrea la estructura 
hipertextual”web, recogiendo información sobre las páginas. Se les 
denomina también “spiders” (“arañas”) o “web crawlers”

Los motores de búsqueda: funcionamiento

Youtube
Link

https://www.youtube.com/watch?v=1EH5M5ziSGA
https://www.youtube.com/watch?v=1EH5M5ziSGA


Esa información se indiza y se 

introduce en una base de datos que 
será explorada posteriormente 

utilizando un motor de búsqueda. 
Estos robots recopilan varios 
millones de páginas por día, y 

actualizan la información depositada 
en los índices en períodos. La mayoría 
de los motores usan una arquitectura 
de tipo robot indexador centralizada . 

Arquitectura robot-indexador



Los sistema de 
recomendación
En recuperación de 

información (RI) los sistemas 
de recomendaciones (SR) son 
herramientas cuyo objetivo es 
asistir a los usuarios en sus 
procesos de búsqueda de 
información, ayudando a filtrar 
los ítems de información 
recuperados, usando 
recomendaciones propuestas 
sobre esos ítems. 

Dichas recomendaciones se generan a partir de las 

opiniones proporcionadas por otros usuarios sobre 

esos ítems en búsquedas previas o bien a partir de las 

preferencias del usuario objeto de la recomendación 

(en adelante, usuario activo), dando lugar a los dos 

grandes grupos de SR , los colaborativos y los no 
colaborativos o basados en contenidos. 

El uso de estos sistemas se está poniendo cada vez 

más de moda debido a su utilidad para evaluar y filtrar 

la gran cantidad de información disponible en la Web 

para asistir a los usuarios en sus procesos de 

búsqueda y recuperación de información



La forma más básica de los SI son las Recomendaciones por 
expertos, como por ejemplo editores, artistas o críticos en el 

caso de recomendaciones de películas o cds de música. Los 

expertos identifican ítems basándose en sus propias 

preferencias, intereses u objetivos, y crean una lista de ítems 

que esté disponible para todos los usuarios del sistema. A 

menudo acompañan estas recomendaciones de comentarios 

de texto que puedan ayudar a los usuarios a evaluar y 

entender la recomendación. 

Expertos - the human factor

Métodos de generación de recomendaciones



3. Sistemas de recomendación | Basado en cont.
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No confundir con 
los listados curados 

de contenido



METACRITIC

https://www.metacritic.com/game/playstation-4/red-dead-redemption-2


Los SR no colaborativos 
● Realizan las recomendaciones usando únicamente las preferencias del 

usuario activo y los atributos de los ítems a recomendar. Estos sistemas usan 
correlaciones entre ítems para identificar ítems asociados frecuentemente a 
un ítem por el que el usuario ha mostrado interés y por tanto recomendarle 
dichos ítems al usuario. También utilizan datos del usuario 

Como ejemplo de esta idea, supongamos que tenemos un SR de libros y tenemos dos libros 
'La clave está en Rebeca' y 'La isla de las tormentas', ambos del mismo autor Ken Follet, pero 
que además ambos son de intriga y están ambientados en la 2ª Guerra Mundial; por tanto, 
se podrían considerar en cierto sentido similares, es decir, existe una alta correlación entre 
ambos. Por esa razón, si un usuario de nuestro sistema está interesado en 'La clave está en 
Rebeca', podemos recomendarle también la lectura de 'La isla de las tormentas'.

Métodos de generación de recomendaciones
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RECOMENDACIONES GS

https://scholar.google.es/


Selecciona tus 
preferencias



SR colaborativos
Un SR se dice colaborativo si usa la información conocida 
sobre las preferencias de otros usuarios para realizar la 
recomendación al usuario que la precise. Los SR 
colaborativos identifican usuarios cuyas preferencias sean 
similares  (BIG DATA / PERFILES) a las de otros usuarios 
dados y recomiendan a los primeros los elementos que 
hayan satisfecho a los otros; de esta forma, si dos 
usuarios U1 y U2 , comparten el mismo sistema de 
valores (tienen las mismas preferencias) y al usuario U1 le 
ha satisfecho un ítem i , probablemente este ítem también 
satisfaga al usuario U2 por lo que deberíamos 
recomendarselo. 

Métodos de generación de recomendaciones





Aesthetic Visual Analysis. Según 
datos internos de Netflix de los que 
se hace eco 'Vox', cada usuario 
dedica alrededor de 1,8 segundos 
en decidir si le da al play a un 
título o no, y 90 en cansarse de 
buscar pelis y series y pasarse a otra 
cosa más entretenida. 

AVA
Validación imagen
Actores favoritos
Géneros favoritos
Nacionalidad
...



La Aesthetic Visual Analysis (Análisis Estético Visual, en 
español) es un proceso que Netflix utiliza para analizar imágenes 
de películas y series para entender cómo los elementos visuales 
afectan a los espectadores.

Este análisis se realiza mediante el uso de algoritmos de 
aprendizaje automático que analizan imágenes en busca de 
patrones y características específicas, como colores, 
composición, iluminación, contraste y saturación. Luego, estos 
patrones se comparan con datos de audiencia y preferencias de 
visualización para determinar qué elementos visuales resuenan 
más con los espectadores.

La Aesthetic Visual Analysis es solo una de las muchas técnicas 
que utiliza Netflix para personalizar la experiencia de 
visualización para cada espectador. Al comprender cómo los 
elementos visuales afectan a los espectadores, Netflix puede 
recomendar contenido y crear imágenes personalizadas que 
sean más atractivas para cada usuario individual.

https://www.revistagq.com/noticias/tecnologia/articulos/como-netflix-decide-imagenes-interfaz/32028


Éstas son las recomendaciones que le sale al profesor Daniel en su NETFLIX

y a continuación las que le salen a su pareja...
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El procesamiento de este gran volumen 
de datos requiere de procesos más 
sofisticados basados en técnicas de 
machine learning.

Pese a la utilidad y el potencial de muchos 
de los algoritmos, su uso sin supervisión 
puede llevar a sesgos y resultados 
engañosos.

Zarum, L. (2018). Some viewers think netflix is targeting them by race. Here’s what to 
know. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2018/10/23/arts/television/netflix-race-targeting-personalization 

https://www.nytimes.com/2018/10/23/arts/television/netflix-race-targeting-personalization


Aprendamos  
un poco sobre 
el algoritmo de 
recomendación 
de Netflix

Lord Draugr

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=KvFUv3EgAlE&t=66s


TEMA

3 Interfaces



● Una interfaz de usuario, en inglés user interface, a 

menudo conocida por la abreviatura UI, hace 
referencia a la interfaz con la que las personas 
interaccionan con las máquinas. Se trata de la capa que 
permite usar un ordenador para realizar un pedido en 
una tienda online o para acceder a una app a través de 
un smartphone. 

● Para ello, esta cuenta con los elementos de control a 
través de los que puede efectuar alguna acción. En ello 
se incluyen desde simples líneas de comandos basadas 
en texto hasta interfaces gráficas de usuario con un 
diseño más complejo

Definición de interfaz



https://www.youtube.com/watch?v=4Qf_Tw9vbbc


Cajón de búsqueda

Campos de búsqueda

Opciones de filtrado

Opciones de exportación

Resultados de la búsqueda

Búsqueda realizada

Salida y ordenación de resultados

Marcado de resultados

Elementos básicos de un interfaz académico



Estrategias de diseño de interfaces 
destinadas a lograr que el usuario 

realice una acción sin darse cuenta 

de ello o se vea en cierto modo 

coaccionado a realizarla. Emplean 

los datos junto con otros principios 

de psicología y usabilidad para 

intentar que los usuarios lleven a 

cabo acciones que no tenían 

intención de hacer. 

Interfaces tramposos: Dark pattern
cebo y cambio
anuncios encubiertos
continuidad forzada
divulgación forzada
spam amigo
costes ocultos
Bill Faraway
misdirection
comparación de precios, 
privacidad Zuckering
Roach Motel
colarse en la cesta
preguntas trampa
Road Block



https://www.genbeta.com/a-fondo/dark-patterns-o-como-la-interfaz-puede-estar-disenada-para-enganarnos


“El desplazamiento infinito fue Popularizado por Pinterest y 
Twitter, el desplazamiento infinito mantiene enganchado a 
sus usuarios, ello obedece a la naturaleza de nuestro que 
tiene hambre insaciable de novedades, lo que queremos 
siempre está escondido, justo fuera de los bordes de la 
pantalla… en busca de recompensas fáciles”. Un senador 
republicano propuso la prohibición del desplazamiento 
infinito con el objetivo de salvar a los ciudadanos de la 
adicción a internet”

Interface infinitos



Interface infinitos

https://www.abc.es/tecnologia/redes/ue-estudia-acabar-scroll-infinito-autentica-cocaina-20231027121039-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Ftecnologia%2Fredes%2Fue-estudia-acabar-scroll-infinito-autentica-cocaina-20231027121039-nt.html


TEMA

3 Los lenguajes de interrogación y 
los operadores



● El lenguaje de interrogación de un SRI permite a un usuario especificar 
los criterios que deben cumplir los registros que sean devueltos por el 

sistema.

● Cada SRI tiene su propio lenguaje de interrogación, con operadores y 

sintaxis específicas que pueden no ser aplicables a otros SRI diferentes.

● El resultado de traducir nuestra necesidad de información al lenguaje de 

interrogación de un SRI es una expresión o ecuación de búsqueda.

Diseño de consultas (queries)



Las ecuaciones de búsqueda contienen

○ Términos ya sea en lenguaje natural o provenientes de algún 

lenguaje documental)

○ Operadores: precisan cómo el sistema debe interpretar la 

ecuación de búsqueda. Podemos distinguir cuatro tipos

■ Lógicos o booleanos (AND / OR / NOT)

■ De proximidad ( “ “) 

■ De truncamiento (*) 

■ De campo / de filtro 

Diseño de consultas (queries)

https://www.lluiscodina.com/ecuaciones-de-busqueda-bases-datos-operadores-booleanos/
https://www.lluiscodina.com/ecuaciones-de-busqueda-bases-datos-operadores-booleanos/


Llamados así porque están basados en las operaciones básicas 

de la lógica booleana (desarrollada por George Boole).
○ Unión (OR): se recuperan los registros que contengan al menos uno de los (dos 

términos unidos por este operador. Útil para añadir sinónimos a la búsqueda. 
Aumenta exhaustividad.

○ Intersección (AND): se recuperan los registros en los que aparezcan los (dos o 

más) términos unidos por AND. Útil para limitar resultados cuando uno de los 
términos buscados puede usarse en muchos ámbitos distintos. Aumenta 
precisión.

○ Negación (NOT): se recuperan los registros en los que aparezca el término a la 

izquierda del NOT y no aparezca el término a la derecha del NOT. Útil cuando 
sabemos que no nos interesan los resultados que contengan determinados 
términos. Aumenta la precisión.

Operadores booleanos



Operadores booleanos



● Permiten especificar detalles sobre la posición que dos (o más) palabras deben ocupar 

en los documentos para que sean devueltos por el SRI.
● Van más allá del operador AND (son más restrictivos), ya que no solo es necesario que 

dos (o más) términos aparezcan en un mismo documento, sino que tienen que aparecer 
en alguna posición determinada. Tipos:

○ Adyacencia simple: cuando se quieren buscar dos o más palabras en un orden determinado. 

Suelen representarse con las comillas: ej: “Universidad de Granada”. Ampliamente usado en 

la mayoría de los SRI.

○ En una misma frase: cuando se quiere que dos (o más) términos se encuentren en una misma 

oración, sin indicar el orden en el que deben aparecer. Ej: calidad NEAR excelencia. No 

muchos SRI permiten utilizarlo.

Operadores de proximidad



● Truncar es “quitar una parte de algo”.

● El truncamiento de términos es una operación que permite al usuario indicar al SRI que 
quiere buscar registros en los que aparezcan una serie de palabras gráficamente (y 
semánticamente) similares, sin la necesidad de especificar cada una individualmente. 
Aumenta la exhaustividad.

● Para truncar un término, se suele sustituir parte de la palabra por un carácter como el 

asterisco (*) o la interrogación (?). Estos caracteres se pueden utilizar al final de la palabra, 
al principio, o en su interior. Ejemplos (wos):

○ naranj* recuperaría: naranja, naranjas, naranjada, naranjal, naranjo

○ wom?n recuperaría woman y women

○ *father recuperaría father y grandfather

Operadores de truncamiento



● Normalmente cada registro en un SRI no es monolítico, sino que está dividido en campos 

(título, autor, resumen, palabras clave, año de publicación...) (ejm wos)
● Es de gran utilidad poder especificar en nuestra ecuación de búsqueda en qué campos 

queremos que el sistema busque determinados términos, o qué valores (o rangos de 
valores) son los que a nosotros nos interesan. 

● En el caso de twitter:
○ Tweets dirigidos a, publicados desde, o que mencionan una cuenta: utilizar el handle de 

la cuenta sin “@”: albertomartin
○ Tweets dirigidos a una cuenta:
○ Tweets enviados desde una cuenta: from:albertomartin
○ Tweets en una fecha determinada: since:2018-05-20, until:2016-05-30
○ Tweets en idiomas determinados: lang:en (solo en inglés)
○ Mínimo de respuestas / favoritos / retweets: min_replies:<num>, min_faves:<num>, 

min_retweets:<num>

Operadores de campo o de filtro



● En el caso de Twitter:

○ Filtros: 

■ filter:follows
■ filter:news
■ filter:links
■ filter:images
■ filter:videos
■  filter:periscope
■ filter:retweet
■ ….

Operadores de campo o de filtro





TEMA

3 Recuperación de información 
con IA



La recuperación de información

249

Actualmente este campo se 
encuentra inmerso en un 

periodo de completa revolución 
gracias a los avances 

tecnológicos posibilitados por la 
Inteligencia Artificial (IA).

Nuevas tendencias: IA

https://www.nytimes.com/2023/02/08/technology/microsoft-bing-openai-artificial-intelligence.html


Sis. de recuperación de inf. | IA

250

BÚSQUEDA ASISTIDA BÚSQUEDA TRADICIONAL

Nuevas tendencias: IA



https://csirc.ugr.es/informacion/servicios/office365/copilot
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Chatbots could one day replace 
search engines. Here’s why that’s 
a terrible idea

“Language models are mindless mimics that do not 
understand what they are saying—so why do we pretend 
they’re experts?”

Fuente: MIT Technology Review

https://www.technologyreview.com/2022/03/29/1048439/chatbots-replace-search-engine-terrible-idea




https://www.xataka.com/basics/mega-guia-71-herramientas-inteligencia-artificial-dime-necesitas-te-digo-que-ias-mejores


https://zenodo.org/records/10390816



FIN 
TEMA 3



TEMA

4

Centros de Información y 
Biblioteca



TEMA

4

El análisis documental



http://www.youtube.com/watch?v=u3EkBwyc9uc


Fases:
● Entrada: comprenden el conjunto de pasos 

encaminados a formar el fondo documental de una 
hemeroteca, fonoteca, videoteca o mediateca. La 
selección de los documentos se realiza en virtud de 
una previa definición de las necesidades de los 
usuarios del centro y de una previa delimitación de 
las materias que interesa cubrir.

● Tratamiento documental: la operación intelectual 
de aplicar técnicas específicas normalizadas 
(análisis) a un colectivo documentario con el fin de 
hacerlo controlable y utilizable (recuperación).

● Salida: operaciones orientadas a facilitar a los 
usuarios el acceso a la información

El proceso 
documental

Conjunto de fases 

concatenadas entre sí, 

a través de las cuales 

se da entrada y se 

analiza el documento 

para extraer de él la 

información y poder 

difundirla. 



El proceso documental

Enlace a la “ficha” del DVD en un catálogo de 
biblioteca una vez realizado el proceso documental

https://www.worldcat.org/es/title/1252657847
https://www.worldcat.org/es/title/1252657847


El proceso documental: etapas

ENTRADA TRATAMIENTO DIFUSIÓN

Selección y adquisición 
(bibliotecas)

Generación/entrada de 
documentos (archivos)

Análisis formal
● Catalogación

Análisis contenido
● Clasificación
● Indización
● Resumen

Catálogos
● Búsquedas
● Alertas



El análisis documental

Según MP
 Está constituido por un conjunto de 

operaciones (unas de orden intelectual, y 

otras, mecánicas y repetitivas) que afectan 

al contenido y a la forma de los documentos 

originales, reelaborándolos y 

transformándolos en otros de carácter 

instrumental o secundario que faciliten al 
usuario la identificación precisa, la 
recuperación y la difusión de aquellos.





ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada) es 

un conjunto de normas desarrolladas por la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias 
(IFLA) para estandarizar la descripción bibliográfica de 
recursos físicos, como libros, periódicos, grabaciones sonoras, 
vídeos, entre otros. La ISBD se centra en la descripción 
detallada de los aspectos bibliográficos del recurso, como el 
autor, el título, la editorial, la fecha de publicación, la extensión, 
entre otros. También incluye elementos específicos para 
diferentes tipos de materiales, como mapas, música, partituras, 
entre otros. La ISBD se utiliza principalmente en bibliotecas y 
otras instituciones culturales para catalogar sus colecciones, lo 
que permite a los usuarios buscar y encontrar recursos de 
manera más efectiva y eficiente.

ISBD-Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada

El análisis 
documental se 
rige por la ISBD



ISBD-Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada

Con esta norma se catalogan los libros en todos sitios de la misma forma



Análisis 
documental 
formal

Tipos de análisis documental

Análisis 
documental de 
contenido



Análisis documental formal: 

Está tradicionalmente identificado con la 
catalogación, que en el pasado era 
exclusivamente realizada en bibliotecas. 

Catalogación: es el proceso  de describir los 
elementos informativos que permiten 
identificar un documento y establecer los 
puntos de acceso que van a posibilitar 
recuperarlo por el título, autor o materia que 
se conocen de antemano. Este proceso genera 
un catálogo, que es el instrumento 
bibliográfico por antonomasia que permite a un 
usuario acceder a la información que está 
buscando.

Tipos de análisis documental

Por ejemplo en Amazon si 
pinchamos en autor nos ofrece un 
punto de acceso ya que todas las 
obras de un autor nos aparecen 
bajo un mismo punto (el nombre)



Tipos de análisis 
documental

Análisis documental de contenido

Según Pinto, es el proceso cognitivo de 

reconocimiento, descripción y 

representación del contenido documental. 

Su objetivo es generar herramientas que 

ayuden al usuario a encontrar y decidir si un 

documento es relevante a través de 

herramientas como son los términos de 

indización y los resúmenes, que describen la 

temática del documento original.

Por ejemplo las tags que ponemos 
en zotero representa el 
documento y los describen



Operaciones del 
análisis 
documental 
formal
Siempre que tenemos 
documentos y los 
organizamos hacemos 
análisis documental, hay 
que describir documentos 
que después debemos 
recuperar

Veamos cómo funciona una 
biblioteca

Si tenemos un montón de 
libros y queremos organizarlos 

tenemos que crear una ficha 
que tenga

Descripción bibliográfica

Establecimiento de punto de acceso



Descripción bibliográfica
 con esta operación se pretende 

identificar elementos tales como el 
autor (o autores) de un documento, su 
título, nombre de la editorial, número 
de edición... A pesar de utilizar el 
término “bibliográfica” esta operación no 
se aplica sólo a materiales librarios, sino 
que se puede aplicar a todo tipo de 
formatos almacenados en cualquier tipo 
de soporte (papel, soportes digitales, etc. 
)

Establecimiento de punto de acceso

consiste en crear las entradas necesarias 

en el catálogo que permitan la posterior 

recuperación del documento por parte de 

los usuarios. Este concepto se originó 

cuando se utilizaban los catálogos de fichas 

en papel.

Operaciones del análisis documental formal



La ficha catalográfica



La ficha 
catalográfica: 
elementos



● Número de ficha: este dato será el primero en ser 

registrado en la Ficha Catalográfico, lo cual permitirá 
su inclusión ordenada dentro de un fichero. 

● Materia: Se debe anotar de forma precisa la materia o 

disciplina en la cual se encuentra inscrita la obra sobre 
la que se realiza la ficha catalográfica.

● Autor: se anotará en el siguiente orden: Nombres y 

Apellidos. En caso de ser más de un autor, estos se 
anotarán en el mismo orden en el que se encuentren 
señalados en la portada del libro.

● Título del libro: dispuesto de forma centrada, y con el 

uso de altas y bajas, se deberá anotar en la Ficha 
Catalográfica el título de la obra, tal cual se puede leer 
en el libro físico.

La ficha 
catalográfica: 
elementos



● Datos de la edición: se deberá anotar el 

número y año de la edición que constituye el 
libro que se está catalogando.

● Información y colofón: breve reseña del 

contenido del libro, casi siempre extraído de 
su propia sinopsis. De igual forma se anotará 
la información contenida en el colofón del 
libro sobre las condiciones, lugares y fechas 
de su impresión.

● Dimensiones: el tamaño preciso del libro, el 

cual será anotado en centímetros.

● Número de páginas: el número total de 

páginas

La ficha 
catalográfica: 
elementos



1. Las bibliotecas poseían varios ficheros 
catalográficos, según el tipo de punto de acceso por 

el que estuvieran ordenados: los más comunes eran 

los ficheros de títulos, de autores, y de materias.
2. En cada uno de estos ficheros debía haber al menos 

una ficha por cada libro (u otro tipo de documento) 

contenido en la biblioteca. 

3. En cada fichero, las fichas estaban ordenadas 

alfabéticamente (por autor, por título, por 

materia...)

Proceso de búsqueda en un 
catálogo tradicional



● Imaginemos que viajamos en una máquina del tiempo a los años 80 del S. 
XX, y necesitamos buscar información en una biblioteca pública 

● Si sabemos el título o el autor del libro que queremos buscar, nos 

dirigiríamos al fichero de títulos o al fichero de autores, respectivamente.. 

Allí nos encontraremos una colección de fichas ordenadas alfabéticamente, 

por las que tendremos que navegar hasta llegar al autor o título deseado.

● Si buscamos libros de una temática concreta, primero tendremos que 

consultar la lista de encabezamientos de materia de la biblioteca (las 

estudiaremos en el tema 5) y una vez encontrado el término adecuado, lo 

buscaríamos en el fichero de materias.

Proceso de búsqueda en 
un catálogo tradicional



● Una vez encontrada la ficha o fichas que nos 

interesen, nos tendremos que fijar en la signatura 

topográfica, que es un código que nos indica en qué 

lugar físico de la biblioteca podremos encontrar el 

libro que necesitamos.

● La signatura topográfica suele contener información 

tal como:

a. Código temático (por ejemplo CDU)

b. Código correspondiente a las primeras letras 

del apellido del primer autor(a) del libro

c. Primeras letras del título del libro.

Proceso de búsqueda en 
un catálogo tradicional



A la hora de generar fichas o registros 

bibliográfico, al igual que en muchas otras tareas 
de carácter documental, no pasará mucho 
tiempo hasta que nos demos cuenta del 
problema de la (ausencia de) normalización de 
las distintas formas de identificar a autores, 
materias temáticas, e incluso títulos de libro. 

El concepto de 
normalización en 
Documentación

Ejemplos:

● Cervantes Saavedra, Miguel de 

(1547-1616)

http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1718747&index=LCNAME&lang=es
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1718747&index=LCNAME&lang=es


El proceso de análisis es igual en 
el mundo digital o en aplicaciones 
de gestión de la información, pero 
aparece un elemento nuevo los 
metadatos



En los últimos años, aquello a lo que en el campo de la 

Documentación se le había venido llamando datos o 
información bibliográfica, es decir, la información que 
describe a un documento (tal como su título, sus autores, 
su editorial...) en el ámbito de la información digital ha 
recibido el apelativo de metadatos.

Metadato es una palabra con origen latino (“datos sobre 

datos”) que se suele usar para describir a aquellos datos 
que describen el contenido informativo de un recurso 
informativo, normalmente en el entorno digital, aunque 
no necesariamente.

De la información 
bibliográfica a los metadatos

Ejemplo de Metadatos MP3



Esquemas de metadatos
Son estándares diseñados para representar de manera 

normalizada los metadatos de algún tipo de recurso 
informativo. Ejemplos: 

● EXIF (Exchangeable image file format):  Es capaz de 

almacenar una gran de detalles técnicos acerca de 
una fotografía: marca y modelo de la cámara con la 
que se ha realizado, resolución, método de 
compresión, uso de flash, tiempo de exposición…

● ID3: estándar de facto para metadatos de archivos 
de música (artista, título, álbum...)

● DC (Dublin Core): diseñado para almacenar 
información bibliográfica básica de recursos 
informativos (título, fuente, descripción, autor...)

https://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.codeproject.com%2FArticles%2F5036%2FID3-Tag-Reader-Using-Shell-Functions&psig=AOvVaw0E_1HmbZzL3VHWQJ9-DVe0&ust=1648228636570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNj17KGg3_YCFQAAAAAdAAAAABAb
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.codeproject.com%2FArticles%2F5036%2FID3-Tag-Reader-Using-Shell-Functions&psig=AOvVaw0E_1HmbZzL3VHWQJ9-DVe0&ust=1648228636570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNj17KGg3_YCFQAAAAAdAAAAABAb
https://es.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core


Ejemplo de metadatos en fotos - EXIF
El formato de archivo EXIF 

(Exchangeable Image File Format) es 
utilizado por cámaras digitales y otros 

dispositivos para almacenar información 
relacionada con la captura de una 

imagen. 

Entre los datos incluidos en el EXIF se encuentran la 
fecha y hora de la toma, la marca y modelo de la 
cámara, la apertura y velocidad de obturación 
utilizadas, la sensibilidad ISO, la ubicación geográfica y 
otros detalles técnicos. Esta información puede ser útil 
para el fotógrafo o para quienes quieran conocer más 
sobre la imagen, y puede ser visualizada en programas 
específicos o editores de imágenes que soporten el 
formato EXIF.



Ejemplo de metadatos en Word .doc
Los metadatos en Word 365 son esenciales 
para la gestión de documentos, 
permitiendo a los usuarios buscar y 
filtrar documentos según información 
clave, como el autor, la fecha de 
creación o la etiqueta de tema (Ver 
opciones de búsqueda del explorador de 
archivos)
Los metadatos también pueden ser útiles 
en la traducción, ya que proporcionan 
información importante sobre el documento 
original, como la lengua de origen, el 
formato y la versión, lo que ayuda a los 
traductores a asegurarse de que el 
documento final tenga la misma calidad y 
formato que el original.

OJO Traductores con esta información pueden 
determinar determinadas características de vuestro 

trabajo, tened cuidado con mentir



Ejemplo de metadatos en Adobe .pdf
Estos metadatos pueden incluir el título del documento, 
el autor, las palabras clave, la descripción, la fecha de 
creación y modificación, el software utilizado para crear 
el documento, la versión de PDF, la fuente de la imagen 
y otros detalles relevantes.  Además, los metadatos 
también pueden ser utilizados para proteger la 
propiedad intelectual y la privacidad de los 
documentos, al permitir que los autores controlen la 
información que se muestra en el documento y que se 
puede compartir con otros usuarios.  Los metadatos 
pueden ser visualizados y editados en programas que 
soporten la lectura y escritura de documentos PDF, 
como Adobe Acrobat o Adobe Reader, y también 
pueden ser accesibles a través de herramientas de 
administración de documentos y bibliotecas digitales.





Análisis 
documental 
formal

Tipos de análisis documental

Análisis 
documental de 
contenido

Clasificación / indización

Resumen



Operaciones del análisis documental de 
contenido: la clasificación
Operación intelectual con la que se trata de 

discernir el contenido fundamental de los 
documentos (tema o temas principales) para 
representarlo con la ayuda de un lenguaje 
preestablecido.

Su objetivo principal es permitir el agrupamiento de 

materias en clases, a fin de poder almacenar y 
recuperar con posterioridad la información.

Se diferencia de la indización en que es una 

operación analítica que requiere un gran esfuerzo de 
síntesis encaminado a detectar y aislar el tema 
principal, y no los conceptos clave representativos 
del documento.



Operaciones del 
análisis 
documental de 
contenido: la 
clasificación



Operaciones del análisis documental de 
contenido: el resumen
La clave funcional de todo resumen es la transformación 

de un determinado texto en otro de tamaño más 
reducido que lo represente.Resumir conlleva llevar a 
cabo un sofisticado proceso de reducción cognitiva y de 
reconstrucción textual en modelo reducido, 
encaminados a la obtención de un nuevo documento 
representativo del original, del que conserva la 
información sustancial, aunque difiere en modo de 
expresión, estructura y extensión.
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Las bibliotecas: conceptos básicos

★ Historia de las bibliotecas
★ Definiciones de biblioteca

★ Servicios 
★ Tipos de biblioteca



Grecia: El libro comienza a verse como un instrumento 

de enseñanza y de transmisión de los conocimientos y su 
conservación se considera importante. bibliotecas: 
PÉRGAMO, ANTIOQUÍA, y la famosa biblioteca de 
ALEJANDRÍA (s. IV a.C.), 

Hypatia fue una destacada filósofa, matemática y 

astrónoma de la Antigua Grecia, que también se 
desempeñó como bibliotecaria de la Biblioteca de 
Alejandría, supervisando la conservación y organización 
de una gran cantidad de manuscritos y libros.

Historia de la bibliotecas (1)

https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1428/las-bibliotecas-de-la-antiguedad/


★ Durante el Imperio Romano se crearon en numerosas 
ciudades BIBLIOTECAS PÚBLICAS fundadas por los 

propios emperadores, autoridades locales o generosos 

mecenas

★ Bibliotecas públicas en la antigua Roma: la Biblioteca 
Augusta y la Biblioteca Ulpiana. La Biblioteca Augusta 

fue construida por Augusto en el 28 a.C. y se encontraba 

en el Templo de Apolo Palatino, mientras que la Biblioteca 

Ulpiana fue construida por el emperador Trajano en el 

siglo II d.C.

Historia de la bibliotecas (2)



Los libros 
encadenados

Las instituciones por excelencia de la Baja Edad Media son la 

catedral y la universidad, que nace en estrecha conexión con la 

Iglesia. En el s. XIII las universidades alcanzan su constitución 

definitiva. Son una derivación de las escuelas catedralicias, pero 

ahora tienen entidad propia, al margen de la catedral y de las órdenes 

religiosas. La Universidad de Bolonia es la más antigua del mundo. 

También ven la luz en esta época las universidades de La Sorbona, 

Oxford, Cambridge o Toulouse, sin embargo en la Edad Media las 

más importantes fueron las bibliotecas episcopales, creadas y 

fundadas por los poderosos obispos , y las bibliotecas monacales, 

lugares de lectura, reproducción y redacción de libros. 

Historia de la bibliotecas (3)

Como consecuencia de la creación de las universidades surgió una gran demanda de lectura de manuales y otros textos para el estudio y, de 
hecho, a finales del siglo XIV ya se habían creado en Europa más de setenta y cinco universidades, cada una de ellas con su propia biblioteca. 
Es importante tener en cuenta que todavía no se había inventado la imprenta, por lo que los libros eran un bien relativamente escaso, lo cual 
los hacía muy valiosos. En muchos casos eran incluso un bien de lujo. Es por ello que los bibliotecarios debían proteger los libros de los posibles 
robos y por eso decidieron sujetarlos a los armarios y estanterías con cadenas, de ahí el nombre de libros encadenados o libros con cadenas. 
Esta práctica se popularizó en las bibliotecas de toda Europa, pues constituyó una forma muy efectiva para evitar los robos.

Los libros encadenados: De la Edad Media hasta hoy. (2020, diciembre 17). Universo Escrito. 
https://universoescrito.com/los-libros-encadenados-de-la-edad-media-hasta-hoy/

https://universoescrito.com/los-libros-encadenados-de-la-edad-media-hasta-hoy/
https://universoescrito.com/los-libros-encadenados-de-la-edad-media-hasta-hoy/


➔ En España una de las primeras bibliotecas universitarias fue la 

de Salamanca.(en toda la Edad Media existieron bibliotecas que 
podríamos llamar públicas)

➔ La invención y difusión de la imprenta a mediados del s. XV 
supuso un aumento de la edición y circulación de libros

➔ A finales del S. XVI nacieron las primeras nacionales (Francia, 
Austria,) y en España, Felipe II decidió la creación del 
Monasterio de El Escorial, que albergaba una gran biblioteca

➔ En el s. XVII aparecen las primeras bibliotecas públicas, 
fundadas por mecenas que consideraban el libro como un 
instrumento de conocimiento

Historia de la bibliotecas (4)



❏ Siglo XVIII: En este siglo, además se crearon dos grandes bibliotecas nacionales: la 

British Library (Biblioteca Nacional Británica) en 1753, y la Biblioteca Nacional de 
España en 1711.

❏ Las primeras asociaciones profesionales de bibliotecarios nacen en este siglo son la 
ALA ( American Library Association 1876) y la LA (Library Association 1877) británica

Historia de la bibliotecas (5)

La biblioteca 
de Nueva 
York fundada 
en 1895

Creación del Patronato de 
las Misiones Pedagógicas 
(Decreto 29 de mayo de 
1931) para la creación de 
bibliotecas en zonas rurales



La biblioteca es una de las instituciones culturales que ha 

mantenido su concepción y su finalidad de una manera más estable.  
Las bibliotecas se han visto forzadas a adecuarse a los cambios 
culturales, sociales, económicos y tecnológicos que se han ido 
sucediendo a lo largo del tiempo y que las han hecho evolucionar 
considerablemente.

● "A pesar de la etimología de la palabra, una biblioteca no es un 
mueble o un edificio para guardar libros, sino una colección de 
libros debidamente organizada para su uso (...)." M. Carrión. 
Manual de biblioteconomía (pág. 23)

Definiciones de biblioteca (1)



"(...) por biblioteca se entiende una colección de obras 
elegidas según ciertos principios directivos, puestas en 
orden materialmente, catalogadas según un cierto 
sistema, fácilmente accesibles a los estudiosos y con 
seguridades de conservación en el estado que sus 
autores y editores les han dado (...)."P. Otlet. El tratado 
de documentación: el libro sobre el libro (pág. 336).

Definiciones de biblioteca (2)



Paul Otlet
Bruselas, Bélgica, 1868 - 1944
Padre de la Documentación 

● Instituto Internacional de Bibliografía (IIB)
● El Repertorio Bibliográfico Universal (RBU)
● Adaptación Clasificación Decimal Universal (CDU) 
● Traité de documentation

https://www.anfrix.com/2019/08/mundaneum-la-wikipedia-de-principios-del-siglo-xx/


A pesar de que se dan diferencias sustanciales definiciones que hemos 

visto, es fácil identificar elementos comunes: 

● un objeto (la colección) 

● un proceso (la organización de la colección) 
● un objetivo (la utilización de la colección). 

En los últimos años, se ha producido un cambio importante: se ha pasado de la 
biblioteca de los libros a la biblioteca de los usuarios. El eje central que articula la 

biblioteca es el usuario, y según sus necesidades y su perfil hay que vertebrar los 

servicios que hay que ofrecerles. Éste ha sido, sin duda, un salto cualitativo 

importante, que debe evolucionar aún más para que la biblioteca se convierta no sólo 

en un lugar que proporcione información de terceros, sino que proporcione también 

información elaborada, es decir, la biblioteca como productora de información.

Definiciones de biblioteca (3)



SERVICIOS CLÁSICOS

1. LECTURA EN SALA - libre acceso

2. SERVICIO DE PRÉSTAMO

3. OTROS SERVICIOS:

- extensión bibliotecaria

- información bibliográfica y referencia

- reprografía

- préstamo interbibliotecario

- formación de usuarios

- Servicio de indización y resumen (vaciados)

- Difusión Selectiva de la Información (DSI)

Servicios de las 
bibliotecas

TENDENCIAS ACTUALES

1. CREACIÓN DE CONTENIDO LOCAL

2. SOPORTE DE LA COMUNIDAD

3. MAKER SPACE

4. INCUBADORA ECONÓMICA

5. ESPACIO ENCUENTRO

6. BIBLIOLAB
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Principales bibliotecas



Tipos de bibliotecas: clasificación UNESCO

1. Bibliotecas nacionales 

2. Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior 

> B. universitarias principales o centrales 

> B. universitarias departamentales 

> B. de instituciones de enseñanza superior

3. Otras bibliotecas importantes no especializadas 

4. Bibliotecas escolares 

5. Bibliotecas públicas o populares 

6. Bibliotecas especializadas 

Yo las he 
reducido a cuatro

Bibliotecas Digitales
Bibliotecas Nacionales

Bibliotecas Universitarias
Bibliotecas Públicas



TEMA

4 ★ Bibliotecas Digitales
★ Bibliotecas Nacionales
★ Bibliotecas Universitarias
★ Bibliotecas Públicas



Las bibliotecas digitales acercan la cultura y el conocimiento a 

las personas de manera online. Cumplen una excelente labor 
desde el punto de vista de la difusión y  también desde el plano 
de la preservación de la memoria histórica de las comunidades.  
La preservación, el acceso libre y gratuito, la difusión y la 
visibilidad del patrimonio bibliográfico y documental son señas 
de identidad de este tipo de bibliotecas. Gracias a ellas podemos 
ver y descargar manuscritos, libros, fotografías, mapas, vídeos… 
e infinidad de materiales procedentes de colecciones digitales 
de archivos, bibliotecas, universidades, museos 

Las bibliotecas digitales (1)



La Biblioteca Digital Hispánica. Es la 

biblioteca digital de la Biblioteca 
Nacional de España. Proporciona acceso 
libre y gratuito a miles de documentos 
digitalizados, entre los que se encuentran 
libros impresos entre los siglos XV y XIX, 
manuscritos, dibujos, grabados, folletos, 
carteles, fotografías, mapas, atlas, 
partituras, prensa histórica y grabaciones 
sonoras.

Las bibliotecas digitales (2): ejemplos

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html


Las bibliotecas digitales (2): ejemplos

La Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, la primera en 

lengua castellana, es un fondo 

bibliográfico con obras de 

Literatura, Historia, Ciencias, 

etc., de libre acceso. Incluye 

trabajos de investigación, 

catálogo en otras lenguas y 

bibliotecas del mundo.

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/


Bibolioteca Cervantas

https://mapadelatraduccion.cervantes.es/


Europeana. Europeana (Biblioteca Digital Europea) 

fue lanzada por la Comisión en noviembre de 2008, 
con dos millones de volúmenes, iniciando un 
proyecto que pretende crear un portal de la cultura 
europea digitalizada y de fácil acceso para el 
usuario.Con Europeana, Biblioteca Digital Europea, 
se pretende hacer accesible a la ciudadanía el 
patrimonio cultural de Europa. Con ello se persigue 
un objetivo ambicioso: posibilitar que los fondos de 
las bibliotecas, archivos y museos de toda Europa 
estén disponibles en línea, a través de un punto de 
acceso único y multilingüe. 

Datos = 50 Millones objetos / 27 idiomas

Las bibliotecas digitales (2): ejemplos

Agenjo-Bullón, Xavier, and 
Francisca Hernández-Carrascal. 

"Diez años de Europeana." 
Anuario ThinkEPI 13 (2019). 

Enlace

https://www.europeana.eu/
https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13f01


Una definición 
"Las bibliotecas que, cualquiera que sea su 
denominación, son responsables de la 
adquisición y conservación de ejemplares 
de todas las publicaciones impresas en el 
país, y que funcionan como bibliotecas de 
depósito en virtud de disposiciones sobre el 
depósito legal o de otras disposiciones”

Las bibliotecas nacionales: definición



● En España, Felipe V, por Real Cédula de 15 de octubre de 1716, 

concedió a la Biblioteca Real (actual Biblioteca Nacional) el 
privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros y papeles se 
imprimiesen en el país. 

● En 1761, se establece que los impresores deben entregar un 

ejemplar de todo lo que impriman antes de poner a la venta la obra. 
Y en 1938, se incluyen, entre el material que debe entregarse, las 
reproducciones fotográficas, las obras cinematográficas y las piezas 
de gramófono. Ya en 1945 ya se ingresan los primeros discos.

La biblioteca nacional: depósito legal (1)



Fundación. La Biblioteca Nacional de España (BNE) es un Organismo Autónomo 

adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la  Secretaría de 

Estado de Cultura. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la 

Biblioteca Nacional de España

La biblioteca nacional: fundación y fines

Principales fines

● Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación 

y transmisión, en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico 
y documental, tanto el producido en el Estado español como el generado 
sobre sus diferentes culturas. 

● Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de 
fomentar su utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y 
económico.

● Promover y desarrollar políticas bibliotecarias 



★ La completa organización del depósito legal para España se realizó 

mediante el Reglamento del Servicio de Depósito Legal aprobado por 
Decreto de 23 de diciembre de 1957 (BOE n. 17, de 20.1.58).

★ Ley 23/2011 de depósito legal. Esta nueva ley, fruto de un gran 
acuerdo bibliotecario, responde a la necesidad de adaptar la 
recopilación del patrimonio bibliográfico -y así su conservación y 
difusión- a los cambios producidos en el mundo de la edición como 
consecuencia de las nuevas tecnologías y, especialmente, a las 
publicaciones en red.

Son objeto de depósito legal, todas las obras bibliográficas, sonoras, 
visuales, audiovisuales y digitales, producidas o editadas en España, por 
cualquier procedimiento de producción, edición o difusión y distribuidas 
en cualquier soporte, tangible o intangible.

La biblioteca nacional: depósito legal (2)



● La Bibliografía Española recoge los registros 

bibliográficos de los documentos publicados en 
España y que ingresan en la Biblioteca Nacional de 
acuerdo con las disposiciones vigentes de Depósito 
Legal.

● La Bibliografía Española impresa se publicó por 

primera vez en 1959 como anuario 

● La edición en CD-ROM de monografías, que se 

inició en 1992 -con carácter retrospectivo desde 
1976- con una periodicidad trimestral, cesó su 
publicación en septiembre de 2007. 

La biblioteca nacional: depósito legal (3)

http://www2.bne.es/BEL_publico/inicio.do
http://www2.bne.es/BEL_publico/inicio.do


Además de las funciones vistas en otras tipologías:

1. Constituir un fondo documental de acuerdo con las 
necesidades docentes, de investigación y culturales de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

2. Elaborar y mantener herramientas de investigación y 

de información que faciliten al usuario el acceso a los 
recursos de información.

3. Proporcionar textos y fuentes de consulta suficientes 

con relación a los programas impartidos en las aulas, lo 
cual significa adecuar los fondos a los planes de estudios 
vigentes en cada caso.

La bibliotecas universitarias: funciones 

Biblioteca de la 
Universidad de 

Salamanca



● La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) es una comisión 

sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) desde 1998. Desde su creación, a iniciativa de un grupo de directores 
de bibliotecas en 1988, REBIUN constituye un organismo estable en el que 
están representadas todas las bibliotecas universitarias y científicas 
españolas. 

● REBIUN está formada por las bibliotecas de las 76 universidades miembros 
de la CRUE (50 de ámbito universitario público y 26 de ámbito universitario 
privado) y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

● Misión: Liderar, coordinar y dar directrices a las bibliotecas universitarias y 
científicas Además de sus productos o servicios originarios (catálogo 
colectivo, red de préstamo interbibliotecario y anuario estadístico), la 
actividad de REBIUN ha cobrado forma en una notable cantidad de 
publicaciones, informes y documentos

La bibliotecas universitarias: Rebiun

https://rebiun.baratz.es/rebiun/


La Biblioteca de la Universidad de Granada (BUG) está compuesta por la biblioteca del 

Hospital Real y por las bibliotecas que sirven a las Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores, Escuelas Universitarias y otros centros o servicios; además cuenta con 
otras unidades de gestión técnica y coordinación cuya actuación afecta al conjunto de 
bibliotecas de la UGR.

BUG: Biblioteca Universidad de Granada

Biblioteca
Hospital 
REAL
UGR



La Biblioteca, como unidad de gestión 

de los recursos de información 
necesarios para que la Comunidad 
Universitaria pueda cumplir sus 
objetivos en materia de docencia, 
estudio, investigación y extensión 
universitaria, ofrece una serie de 
servicios, cuya finalidad es facilitar el 
acceso y la difusión de todos los 
recursos de información que forman 
parte del patrimonio de la Universidad, 
así como colaborar en los procesos de 
creación del conocimiento.

BUG: servicios (1)

★ Referencia e información
★ Préstamo de documentos

★ Lectura en sala

★ Buzón de devolución

★ Maker Space

★ Reprografía

★ Formación de usuarios

★ Saddis: Apoyo personas con discapacidad

★ Préstamo de portátiles y lectores  @

★ Gestores bibliográficos

★ TURNITIN, programa antiplagio



La Biblioteca Electrónica es la colección básica de documentos en formato digital que ofrece la 

Biblioteca de la Universidad de Granada. La consulta y descarga de información de los recursos 

electrónicos se tiene que hacer de forma lícita, no se pueden realizar descargas masivas, con 

software ajenos al producto, de los recursos suscritos por la Biblioteca Universitaria. Los recursos 

electrónicos se agrupan en cuatro grandes área: 

➔ https://bibliotecaugr.libguides.com/traductores
➔ Bases de datos 
➔ Revistas electrónicas 
➔ Libros, Diccionarios y Enciclopedias 
➔ Guías temáticas 

BUG: servicios (2), la biblioteca electrónica

https://biblioteca.ugr.es/biblioteca-electronica
https://biblioteca.ugr.es/biblioteca-electronica


BUG: 
tamaño de la 

colección

Distribución 
por centros

https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bibliotecas_centros/traduccion
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bibliotecas_centros/traduccion
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bibliotecas_centros/traduccion


Servicio público para los ciudadanos de Andalucía que tiene como 

objetivos principales: cubrir las necesidades de información, 
formación y lectura; ser un espacio de acceso a las nuevas 
tecnologías de la información, y ser un espacio para la 
participación en actividades culturales y de promoción de la 
lectura.

Actualmente se compone, además de por los servicios para 

la lectura pública de la Biblioteca de Andalucía, por las 
bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provinciales,  
bibliotecas municipales y bibliotecas de barrio 

Red Bibliotecas Públicas Andalucía (RBPA)



Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/sistema-andaluz-de-bibliotecas-y-centros-de-documentacion/directorio-de-bibliotecas-municipales
http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/sistema-andaluz-de-bibliotecas-y-centros-de-documentacion/localizador-de-bibliotecas


e-biblio: servicio de préstamo de e-books

Veamos 
antes unos 
conceptos 
relacionados 
con el libro 
electrónico

https://andalucia.ebiblio.es/opac/#index


ACSM (Adobe Content Server Message) es un 
archivo que se utiliza para descargar libros 
electrónicos protegidos por DRM (Digital Rights 
Management) en Adobe Digital Editions o en 
dispositivos compatibles con Adobe DRM, como 
lectores de libros electrónicos y tabletas.  Cuando 
un usuario compra un libro electrónico protegido 
por DRM, recibe un archivo ACSM que actúa 
como un enlace entre el proveedor del libro y el 
software de lectura. Al abrir el archivo ACSM en 
Adobe Digital Editions, el software se comunica 
con el servidor de contenido de Adobe para 
autenticar y descargar el libro electrónico 
protegido.Es importante tener en cuenta que el 
archivo ACSM no contiene el libro electrónico 
propiamente dicho,

ADE (Adobe Digital Editions) es un software 
gratuito de lectura de libros electrónicos 
desarrollado por Adobe Systems. ADE admite 
diferentes formatos de libros electrónicos, 
incluidos PDF y EPUB, y también puede leer 
libros electrónicos protegidos por DRM (Digital 
Rights Management) en formato ACSM.

EPUB (Electronic Publication) es un formato de 
archivo de libros electrónicos estándar y abierto 
desarrollado por International Digital Publishing 
Forum (IDPF). El formato EPUB es compatible 
con la mayoría de los lectores de libros 
electrónicos, tabletas y teléfonos inteligentes, así 
como con la mayoría de los sistemas operativos, 
incluidos Windows, Mac OS X, iOS y Android.

[Conceptos básicos del libros electrónico]



e-biblio: servicio de streaming

https://andalucia.efilm.info/landing


Filmoteca de Andalucía (Córdoba)

Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (Sevilla)

Centro Andaluz de la Fotografía (Almería)

Centro de Documentación Musical de Andalucía (Granada)

Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (Jerez de la Frontera)

Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

OTROS CENTROS QUE DEBES CONOCER



La Biblioteca de Andalucía

La Biblioteca de Andalucía, 
que comparte edificio con 
la Biblioteca Provincial



La Biblioteca de Andalucía nace a partir de la aprobación 

de la Ley 8/1983, de Bibliotecas de Andalucía. 
● El artículo 8º la define como el órgano bibliotecario central de la Comunidad 

Autónoma. 

● En 1987 se publica el Decreto que desarrolla sus funciones. La Biblioteca comenzó 

su andadura en 1988, en el antiguo Colegio de Niñas Nobles de Granada, con 

fondos procedentes del Depósito Legal. 

● Fue inaugurada el 2 de abril de 1990 en su ubicación provisional. Desde 1994, 

mediante un Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, comparte la sede con la Biblioteca Provincial de Granada-Biblioteca 

Pública del Estado. 

La biblioteca de Andalucía



Ley de 2011 implicó algunas modificaciones. Antes de su entrada en vigor la obligación del depósito legal 
recaía en el impresor, lo que obligaba a editoriales nacionales afincadas en Madrid o Barcelona pero que 

imprimían en Andalucía a realizar el depósito legal en esta comunidad. A partir de la norma de 2011, el 

depósito legal recae en el editor. Esto redujo drásticamente el número de nuevos depósitos editoriales 

que recibía la Biblioteca de Andalucía –que almacena en su sede en Granada lo de toda la comunidad– 

que pasó de los 20.000 ejemplares de 2008 a los 9.941 según los datos de 2018

Biblioteca de Andalucía: depósito legal



● Fondo andaluz.  Procedente del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz. 

Constituye más del 50% de la totalidad de los fondos.

● Publicaciones oficiales de la Junta de Andalucía

● Colección de préstamo - amplia muestra de autores y autoras andaluzas.

● Colección de prensa andaluza digitalizada

● Colecciones privadas:

○ La Biblioteca Luis Rosales (1910-1992)
○ La Biblioteca José Luis Cano (1912-1999)
○ Fondo Nicolás López, centrado en la figura de Ángel Ganivet.
○ Colección Rodríguez-Spiteri
○ ...

Biblioteca de Andalucía: fondos



Biblioteca Virtual

Área de Referencia, Información y Documentación

Área de Patrimonio Bibliográfico

Área de Hemeroteca

Área de Servicios para la Lectura Pública

Área de Difusión

Área de Servicios Administrativos

Biblioteca de Andalucía: servicios
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Los catálogos online: OPACS



● Los archivos informáticos creados para hacer fichas o listados que las 

reprodujeran, abren otros caminos y otros mecanismos de acceso a un 
mayor número de usuario. Sin embargo la descripción nacida en el  
universo manual y la lógica que subyace en ese universo permanece.  

● Nace el catálogo en línea de acceso público llamados en su forma 
inglesa Online Public Access Catalogue (OPAC). El OPAC (Online 
Public Access Catalogue) o Catálogo en Línea de Acceso Público 
(CAPEL) nace en los años 70 como una versión automatizada de 
acceso remoto al catálogo en fichas bibliográficas. 

● Su condición de herramienta de acceso público y en línea, los 
convierte en un escenario diferente. Ya no puede solamente 
reproducir la estructura consolidada en el pasado sino que conlleva el 
germen de la interacción. Se desplaza el eje original vinculado al 
bibliotecario, a la atención a los requerimientos de usuario.

Los OPACS



Mediante un sistema de 
menús, la biblioteca era 
presentada como un todo y 
el catálogo era un
componente. Las primeras 
interfaces presentaron al 
OPAC, replicando lógica de 
la recuperación manual

Los Opacs: orígenes



OPACs han incorporado ahora a su presentación  ya 
que los marcos Web, han puesto al usuario más allá 

de los límites físicos de la biblioteca

●  Incorporan hipertextualidad

●  Optimizan los cuadros de diálogo
●  Modifican los formatos de salida
●  Incluyen imágenes;
●  incorporan sumarios y textos completos asociados al 

registro
● Se va pareciendo cada vez más a Amazon

Los Opacs



Los Opacs 2.0: La biblioteca 2.0
Como parte de la evolución del espacio Web hacía la 2.0, se incorporan un conjunto de 

prestaciones y utilidades que comparten una misma filosofía. A la tan deseada interacción 
con el usuario, se suma la búsqueda de la horizontalidad, la participación y el pensamiento 
colectivo

¿Qué aspectos definen estos espacios 2.0?

● Orientados a la construcción de un espacio;
● En las opciones de su diseño, se expresa la vocación y arquitectura de la participación

● No buscan la hegemonía de los responsables de los sitios; se centran en la coordinación, no en el control

● Se orientan a un universo colaborativo y auspician y propician un comunidad de usuario

● Conciben el conocimiento como una creación dinámica y colectiva

● Establecen vínculos con los usuarios, de los usuarios con los contenidos y de los usuarios entre sí

La biblioteca 2.0 utiliza los recursos, la actitud y la filosofía de la Web 2.0. 



● difundir los documentos

● reunir documentos en directorios
● señalar documentos como favoritos
● hacer comentarios y compartirlos
● sugerir adquisiciones de documentos
● sugerir enlaces o fuentes vinculadas
● sugerir la incorporación de datos de la 

descripción a los registros
● permitir la suscripción a canales RSS

Los Opacs 2.0: funciones

● enriquecer los registros bibliográficos 

con imágenes, críticas, biografías...
● incorporar herramientas de redes 

sociales
●  Permitir el intercambio entre usuarios 

de valoraciones, opiniones y 
comentarios;  enlazar al OPAC con 
otras herramientas del entorno 2.0.

Funciones incorporadas de los nuevos catálogos de bibliotecas



Resultados de 
búsqueda en el 
OPAC de la 
Biblioteca de la 
Universidad del Vic, 
(España) permite 
compartir los 
resultados con 
aportes de los 
usuarios.

Los Opacs 2.0: funciones



El OPAC de la 
Biblioteca del 
Condado de 
Hennepin, (Estados 
Unidos) permite que 
los usuarios aporten 
comentarios a un 
registro y los 
compartan, a la 
derecha se puede 
ver desplegado una 
ventana con 
directrices para 
comentar el catálogo

Los Opacs 2.0: funciones



Ejemplos de OPAC

GRANATENSIS BIBLIOTECA NACIONAL NEW YORK PL

GUÍA DE CONFIGURACIÓN VPN

https://granatensis.ugr.es/discovery/search?vid=34CBUA_UGR:VU1
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
https://www.nypl.org/research/collections/articles-databases/nypl-catalog
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/vpn/%21


Un catálogo de biblioteca 

colectivo es una base de datos 
integrada y compartida entre 
varias bibliotecas que permite la 
gestión y acceso a sus 
colecciones bibliográficas. Esta 
herramienta documental 
proporciona una visión 
unificada de los recursos 
disponibles en las diferentes 
bibliotecas que forman parte de 
la red, posibilitando su 
localización y solicitud por parte 
de los usuarios

Los catálogos colectivos
Registro de los materiales: Cada biblioteca participante en el catálogo 

colectivo registra en su sistema informático los materiales de su colección, 
proporcionando información descriptiva sobre ellos, como el autor, el título, la fecha de 
publicación, el número de ejemplares, la ubicación física, etc.

Intercambio de información: La información sobre los materiales registrados 

en cada biblioteca se transfiere periódicamente a la base de datos del catálogo colectivo, 
donde se integra y se normaliza utilizando un formato estandarizado de descripción 
bibliográfica.

Consulta de los usuarios: Los usuarios pueden realizar búsquedas en el 

catálogo colectivo a través de una interfaz en línea, introduciendo los términos de 
búsqueda, como el autor, el título o las palabras clave. La búsqueda devuelve una lista de 
los materiales relevantes, junto con información sobre su disponibilidad en las diferentes 
bibliotecas del sistema.

Solicitud y préstamo: Si un usuario desea obtener un material que se encuentra 

en una biblioteca diferente a la suya, puede solicitar su préstamo a través del sistema del 
catálogo colectivo. La biblioteca que posee el material lo envía a la biblioteca del usuario 
solicitante, quien lo recibe en préstamo.

Actualización: Cada vez que se añade o modifica la información sobre un material 

en una biblioteca participante, se actualiza automáticamente en la base de datos del 
catálogo colectivo, lo que garantiza que la información contenida en él sea siempre 
precisa y actualizada.



REBIUN

- ¿Qué contiene?

- Catálogo

Worldcat

- ¿Qué contiene?

- Catálogo

Bibliotecas Públicas Andalucía

- Catálogo

Ejemplos de Catálogos colectivos

Leer 
antes de 
hacer los 
trabajos y 
ejercicios

https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/catalogo-colectivo
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://www.oclc.org/es/worldcat.html#:~:text=WorldCat%20consta%20de%20un%20cat%C3%A1logo,sobre%20la%20ubicaci%C3%B3n%20de%20bibliotecas.
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi/O9598/ID9753cd94?ACC=101
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/services/brochures/215798-WWES-A4_WorldCat-Spotlight-Brochure.pdf
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Fuentes de información



Cerebros bien alimentados
Introducción a las fuentes 

- Un repaso a las fuentes que ya conocemos
- Una visión general de las fuentes
- Caso práctica de uso de las fuentes (Merlo-Vega)

La biblioteca electrónica de la UGR
- Configuración VPN
- La biblioteca electrónica general
- Acceso a las fuentes

Las fuentes de información en detalles
- Fuentes primarias 
- Fuentes secundarias
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Cerebros bien alimentados





FA Filmaffinity

Objetivo: observar un caso aplicado de dato, 
información y conocimiento. Diferenciar los 
diferentes tipos de información 

https://drive.google.com/file/d/1W54_XlBuuQMdYnjlIz68vOSec8ZAoDn9/view?usp=sharing
https://www.filmaffinity.com/es/film552091.html




FA Filmaffinity

Objetivo: La importancia de la evaluación de 
la información. ¿Cómo pasar de la información 
al conocimiento y a la sabiduría?  🌄

https://www.filmaffinity.com/es/film225948.html
https://drive.google.com/file/d/1UOrP3oH_ZuJYMdy-vJhA7x4TU5N51le9/view?usp=sharing


❓Por tanto, la información es la materia a 
partir de la cual nos construimos, es la 
materia de nuestras preguntas
🧠Nuestro cerebro es la información que 
consumimos y debemos conocer su 
origen para tener un sustento adecuado
🍔Si consumimos información basura 
tendremos fácilmente un cerebro, unos 
pensamientos, una respuestas basura a 
las preguntas esenciales de … la vida 

El origen de los buenos razonamientos se sostienen 
sobre buenas evidencias, y estas evidencias se 

sostienen sobre buenas fuentes de información 



Las evidencias, base del razonamiento se construyen con deben construir fuentes

En esta imagen cortesía del Club de Debate de la UGR vemos la importancia de las fuentes de 
información, de donde se extraen las evidencias, cuando construimos argumentos ganadores



En episodios anteriores hemos aprendido cositas técnicas, sobre 
todo a organizar información ahora aprenderemos dónde está la 
mejor información, cuáles son las mejores fuentes de información 
para nuestro desempeño profesional… y cuando sea posible 
personal. Es fundamental crear bases de datos y cerebros 
convenientemente alimentados. Esto marcará tus diferencias 🦓
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Introducción a las 
fuentes



Se denominan fuentes 
de información a 
diversos tipos de 
documentos que 

contienen datos útiles 
para satisfacer una 

demanda de 
información

¿Qué es una fuente de información?

En el ámbito de la traducción, las fuentes 
de información se extienden más allá de 

los libros y abarcan una variedad de 
recursos, por ejemplo

📃Documentos escritos como artículos 
académicos y informes técnicos

🎤Entrevistas con especialistas para aclarar 
términos y comprender contextos
📹Material audiovisual como videos y 

grabaciones de sonido para captar matices 
lingüísticos 

🤬Corpus lingüísticos que permiten analizar 
patrones de uso y traducción 

Software de traducción que facilitan la labor 
del traductor.



En nuestro ámbito  
profesional, las fuentes de 
información nos ayudan a 
resolver necesidades de 
información concretas. 

Pero no todas las fuentes 
valen, hay que distinguirlas 
y saber validarlas, es decir, 
verificar que son fiables y 
aportan información de 
calidad.

💫
¿Cómo validar una fuente?

1. Verifica la autoría y credenciales
2. Consulta fuentes primarias
3. Evalúa la actualidad y relevancia
4. Busca fuentes creíbles en lugares creíbles
5. Considera la transparencia y objetividad
6. Consulta fuentes multilingües
7. Revisa las citas y referencias

¿Qué es una fuente de información?



¿Cómo clasificamos las fuentes de información?

Fuentes 
Primarias

Fuentes 
secundarias

Una fuente primaria de información es 
un documento, registro o material 
original que proporciona datos o 
evidencia de primera mano sobre un 
evento, descubrimiento, investigación o 
experiencia. Este tipo de fuente no se 
basa en interpretaciones o análisis de 
terceros, sino que representa 
información directa y no filtrada.

Es un recurso que interpreta, analiza o 
comenta sobre información proveniente 
de fuentes primarias. Estas fuentes 
secundarias no ofrecen datos originales 
ni evidencia de primera mano, sino que 
proporcionan interpretaciones, 
resúmenes, críticas, análisis o síntesis 
de la información presentada en 
fuentes primarias.



Especialización
Académica

Fuentes 
Primarias

Fuentes 
secundarias

Nivel 1
Manuales
Enciclopedias
Diccionarios / Guías Estilo

Estados de la cuestión
Revisiones
Artículos recopilatorios

Nivel 2
Monografías
Revistas
Compilaciones

Bibliografías
Reseñas
Catálogos

Nivel 3
Actas de Congreso
Tesis doctorales y de grado
Informes técnicos

Bases de datos científicas
Catálogos de bibliotecas
… GPTS especializados

¿Cómo clasificamos las fuentes de información?
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La biblioteca electrónica UGR



A lo largo del tema las principales 
fuentes de información las iremos 
conociendo a través de la 
Biblioteca de la Universidad, 
especialmente su Biblioteca 
Electrónicas

La Biblioteca organiza los recursos 
según diversas tipologías

La biblioteca electrónica de la UGR

https://biblioteca.ugr.es/biblioteca-electronica

https://biblioteca.ugr.es/biblioteca-electronica


👀 Si vas a estudiar en casa👀 

Para acceder a los recursos 
fuera del campus inalámbrico 
necesitamos conexión VPN. 

Una conexión VPN es una Red Privada 

Virtual, o Virtual Private Network en 
inglés. Las conexiones VPN se usan para 
establecer un contacto seguro entre los 
dispositivos de una red local, o entre 
diferentes redes locales. La información 
que viaja por estas conexiones está 
completamente cifrada y, por tanto, es 
privada e invulnerable. 

La biblioteca electrónica de la UGR

https://csirc.ugr.es/informacion/presentacion/tutoriales/vpn


Acceso a las fuentes
La biblioteca de la UGR realiza un 

esfuerzo importante por ordenar y 
clasificar sus fuentes de manera 

que podamos identificarlas 
rápidamente (por ejemplo la 

sección estoy buscando)

Asimismo nos ofrece la biblioguías y los recursos 
electrónicos por materias y listado A-Z, esto os será 

muy útil a los largo de vuestro grado

ver Cuaderno

https://biblioteca.ugr.es/pages/busco_informacion


Acceso a las fuentes

La clasificación de las fuentes y 
las fuentes específicas que 
explicaremos y que 
preguntaremos en el examen 
son las contenidas en la 
mencionada “Guía de la 
Facultad de Traducción e 
interpretación”

Esta es la referencia 
básica de este tema. 

https://bibliotecaugr.libguides.com/traductores
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Fuentes primarias



Fuentes primarias: visión general
Contienen información nueva u original, sin interpretación, 

condensación o evaluación por otros autores. Informan sobre 
descubrimientos científicos o difunden información nueva. Ejemplos: 

Científico-técnicas
• Libros
• Revistas
• Literatura gris
• Normas
• Patentes
• Tesis doctorales

Otras
• Publicaciones oficiales
• Literatura
• Diarios
• Autobiografías
• Entrevistas, encuestas
• Discursos
• Artículos de prensa
• Fotografías y obras de arte
• Comunicaciones (@)

A continuación veamos algunos ejemplos de diferentes fuentes primarias 



Libros: Manuales
● Manuales: contienen información relacionada con alguna 

ciencia, tecnología o proceso, y contienen tablas, formularios, 
descripciones de procesos. Pueden tener forma de pequeña 
enciclopedia con enfoque práctico.

○ Para traducción/interpretación, se pueden utilizar:
■ Como un tipo de diccionario o enciclopedia especializada, es decir, obra de 

consulta puntual para aclarar algún aspecto de un tema especializado.

■ Uso de tablas, formularios, descripciones de procesos específicos: para 
localizar un dato específico o un término concreto. 

Ejemplo de un manual 
de traducción, 

habitual en grandes 
organizaciones

https://www.9h05.com/wa_files/00-ManualDelTraductor_Oct2012.pdf


Libros: Monografías

Monografías: escritos sobre un tema específico, abordado de 
manera completa. Aparecen cuando se ha acumulado una cierta 
cantidad de información sobre un tema, que la monografía 
presenta de manera integrada (esta es su mayor fortaleza). 
De autor - Editadas

https://publicaciones.uca.es/category/mono-ffl/


● Junto con los diccionarios, las gramáticas y los libros de 
ortografía nos encontramos con otro tipo de guías de uso del 
español actual: los manuales de estilo. El manual es una obra 
de consulta que explica paso por paso cómo realizar una 
tarea o solucionar un problema. El manual de estilo establece 
guías editoriales de publicación de acuerdo a determinadas 
disciplinas para preparar documentos como monografías, 
tesis, disertaciones y artículos. 

● Casi todos los libros o manuales de estilo tienen las mismas 
características: constan de dos partes bien diferenciadas; la 
primera dedicada a establecer las normas y los criterios y la 
segunda es una guía para lograr que el español usado sea lo 
más correcto posible. En esta segunda parte es habitual que 
se incluyan apéndices con listas de abreviaturas, siglas, 
topónimos y otros materiales específicos del medio de 
comunicación para el que se haya redactado el manual. 

Libros:  manuales de estilo, generales 



Libros:  manuales de estilo, generales 

https://www.rae.es/obras-academicas/obras-linguisticas/libro-de-estilo-de-la-lengua-espanola


Los manuales de estilo son utilizados especialmente por dos 
sectores profesionales: periodistas y científicos. La 
implementación de un manual de estilo permite publicar y 
escribir siguiendo una uniformidad de estilo, permitiendo de esta 
forma una comunicación eficaz, estandarizada y unívoca

Libros:  manuales de estilo, específicos

Manuales de Estilo para periodistas 

● Libro de Estilo de El País
● Manual del Español urgente de EFE

Manuales de Estilo Científicos

● The Chicago Manual of Style
● APA 7º Ed

https://www.academia.edu/9983158/Manual_de_estilo_de_el_pa%C3%ADs
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html


Libros:  manuales de estilo, específicos

El caso del término nigger, The N-Word, la palabra 
prohibida en inglés. Imagina que usas Nigga en una 
traducción (caso Otawa, caso Oklahoma, ..)

Recurso para ayudar a periodistas y 
otros profesionales de los medios a 
cubrir un mundo complejo y 
multicultural con precisión, autoridad y 
sensibilidad. 

Esta guía, inicialmente un proyecto del 
Centro para la Integración y Mejora del 
Periodismo de la Universidad Estatal de 
San Francisco, reúne definiciones e 
información de más de dos docenas de 
guías de estilo, organizaciones 
periodísticas y otros recursos. 

La guía contiene más de 700 términos 
relacionados con raza/etnia, 
discapacidad, inmigración, sexualidad e 
identidad de género, drogas y alcohol, y 
geografía. 

https://www.diversitystyleguide.com/
https://www.diversitystyleguide.com/glossary/nigger/
https://www.aprendeinglessila.com/2013/03/nigger-la-palabra-prohibida-en-ingles/
https://www.aprendeinglessila.com/2013/03/nigger-la-palabra-prohibida-en-ingles/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/university-of-ottawa-professor-racism-1.5768730
https://eu.usatoday.com/story/news/education/2020/02/27/n-word-said-during-university-oklahoma-professors-lecture/4895279002/


Libros: acceso al libro electrónico

E.libro Literature Online Proquest
122.000 Títulos
74.000 Libros
509 editoriales

- Ver en la sección de temas 
que hay un apartado 
dedicado a Lengua y 
Lenguaje

- Opción de búsqueda a 
través de filtros

- Opción de búsqueda 
avanzada

- Ejemplo de ficha y lector
- Descarga (requiere user)
- Leer en línea

14036 Libros

De carácter internacional casi 
todos en inglés de editoriales de 
alto prestigio como Cambridge, 
Harper y Oxford.  Literatura en 
inglés

- Ejemplo de ficha, no 
especialmente atractivo 

218428 Títulos
201049 en inglés

- Advanced Search 
- Browse Subjects 

- Ficha de un libro
- Read online, completo con 

buenos sistema de 
anotación

- Descarga de capítulos bajo 
de logueo

https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/176378?fs_q=traduccion&fs_edition_year=2020;2021;2022&fs_edition_year_lb=2020;2021;2022&prev=fs
https://www.proquest.com/lion/publication/4686332/citation/9634E75691474F6DPQ/4?accountid=14542#
https://www.proquest.com/lion/publication/4686332/citation/9634E75691474F6DPQ/4?accountid=14542#
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ugr/detail.action?docID=6830065&query=translation


Libros: acceso al libro electrónico

https://bibliotecaugr.libguides.com/c.php?g=690453&p=5000367


Según Malcles: es una 
publicación colectiva, con título 
legalmente reconocido que 
aparece a intervalos de tiempo 
regulares fijados previamente, 
durante un tiempo indeterminado 
y cuyos fascículos se encadenan 
cronológica y numéricamente 
para constituir al final del año uno 
o varios volúmenes que ocupan su 
lugar en una serie continuada

Revistas

Uso en traducción/interpretación

○ Fuente primaria de conocimiento con información 
actualizada de alta calidad.

○ Ofrecen acceso a las novedades científicas y 
tecnológicas

○ Tratan temas de manera muy especializada y concreta 
(frontera de la investigación en los diversos campos de 
conocimiento)

○ Cuentan con un consejo editorial responsable de 
verificar la calidad de la información publicada



Revistas
Veremos cuáles son las revistas de nuestro ámbito de traducción e interpretación

Algunas revistas que 
os pueden interesar

- El Trujaman 
- La linterna del traductor



Enciclopedias
● Reúnen el conjunto de los conocimientos con una distribución metódica, de modo que 

resalte la cohesión de las diversas ciencias y artes.

● Proporcionan síntesis y compendios que serían mucho más difíciles de extraer 

directamente de los tratados elementales o especiales.

● Limitación: no permite un estudio de los pormenores y aspectos profundos de un tema, 
como permiten las monografías.

● No existe una línea divisoria precisa entre diccionarios y enciclopedias. Un diccionario 

especializado de algún tema concreto forma una pequeña enciclopedia de ese tema.

● Actualmente tienden a publicarse sólo en formato digital.

● Uso para traducción/interpretación:

○ Consultas básicas de palabras y conceptos como paso previo a otras consultas más detalladas.

○ Información bastante extensa de algunos temas.



Enciclopedias

Me interesa sobre todo ésta >>

https://bibliotecaugr.libguides.com/c.php?g=690453&p=5000368
https://bibliotecaugr.libguides.com/c.php?g=690453&p=5000368


● Son compilaciones de términos ordenados 
alfabéticamente, que definen o explican las dicciones de 
uno o más idiomas, o las pertenecientes a una materia 
particular.

● Pueden estar especializados en una materia concreta, o 
estar enfocados a aplicaciones concretas
○ Los diccionarios filológicos explican los significados de 

las palabras para obtener una comprensión del 
término, haciendo referencia al origen de la palabra 
(etimología), o aclarando su utilización mediante 
ejemplos.

Fuentes terminológicos: diccionarios



Tipos de diccionarios:
● De la lengua: normativos (DRAE)
● Monográficos o especializados en tema concreto

● Ideológicos: nos llevan del significado o idea a la palabra con que se expresa, 

justo al contrario que los diccionarios de la lengua 

● Etimológicos: Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras 

individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma

● Usos y dudas: para resolver vacilaciones respecto a la grafía, 

pronunciación… de palabras

● Universos lingüísticos: sinónimos, antónimos, homónimos, parónimos,...

Fuentes terminológicos: diccionarios



Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos

El Diccionario de la lengua española es la obra 
lexicográfica académica por excelencia.

El repertorio empieza en 1780, con la aparición 
—en un solo tomo para facilitar su consulta— de una 
nueva versión, ya sin citas de autores, del primer 
diccionario de la institución, el llamado Diccionario 
de autoridades (1726-1739). El de 1780 fue, por 
tanto, el precedente de la serie de diccionarios 
usuales que llega hasta hoy.

Desde entonces, se han publicado veintitrés 
ediciones de la obra, convertida, a través del tiempo, 
en el diccionario de referencia y consulta del 
español. La más reciente, la 23.ª, salió de imprenta 
en octubre de 2014.

Fuente

https://dle.rae.es/


Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos 

Así es el Diccionario de María Moliner, la obra que precisó más el uso correcto de la lengua castellana

https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-asi-diccionario-maria-moliner-obra-preciso-mas-uso-correcto-lengua-castellana-20170228145926.html


María Moliner (1900-1981) fue una destacada 
bibliotecaria y lexicógrafa española, conocida 
principalmente por su monumental obra, el 
"Diccionario de uso del español". Nacida en Paniza, 
Zaragoza, Moliner estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad de Zaragoza y posteriormente se 
dedicó a la biblioteconomía y la investigación 
lingüística. Una de las características más 
destacadas de su diccionario es su enfoque 
inclusivo y descriptivo del idioma, que va más allá 
de las normas académicas tradicionales.

💖

Quién fue María Moliner, la mujer que desafió a la RAE de Franco. 

https://www.laprimerapiedra.com.ar/2020/06/quien-fue-maria-moliner-rae-franco/


Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos 
● Año de publicación: El diccionario fue publicado por primera 

vez en 1954, con una segunda edición revisada y ampliada en 
1961. Tamaño y cobertura: El diccionario original consta de dos 
volúmenes que abarcan más de 3,000 páginas en total. 
Contiene una extensa lista de entradas que analizan el origen y 
evolución etimológica de palabras en español, desde su 
protohistoria hasta su evolución moderna.

● Número de palabras: El diccionario incluye alrededor de 50,000 
entradas lexicográficas que cubren una amplia gama de palabras 
y términos en español. Corominas realiza un análisis detallado 
de cada palabra, explorando sus raíces históricas y su desarrollo 
lingüístico a lo largo del tiempo.

● Metodología y enfoque: Corominas emplea un enfoque crítico 
y riguroso en su estudio etimológico, incorporando evidencia 
lingüística, histórica y comparativa para rastrear el origen y la 
evolución de las palabras. Su trabajo se basa en una una amplia 
investigación bibliográfica



Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos 



Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos

https://julioca
sares.es/un-co
mentario-lexic
ografico-sobre
-una-pagina-d
el-diccionario-
ideologico-de-
julio-casares/

https://juliocasares.es/diccionario-ideologico/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/
https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/


Fuentes terminológicos: diccionarios emblemáticos
El criterio o criterios de agrupación de estas 
series de vocablos bajo el que aparece como 
cabeza, … se trata de un criterio semántico: 
todos los vocablos que aquí aparecen tienen 
que ver semánticamente con el que hace de 
cabeza y que, por cierto, aparece asimismo en 
primer lugar en la lista. En algunos casos se 
trata de sinónimos o parasinónimos (así, por 
ejemplo, radio, radiodifusión, radiofonía, o 
rama, ramo, ramito); pero otras indican 
simplemente objetos que, de algún modo, 
tienen que ver con lo indicado por la palabra 
inicial (por ejemplo, emisor, receptor, antena, 
etc. no cabe duda de que tienen alguna 
relación con la radio). En definitiva, nos 
encontramos ante listas de palabras 
organizadas ideológicamente, lo que nos lleva 
a la conclusión de que la página ante la que 
nos encontramos pertenece a un diccionario 
ideológico del español.
Fuente

https://juliocasares.es/un-comentario-lexicografico-sobre-una-pagina-del-diccionario-ideologico-de-julio-casares/


Fuentes terminológicos: diccionarios



Fuentes terminológicos: Corpus

● En este caso consultamos uno de los diccionarios 
en línea más rápidos y fiables de Internet: el 
DRAE. La Real Academia de la Lengua define el 
término corpus como “Conjunto lo más extenso 
y ordenado posible de datos o textos científicos, 
literarios, etc., que pueden servir de base a una 
investigación.”

● El corpus lingüístico sería, entonces, un conjunto 
de datos o de textos sobre un idioma concreto, 
unos datos que se han seleccionado siguiendo 
unos criterios determinados previamente y que, 
además, se han codificado de tal forma que su 
uso sea relativamente sencillo para el usuario.

Los corpus o colecciones de datos 
útiles no son un invento moderno, 

pero en los últimos cinco o diez años 
se han puesto más de moda que 

nunca entre diferentes profesionales 
como investigadores, periodistas, 

historiadores, profesores o 
traductores. ¿Por qué? Por una razón 
muy simple: el exceso de datos a los 

que podemos acceder gracias a la red 
de redes Internet.



● La Lingüística de Corpus es una disciplina lingüística que se ocupa del 
estudio del lenguaje basado en corpus, es decir, colecciones grandes y 

estructuradas de textos electrónicos o grabaciones de habla que se han 

recopilado y almacenado en una base de datos para su análisis 

● La Lingüística de Corpus se basa en el análisis de patrones y 
regularidades lingüísticas a partir de los datos reales que se encuentran 

en los corpus, lo que permite a los lingüistas examinar cómo se utiliza el 

lenguaje en contextos reales.

●  Los corpus se utilizan para investigar cuestiones como la variación 
lingüística, la adquisición del lenguaje, la lingüística contrastiva, la 

traducción, la pragmática, la semántica, la gramática y otros aspectos del 

lenguaje.

● Los lingüistas de corpus utilizan herramientas informáticas (Base de 

datos, hojas de cálculo, R-Studio…) para analizar los datos de los corpus, 

incluyendo programas de concordancia, etiquetadores automáticos de 

partes del discurso, y análisis estadísticos

Fuentes terminológicos: Corpus

La Lingüística de 
Corpus ha tenido un 

gran impacto en la 
investigación 

lingüística y ha 
llevado a importantes 

avances en nuestro 
conocimiento sobre el 

lenguaje.



Fuentes terminológicos: Corpus

Corpus de 
Referencia del 
Español Actual 
(CREA)

Véase aquí lo que nos dice el CREA sobre el término trapero
Nos ofrece información de gran utilidad para conocer el uso de un término

http://corpus.rae.es/creanet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
https://apps2.rae.es/CREA/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view


Su uso principal es el análisis de la frecuencia de uso de 
palabras y expresiones: los corpus lingüísticos permiten a los 

traductores identificar las palabras y expresiones que se 
utilizan con mayor frecuencia en un determinado contexto, lo 

que puede ayudarles a encontrar la mejor manera de traducir un 
texto. Además nos permiten :

1. Identificación de la terminología específica, pueden ayudar a los traductores 
a identificar la terminología específica del campo en el que están trabajando.

2. Identificación de patrones de uso del lenguaje  en el idioma de origen y en el 
idioma meta, lo que les permite crear una traducción más natural y fluida.

3. Mejora de la coherencia y la cohesión al proporcionarles ejemplos de cómo 
se utilizan las palabras y las expresiones en diferentes contextos.

4. Comprobación de la calidad de la traducción al compararla con otras 
traducciones del mismo texto o con textos originales similares.

Fuentes terminológicos: Corpus



Fuentes terminológicos: Corpus

FUENTE: Mariana Orozco-Jutorán - Uso de corpus para traducir al español

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2020/224384/Uso_de_corpus_monolingues_generales_para_traducir_al_espanol_Orozco.pdf


Fuentes terminológicas: Corpus

Ver también el resto de recursos como:  anglicismos, wikipedia, etc..

Los tres Corpus españoles que debemos conocer ahora mismo



Es una aplicación lanzada por Google en 2010, 
Google mantiene una base de datos multilingüe. “Al 
examinar los libros de forma colectiva, Google 
puede procesar el texto y proporcionar la repetición 
de la aparición de palabras basada en datos 
estadísticos. Con la herramienta de búsqueda 
Google Ngram Viewer, se puede buscar a través de 
estos enormes datos estadísticos de manera rápida 
y efectiva. Al comparar la popularidad relativa de las 
palabras, puede establecer cómo cambia el idioma y 
la cultura a lo largo del tiempo. Ngram puede hacer 
mucho más que simplemente informar la frecuencia 
de las palabras” (Fuente)

Fuentes terminológicas: Corpus -N-GRAM

¿CÓMO FUNCIONA?, UN EJEMPLO: https://books.google.com/ngrams/info

https://www.dz-techs.com/es/searching-ngram-with-google-ngram-viewer
https://books.google.com/ngrams/
https://books.google.com/ngrams/info


COBERTURA IDIOMÁTICA Y TEMPORAL
Google en inglés, chino (simplificado), francés, alemán, hebreo, italiano, ruso o español. Córpora especializados 
en inglés, tales como inglés americano, inglés británico, inglés de ficción e “inglés un millón. Todos los corpus se 
generaron en julio de 2009, julio de 2012 y febrero de 2020; actualizan estos corpus a medida que continúe el 
escaneo de nuestro libro, y las versiones actualizadas tendrán identificadores persistentes distintos. 

Fuentes terminológicas: Corpus -N-GRAM



● Por ejemplo en la cultura popular superhéroes famosos
● El quijote Vs Harry Potter:  Aquí en el resultado en el 

Corpus Inglés Aquí el resultado en el Corpus Español y  
En la alimentación: lucha entre dos refrescos

● Podemos buscar por ejemplo con la Wildcard en lugar 
de una palabra y te pone un ranking de las 10 
repeticiones más comunes.  Aquí por ejemplo con 
“Forest *”

● Partes de las Oraciones. Si una palabra incluye muchas 
partes del discurso, puede agregar los operadores de 
texto para ser más específicos al final de los ngrams. Por 
ejemplo Play puede ser nombre (play_NOUN) y verbo 
(play_VERB)

● En este ejemplo vemos aplicado al mundo de la traducción, 
¿Cuáles son las tendencias actuales en traducción?

Fuentes terminológicas: Corpus -N-GRAM

Algunos ejemplos 
ilustrativos del uso del 
Ngram en diferentes 

contextos, tanto culturales 
como lingüísticos

Es un campo que se ha denominado 
como la Culturomics, en este paper 
publicado en Science “Quantitative 
Analysis of Culture Using Millions of 

Digitized Books”

https://books.google.com/ngrams/graph?content=batman%2Csuperman%2Cspiderman%2Cwonderwoman&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=quijote%2Charry+potter&year_start=1997&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=quijote%2Charry+potter&year_start=1997&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=quijote%2Charry+potter&year_start=1997&year_end=2019&corpus=32&smoothing=3&case_insensitive=true
https://books.google.com/ngrams/graph?content=coca+cola%2Cpepsi&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=%22Forest+*+%22&year_start=2000&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=%22Forest+*+%22&year_start=2000&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Play_VERB%2CPlay_NOUN&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=26&smoothing=6
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Play_VERB%2CPlay_NOUN&year_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=26&smoothing=6
https://twitter.com/navarrotradmed/status/1000475759365050374
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1126/science.1199644
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1126/science.1199644
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1126/science.1199644
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Fuentes secundarias



● Son aquellas que no contienen información original, es 
decir, la información que proporcionan proviene de otros 
documentos (primarios o secundarios). 

● Recopilan información organizada de manera que facilite 
su localización y consulta (búsquedas, filtros, etc…)

● Ejemplos:

○ Bibliografías (nacionales y comerciales)
○ Catálogos de bibliotecas,
○ Bibliotecas electrónicas
○ Google Scholar
○ Repositorios institucionales (Digibug)

○ Bases de datos bibliográficas

Fuentes de información secundaria

Algunas ya la hemos viendo de forma 
salteada en los diferentes temas 
como por ejemplo Worldcat

Nos concentramos en la madre de las 
fuentes: BASES DE DATOS 



Bases de datos bibliográficas: concepto básicos
● Son recopilaciones de publicaciones de contenido 

científico-técnico, como artículos de revistas, libros, 
etc, de contenido temático,  que tienen como objetivo 
reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un 
área 

● Contienen información sobre documentos, es decir, 
referencias a documentos, pero también muchas de 
ellas contienen los textos completos de estos 
documentos, generalmente en formato pdf

Por ejemplo Medline, es una base de datos que recopila todo 
lo que se publica a nivel mundial sobre Medicina. Si un 

investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un 
tema de su interés puede localizar esta información buscando 
en la base de datos que exista sobre su área de investigación 

o en alguna multidisciplinar.

Las bases de datos contienen 
información relevante, actualizada, 
precisa, contrastada y de calidad. 

Para todas las áreas científicas existe 
alguna base de datos específica o al 

menos alguna multidisciplinar

Fuente: Biblioteca Universidad de Extremadura / Biblioguías. Guias para buscar y usar la información / Cómo buscar en las bases de datos de forma eficaz

https://biblioguias.unex.es/buscar-en-bases-de-datos#:~:text=Las%20Bases%20de%20Datos%20Bibliogr%C3%A1ficas,sobre%20un%20%C3%A1rea%20de%20conocimiento.


Bases de datos bibliográficas: origen

Fuente: Biblioteca Universidad de Extremadura / Biblioguías. Guias para buscar y usar la información / Cómo buscar en las bases de datos de forma eficaz

Las Bases de Datos tienen su origen en repertorios 
impresos conocidos como Revistas de resúmenes.  
Existían por cada especialidad científica, por ejemplo 
el Chemical Abstracts para Química o el Biological 
Abstracts para Biología.

Con la llegada de la informática en los 
años 70 del siglo pasado, estos 

repertorios se automatizan, facilitando 
mucho su consulta y distribución. 

Las producen hacen tanto empresas privadas 
(Chemical Abstracts Service) como entidades públicas 
(National Library of Medicine, USA) y pueden 
distribuirlas y comercializarlas de forma directa a través 
de internet o bien a través de empresas intermediarias 
como EBSCO, o PROQUEST.

En su mayoría son productos de pago, aunque 
algunas, sobre todo las públicas, se distribuyen de 
forma gratuita, como por ej. Agris, producida por la 
FAO , ej. Dialnet en España

https://biblioguias.unex.es/buscar-en-bases-de-datos#:~:text=Las%20Bases%20de%20Datos%20Bibliogr%C3%A1ficas,sobre%20un%20%C3%A1rea%20de%20conocimiento.
http://www.cas.org/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www2.ebsco.com/es-es/Pages/index.aspx
http://www.proquest.co.uk/en-UK/
http://agris.fao.org/
http://www.fao.org/index_en.htm


Las bases de datos bibliográficas 
facilitan mucho la tarea de estar 
informado sobre todo lo que se 

ha publicado sobre un campo de 
investigación.

Bases de datos bibliográficas: uso
Búsquedas típicas                                  

en una base de datos:

Saber qué se ha publicado sobre un tema determinado.

Estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un 
campo de investigación.

Saber qué ha publicado un autor determinado.

Saber en qué institución se está investigado más sobre un 
tema.

Qué revistas publican más sobre una determinada área 
de estudio.



Multidisciplinares
Las bases de datos multidisciplinarias abarcan una 
amplia gama de disciplinas científicas.

Recopilan y organizan información de diversas áreas del 
conocimiento, como ciencias naturales, ciencias sociales, 

tecnología, medicina, entre otros.

Ejemplos de bases de datos multidisciplinarias incluyen 
Scopus, Web of Science y Google Scholar.

Estas bases de datos permiten a los investigadores 
obtener una visión general de la literatura científica en 

múltiples campos y realizar investigaciones 
interdisciplinarias.

Bases de datos bibliográficas: uso

Especializadas
Las bases de datos especializadas se centran en una 
disciplina o área específica del conocimiento.

Recopilan y proporcionan acceso a información 
detallada y precisa dentro de un campo especializado.

Ejemplos de bases de datos especializadas incluyen 
PubMed para ciencias biomédicas, IEEE Xplore para 

ingeniería e informática, y arXiv para ciencias físicas y 

matemáticas.

Estas bases de datos permiten a los investigadores 
explorar la literatura científica especializada, acceder a 

datos específicos y mantenerse actualizados en su 
campo de estudio.

Los dos tipos de bases de datos bibliográficas



Apoyo a la investigación:
● Permiten a explorar la literatura, analizar tendencias y descubrir 

enfoques innovadores.
● Ayudan a respaldar las decisiones y estrategias de traducción.

Recursos terminológicos:
● Las bases de datos contienen glosarios, vocabularios 

especializados y terminología específica de diversas disciplinas.
● Estos recursos terminológicos son de gran utilidad para los 

traductores al enfrentarse a términos técnicos y científicos.
● Ayudan a garantizar la precisión y coherencia terminológica en 

las traducciones e interpretaciones.

Herramientas de traducción asistida:
● Algunas bases de datos científicas ofrecen herramientas de 

traducción asistida por ordenador (TAO).
● Mejoran la eficiencia y la calidad de las traducciones al 

proporcionar recursos y sugerencias contextuales.

Bases de datos bibliográficas: uso

Valor de las 
Bases de Datos 
Científicas en 
Traducción e 
Interpretación



Bases de datos multidisciplinares / generales



Bases de datos especializadas



Bases de datos: caso práctico aplicado

Scopus es una plataforma integral y 
multidisciplinaria que recopila, 

indexa y ofrece acceso a una amplia 
gama de literatura académica, 
incluyendo revistas científicas, 
conferencias, libros y patentes, 

facilitando así la búsqueda, 
evaluación y seguimiento del 

impacto de la investigación en 
diversas áreas del conocimiento.

● Scopus ofrece una cobertura global y 
multidisciplinaria, permitiendo a los 
investigadores y académicos explorar y 
descubrir avances en todas las áreas del 
conocimiento.

● Su avanzada interfaz de búsqueda y 
herramientas analíticas facilitan la 
realización de revisiones bibliográficas 
exhaustivas y la evaluación del impacto de 
la investigación.

● Con acceso a millones de documentos y 
funcionalidades como citas y métricas de 
autor, Scopus es una herramienta 
indispensable para la comunidad 
académica en la búsqueda de información 
actualizada y relevante.



Bases de datos: caso práctico aplicado

🔍
Búsqueda de 
literatura 
especializada

Los traductores pueden 
utilizar Scopus para 
buscar y acceder a una 
amplia gama de artículos 
académicos y libros 
relacionados con los 
temas específicos en los 
que están trabajando. 
Esta búsqueda exhaustiva 
les permite mejorar la 
contextualización de 
sus traducciones 

😍
Revisión de la 
traducción existente

Al comparar los términos 
y el estilo de una 
traducción previa con la 
literatura académica 
actual disponible en 
Scopus, los traductores 
pueden asegurarse de 
que su trabajo refleje los 
avances más recientes en 
el campo y mantenga la 
exactitud y actualidad 
requerida.

🫡
Validación de 
términos técnicos

Scopus ofrece a los 
traductores la posibilidad 
de confirmar la precisión 
de los términos técnicos 
utilizados en sus 
traducciones mediante la 
consulta de artículos 
científicos y técnicos 
relevantes. Esta 
validación garantiza una 
traducción precisa y 
coherente

💧
Identificación de 
fuentes fiables

Al proporcionar acceso a 
una amplia variedad de 
revistas científicas y 
académicas revisadas por 
pares, Scopus permite a 
los traductores identificar 
y utilizar fuentes fiables 
que respalden sus 
traducciones. Esto 
garantiza la calidad y la 
credibilidad del trabajo 
final.

CUATRO USOS DE SCOPUS



Bases de datos: caso práctico aplicado

1
Búsqueda del término 
en Scopus:

El traductor utiliza Scopus 
para buscar el término 
"electrofisiología cardíaca 
avanzada", con el fin de 
acceder a una amplia 
gama de artículos 
científicos y estudios 
relevantes en el campo de 
la cardiología.

2
Exploración de la 
literatura científica

El traductor revisa varios 
artículos científicos 
obtenidos a través de 
Scopus para entender 
cómo se utiliza el término 
"electrofisiología cardíaca 
avanzada" en el contexto 
de la investigación actual. 
Esto implica examinar 
estudios, revisiones y 
conferencias relacionadas 
con el tema.

3
Evaluación del 
término

Después de analizar la 
literatura científica 
relevante, el traductor 
evalúa si el término 
"electrofisiología cardíaca 
avanzada" se utiliza de 
manera precisa y 
adecuada para describir 
las técnicas y 
procedimientos 
avanzados en el campo 
de la cardiología, como el 
mapeo de arritmias 
cardíacas y la ablación 
por catéter.

4
Confirmación de la 
validez del término

Tras realizar una revisión 
exhaustiva y 
considerando la evidencia 
proporcionada por la 
literatura científica en 
Scopus, el traductor llega 
a la conclusión de que 
"electrofisiología cardíaca 
avanzada" es el término 
adecuado para utilizar en 
la traducción del manual 
de instrucciones del 
dispositivo médico

¿electrofisiología cardíaca avanzada?



Bases de datos: caso práctico aplicado

Dialnet es una base de datos 
académica multidisciplinar de acceso 

libre y gratuito.
Es una de las principales fuentes de 

información científica en lengua 
española y portuguesa.

● Dialnet recopila y organiza información 
de múltiples fuentes, incluyendo 
universidades, bibliotecas, centros de 
investigación y editoriales académicas.

● Dialnet facilita el acceso a la literatura 
científica y académica en español y 
portugués, lo que es especialmente 
valioso para investigadores y 
académicos de habla hispana.

● Permite realizar revisiones bibliográficas 
exhaustivas y actualizadas, brindando una 
visión general de los avances en una 
determinada disciplina.

● Ofrece una amplia cobertura temática, 
acceso a texto completo y una interfaz de 
búsqueda avanzada.

https://dialnet.unirioja.es/



https://gred

Uso de la documentación ejemplo práctico
El proceso de obtencion de informacion que debera realizarse a la 
hora de traducir un texto especializado variará en función de los 
conocimientos temáticos y lingüísticos del traductor y del tipo de 
documento con el que se vaya a trabajar. 

Por tanto, no puede establecerse un sistema general para 
documentarse sobre un texto antes de proceder a su
traducción. No obstante, si se pueden delimitar una serie de etapas 
comunes, que serán más o menos desarrolladas en función del 
documento que se va a traducir y de las necesidades informativas del 
traductor:

1) Búsqueda de recursos sobre la lengua
2) Búsqueda de recursos sobre la terminología especializada
3) Búsqueda de información sobre la materia
4) Búsqueda de textos paralelos y/o búsqueda de especialistas

https://gredos.usal.es/handle/10366/121436


FIN 
TEMA 5



TEMA

6

La información en internet



La desinformación en internet
- Publicidad, desinformación y fake news
- IA e información sintética

La web académica 
- El Acceso Abierto a la ciencia y las licencias
- Motores de búsqueda: Google Scholar / SCIhub

Gestión de información en la Nube
- Trabajo Colaborativo
- Características de Cloud Computing
-  



Perfil del buen profesional de la información

Conoce las 
fuentes de 
información y no 
se limita a utilizar 
Google, sabe la 
fuente exacta 
para su 
necesidad su 
información

Cuándo usa una fuente de 
información sabe utilizar las 
opciones de búsqueda avanzada 
y sabe el lenguaje de consulta

Sabe evaluar los 
resultados de 
búsqueda y conoce la 
credibilidad de la 
información que está 
leyendo y utilizando



TEMA

6

La información en internet



Algunas fechas importantes
Las 10 FECHAS 
RESEÑABLES EN 
LA CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
INTERNET (I)

1969: ARPANET y el 
primer enlace 
En 1969, se estableció la primera 
red de computadoras llamada 
ARPANET, creada por el 
Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. Conectó cuatro 
universidades y sentó las bases 
para Internet.

1971: El correo 
electrónico
En 1971, Ray Tomlinson desarrolló 
el primer programa de correo 
electrónico, permitiendo el 
intercambio de mensajes entre 
diferentes computadoras 
conectadas a ARPANET. 

1983: La adopción 
del TCP/IP
El protocolo de comunicación 
TCP/IP, que se convirtió en el 
estándar para la transmisión de 
datos en Internet. Esta 
estandarización permitió la 
interconexión de redes y sentó las 
bases para el crecimiento y la 
expansión de Internet.

1990: La creación 
de la WWW
En 1990, Tim Berners-Lee 
desarrolló la World Wide Web, un 
sistema de distribución de 
información basado en 
hipertexto. Permitió la navegación 
a través de enlaces y la creación de 
páginas web, lo que facilitó el 
acceso y la búsqueda de 
información en Internet.

1994: El auge de 
los navegadores
En 1994, se lanzaron los primeros 
navegadores web comerciales, 
como Netscape Navigator y Internet 
Explorer. Estos navegadores 
facilitaron la experiencia de 
navegación y contribuyeron al 
crecimiento masivo de usuarios de 
Internet.



Algunas fechas importantes
1994: los motores de 
búsqueda
En 1994, surgieron los primeros 
motores de búsqueda, como 
AltaVista y Yahoo!. Permitían a los 
usuarios buscar y encontrar 
información específica en la 
creciente cantidad de contenido 
disponible en la Web.

1998: Google
En 1998, Larry Page y Sergey Brin 
fundaron Google, un motor que 
revolucionó la forma en que se 
accede a la información en Internet. 
Su algoritmo de búsqueda 
innovador, basado en la relevancia 
de los enlaces, proporcionó 
resultados más precisos y rápidos.

2000: La burbuja 
puntocom
A finales de la década de 1990, se 
produjo un auge especulativo en las 
empresas de Internet conocido como 
la "burbuja puntocom". Durante este 
período, muchas startups de Internet 
experimentaron un crecimiento 
explosivo y una posterior caída

2004: El nacimiento 
de las redes sociales
En 2004, se lanzó Facebook, una 
plataforma social que permitía a los 
usuarios conectarse, compartir 
contenido y comunicarse entre sí. El 
éxito de Facebook abrió la puerta 
a la explosión de las redes, 
transformando la forma en que las 
personas interactúan en Internet.

2007: Lanzamiento 
del iPhone
En 2007, Apple lanzó el primer 
iPhone, que marcó el comienzo de 
la era de los dispositivos móviles 
conectados a Internet. Los 
smartphones se volvieron ubicuos y 
permitieron a los usuarios acceder a 
Internet desde cualquier lugar

2010: computación 
en la nube
A medida que las necesidades de 
almacenamiento y procesamiento de 
datos aumentaban, surgieron 
servicios de computación en la 
nube, como Amazon Web Services 
(AWS) y Microsoft Azure. Permiten 
a las empresas y usuarios acceder a 
recursos informáticos escalables



Algunas fechas importantes
2014: Auge del 
comercio electrónico
En 2014, el comercio electrónico 
experimentó un crecimiento 
significativo con la expansión de 
plataformas como Amazon y Alibaba. 
Estas plataformas transformaron la 
manera en que las personas 
compran y venden productos en 
línea, facilitando el acceso a una 
amplia variedad de bienes y servicios 
a nivel global.

2020: El auge del 
teletrabajo y la 
educación en línea
En 2020, la pandemia de COVID-19 
impulsó la adopción masiva del 
teletrabajo y la educación en línea. 
Plataformas como Zoom y Microsoft 
Teams se volvieron esenciales, 
permitiendo a empresas y escuelas 
continuar operando de manera 
remota

2023: 2022: El auge 
de los modelos de 
lenguaje IA
En 2022, ChatGPT de OpenAI 
alcanzó un uso generalizado, 
demostrando el poder de los 
modelos de lenguaje avanzados en 
la generación de texto y la asistencia 
virtual. Esta tecnología transformó la 
forma en que interactuamos con las 
máquinas y accedemos a la 
información.

Ahora os toca a vosotras vivir la revolución

Apple Vision Pro GEMINI ….

https://www.youtube.com/watch?v=TX9qSaGXFyg
https://gemini.google.com/?hl=es-ES


Algunas fechas importantes
Las 5 
características 
que definen 
internet 
actualmente, 
más o menos

Crecimiento 
exponencial de 
usuarios en Internet

Estimado de más de 5.5 mil 
millones de personas conectadas, 
lo que representa más del 70% de 
la población mundial.

Auge de las redes 
sociales
Los datos revelan un crecimiento 
continuo en la adopción de 
plataformas de redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter y 
TikTok) con más de 4.6 mil millones 
de usuarios activos en 2022. 
Plataformas como 

Explosión de 
contenido 
generado por el 
usuario
Se estima que se subieron más de 
500 millones de horas de video a 
plataformas como YouTube, y se 
publicaron alrededor de 100 mil 
millones de mensajes en redes 
sociales todos los días.

Aumento del 
comercio 
electrónico

Se estima que las transacciones 
comerciales en línea superaron los 
4.5 billones de dólares en ese año, 
lo que representa un aumento 
considerable en comparación con 
años anteriores.

Mayor tráfico 
móvil

Se observó un incremento en el 
tráfico móvil en 2022, con más del 
60% del tráfico total proveniente de 
dispositivos móviles. Esto 
demuestra la importancia de la 
optimización de sitios web y 
aplicaciones para dispositivos 
móviles,



Contenido contenido contenido

Una de las 
características es la 

generación de 
contenido 

indiscriminado y masiva 
por todo tipo de 

usuarios,  destaco cinco 
aspectos

1. Empoderamiento del usuario: Internet permite 
a los usuarios convertirse en creadores de 
contenido,

2. Desafío de las noticias falsas: La proliferación 
de noticias falsas ha generado preocupación. 
Los usuarios deben ser conscientes de la 
importancia de verificar la información.

3. "Content is king" (El contenido es el rey): Esta 
frase popular destaca la importancia del 
contenido de calidad para atraer y retener a los 
usuarios. 

4. Personalización y segmentación: Internet 
permite la creación de contenido personalizado 
y segmentado para diferentes audiencias. 



Sánchez-Navarro y Aranda: «Los 
adolescentes entienden Internet 
como un espacio de ocio, 
aunque no separado de los 
contextos educativos formales», 
la web es, sin duda, un importante 
lugar en el que recabar 
información.  

Internet se ha convertido en la 
principal, si no en la única fuente 

de documentación.

Internet, la única fuente de información 

¿Esto es un problema? Para internet 
¿lo importante es la información o 
que generes contenido para ellos?

Quiero que veas a continuación 
cómo la publicidad puede 

condicionar tu información >>>>



Larry Page y Sergey 
Brin se conocieron en 
1995, cuando tenían 24 
y 23 años 
respectivamente, en un 
acto organizado por la 
Universidad de Stanford. 
Ambos tenían un 
objetivo en común: 
conseguir información 
relevante a partir de una 
importante cantidad de 
datos.

¿Te has preguntado 
cómo gana millones 

Google?

A Google le importa más que hagas click en un 
anuncio que obtengas información relevante



¿Te has preguntado cómo gana millones Google?

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210197en.pdf
https://dkb.io/post/google-search-is-dying
https://www.google.com/search?q=libros&newwindow=1&sca_esv=00cef6a9139fa5fe&sca_upv=1&ei=CDNHZrvaOaSgkdUPsqWtiAw&ved=0ahUKEwi7_uzTvpSGAxUkUKQEHbJSC8EQ4dUDCBA&uact=5&oq=libros&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiBmxpYnJvczIOEAAYgAQYsQMYgwEYigUyCBAAGIAEGLEDMggQABiABBixAzIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAYgAQyBRAAGIAEMggQABiABBixAzILEAAYgAQYsQMYgwEyCxAAGIAEGLEDGIMBMg0QABiABBixAxhDGIoFSMYOUP8HWM4NcAN4AJABAJgBgAGgAZMFqgEDMS41uAEDyAEA-AEBmAIJoAK0B8ICCxAAGIAEGLADGKIEwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAhEQLhiABBixAxjRAxiDARjHAcICDhAuGIAEGLEDGIMBGIoFwgIQEAAYgAQYsQMYQxiDARiKBcICGhAuGIAEGLEDGIMBGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIKEC4YgAQYQxiKBcICEBAuGIAEGNEDGEMYxwEYigXCAhkQLhiABBhDGIoFGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIQEC4YgAQYsQMYQxiDARiKBcICFhAuGIAEGLEDGNEDGEMYgwEYxwEYigXCAh8QLhiABBixAxhDGIMBGIoFGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgG6BgYIARABGBSSBwMzLjagB6M8&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=traductores+juridicos&newwindow=1&sca_esv=00cef6a9139fa5fe&sca_upv=1&ei=QDRHZsnsPKiZkdUPlOmHqAg&ved=0ahUKEwjJjNPov5SGAxWoTKQEHZT0AYUQ4dUDCBA&uact=5&oq=traductores+juridicos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFXRyYWR1Y3RvcmVzIGp1cmlkaWNvczIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIIEAAYFhgeGA8yCBAAGIAEGKIESNtBUJ0aWN9AcAZ4AZABAJgBzQGgAYMcqgEGMC4yMy4xuAEDyAEA-AEBmAIeoALJJKgCB8ICExAAGIAEGEMYtAIYigUY6gLYAQHCAhkQLhiABBjRAxhDGLQCGMcBGIoFGOoC2AEBwgIKEAAYgAQYQxiKBcICEBAAGIAEGLEDGEMYgwEYigXCAgsQABiABBixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIHEAAYgAQYCsICDRAAGIAEGLEDGIMBGArCAgoQABiABBixAxgKwgINEAAYgAQYsQMYQxiKBcICChAAGLADGNYEGEfCAg0QABiABBiwAxhDGIoFmAOyAeIDBRIBMSBAiAYBkAYKugYECAEYB5IHBjUuMjAuNaAH3ooB&sclient=gws-wiz-serp


1. 
Google 
Ads: 
Empresas 
Pujan por 
palabras clave 
para mostrar 
anuncios en 
búsquedas y 
sitios web 
asociados, 
pagando por clic o 
impresión.

2. 
Google 
AdSense: 
Propietarios de 
sitios web 
muestran 
anuncios de 
Google en sus 
páginas, 
ganando por clic 
o impresión

3. 
YouTube 
Ads
Anuncios antes, 
durante y 
después de 
videos de 
YouTube, 
pagando por clic 
o impresión.

4. 
Anuncios 
para apps 
móviles
Anuncios dentro 
de aplicaciones 
móviles, 
pagando por clic 
o impresión.

5. 
Anuncios 
en Gmail: 
Anuncios en la 
bandeja de 
entrada de 
Gmail, 
pagando por 
clic.



La publicidad móvil aporta a Facebook casi 
la totalidad de sus ingresos

Zuckerberg se marca como 
objetivo "unir el mundo". “Dar a 
la gente el poder para construir 
comunidad y unir el mundo”. Esta 
es la nueva declaración de 
objetivos de Facebook, según 
ha anunciado el mismo Mark 
Zuckerberg

y ¿qué pasa con 
las redes 
sociales?



1. 
Recopilación 
de datos
Facebook 
recopila una gran 
cantidad de 
datos sobre sus 
usuarios, 
incluyendo sus 
intereses, datos 
demográficos y 
comportamiento 
en línea. Estos 
datos se utilizan 
para crear 
perfiles de 
usuario 
detallados que 
se pueden 
utilizar para 
orientar la 
publicidad.

2. 
Segmentación 
usuarios
Facebook 
utiliza los 
datos 
recopilados para 
segmentar a sus 
usuarios en 
grupos con 
características e 
intereses 
similares. Esto 
permite a los 
anunciantes 
mostrar sus 
anuncios a las 
personas que 
tienen más 
probabilidades de 
estar interesadas 
en ellos.

3. Creación 
de anuncios
Los anunciantes 
crean anuncios 
que se diseñan 
para atraer a los 
segmentos de 
audiencia 
específicos que 
han 
seleccionado. 
Estos anuncios 
pueden ser en 
forma de texto, 
imágenes, videos 
o incluso 
experiencias 
interactivas.

4. Colocación 
de anuncios
Facebook coloca 
los anuncios en 
diferentes lugares 
de su plataforma, 
incluyendo el 
News Feed, la 
barra lateral y las 
Stories. La 
ubicación de los 
anuncios se 
selecciona 
cuidadosamente 
para garantizar 
que se muestren 
a las personas 
con mayor 
probabilidad de 
estar interesadas 
en ellos.

5. Cobro a los 
anunciantes
Facebook cobra a 
los anunciantes 
por clic (CPC) o 
por cada mil 
impresiones 
(CPM). Esto 
significa que los 
anunciantes solo 
pagan cuando 
alguien hace clic 
en su anuncio o 
cuando se 
muestra una 
cierta cantidad de 
veces.



🎭
Mayor actividad 
Cuanto más contenido 
generemos, más 
tiempo pasaremos en 
las plataformas, lo que 
aumenta su 
engagement y valor 
para los anunciantes.

🍡
Datos valiosos
Nuestras publicaciones, 
interacciones y preferencias 
alimentan sus algoritmos, 
permitiéndoles ofrecernos 
contenido más 
personalizado y relevante, lo 
que nos mantiene 
enganchados.



“Jonathan Taplin en su ensayo Move Fast and Break 
describe las interacción de los usuarios basándose en 
estadísticas de 2004, como trabajo efectuado a 
beneficio de Facebook y calcula que el tiempo invertido 
diariamente en la asciende a 39.757 años de media. 
Añade  que esa cifra equivale a unos quince millones de 
trabajo no remunerados anualmente. Karl Marx se 
habría quedado de piedras”

Redes: la explotación del hombre por el hombre



5 acciones para 
cuidar de 
nuestra 

privacidad y 
nuestros datos

1. Utiliza Buscadores alternativos que cuiden y 
respeten la privacidad (duck duck go, etc..)

2. Usa modos los modos incógnito de los 

navegadores

3. Limpia navegadores con frecuencia (cookies, 

historial, etc..)

4. Lee las opciones de privacidad en redes 

sociales (Ejemplo Twitter, Ejemplo 

Facebook)

5. Conoce las opciones de gestión de datos de 

los buscadores (Ejemplo Google)

Consejos finales para protegerte

https://www.xataka.com/basics/duckduckgo-que-principales-diferencias-google
https://twitter.com/es/privacy
https://marketing4ecommerce.net/como-ver-que-sabe-facebook-de-ti/
https://marketing4ecommerce.net/como-ver-que-sabe-facebook-de-ti/
https://support.google.com/accounts/answer/7660719?hl=es#zippy=%2Cbuscar-un-resumen-de-tus-datos%2Cbuscar-y-eliminar-tu-actividad-y-tus-archivos%2Celiminar-el-historial-y-las-cookies-de-chrome-y-otros-navegadores%2Cver-otra-actividad-de-google


Consejos finales para protegerte

…. finalmente, 
dale un ojo al 
decálogo de 

Ciberseguridad 
de la UGR

https://secretariageneral.ugr.es/informacion/servicios/seguridad-informacion/decalogo-ciberseguridad

Herramienta de Google para 
controlar tu privacidad

https://secretariageneral.ugr.es/informacion/servicios/seguridad-informacion/decalogo-ciberseguridad
https://secretariageneral.ugr.es/informacion/servicios/seguridad-informacion/decalogo-ciberseguridad


Cuanto más tiempo pasemos en la plataforma más probabilidad 
habrá de que pinchemos un anuncio



1. Atrapan nuestra 
atención

2. Nos condicionan: 4. Limitan nuestro 
control

4. Manipulan nuestra 
percepción

Contenido irresistible
Algoritmos que nos 
muestran vídeos virales 
que nos atrapan.

Experiencia 
personalizada
Análisis de datos para 
mostrarnos contenido que 
resuena con nuestras 
emociones

Dificultad para eliminar 
cuentas
Obstáculos para eliminar 
nuestras cuentas o borrar 
nuestros datos, atándonos 
a las plataformas.

Burbujas de filtro
Aislamiento en "burbujas" 
de información que 
confirman nuestras ideas, 
limitando la exposición a 
diferentes

Notificaciones sin fin
nos mantienen activos y 
regresando a la aplicación.

Refuerzo positivo
"Me gusta", comentarios y 
visualizaciones que nos 
recompensan por generar 
contenido

Falta de transparencia 
Algoritmos y uso de datos 
poco claros, dificultando 
decisiones informadas 
sobre nuestro uso de las 
plataformas.

Publicidad dirigida
Anuncios personalizados 
basados en nuestros datos 
que pueden influir en 
nuestras decisiones de 
compra 

Diseño adictivo
Interfaces atractivas y 
fáciles de usar que nos 
animan a seguir 
consumiendo contenido.

Comparación social
Exposición a la vida 
"perfecta" de otros 
usuarios, lo que puede 
generar sentimientos de 
insatisfacción 

Privacidad limitada
Control limitado sobre 
nuestra privacidad, 
permitiendo uso de 
nuestros datos sin 
consentimiento pleno.

Desinformación 
Propagación de noticias 
falsas y contenido 
engañoso que afecta 
nuestras creencias y 
opiniones.







Concepto y causas de la desinformación

El término desinformación 
hace referencia tanto a:

- Contenido informativo 
fraudulento (fake news) 

- Engañoso (misleading content)
- Discursos de odio 

(malinformation)
- Discursos falsos deliberados 

(false speech) 
- Errores informativos no 

deliberados de medios o 
periodistas 
(missinformation)».

La desinformación se relaciona con otros similares 
como los de propaganda, o posverdad, un marco 
mental bajo el cual «los hechos objetivos son menos 
importantes a la hora de modelar la opinión pública 
que las apelaciones a la emoción o a las creencias 
personales» (Diccionario Oxford, citado en 
Rodríguez-Fernández, 2019b). 



Consecuencias de la desinformación

Lo que singulariza sin embargo este concepto 
en nuestros días es su difusión masiva e 
instantánea a través de las redes sociales. 
Un noticia falsa tiene un 70% más de 
probabilidades de ser difundida que una real 
(Amorós, 2020). El peligro es la utilización de 
nuestros datos, al igual que ocurre con los 
anuncios, para difundir información 

● Según el I Estudio sobre el impacto de las Fake News en 
España (Simple Lógica, 2018), hasta el 86% de los 
españoles confunde noticias falsas con verdaderas pese 
a que una gran parte cree que puede detectarlas, 

basándose en criterios como la irrealidad del contenido, 

el medio de publicación, o el titular de la noticia. Según 

concluyó este mismo trabajo, hasta el 80% de la 
población recibe fake news al menos una vez por 
semana. 

● Por su parte, un informe de la consultora Estudio de 

Comunicación (2018) sobre la influencia de las noticias 

falsas en la opinión pública, determinó que la 

propagación de noticias falsas puede tener 

consecuencias graves o muy graves, siendo los mayores 

perjuicios a afrontar los de carácter reputacional, tanto 
para una organización como para una persona.



 Entre los motivos para la creación y difusión de noticias falsas, 
destacan los intereses políticos y económicos.

Motivos económicos

Generación de beneficios para 
medios de comunicación (casi 
siempre digitales) mediante 
creación de contenidos falsos o 
engañosos. En muchos casos se 
recurre a técnicas clickbait, esto es, 
«el diseño de contenidos gancho 
que buscan atraer la atención de los 
lectores y animar a los usuarios a 
hacer clic en el vínculo

Perjuicio a la reputación 

La difusión de desinformación tiene 
también como objetivo generar un 
perjuicio en la reputación de 
personas o entidades. Las noticias 
falsas que afectan a empresas se 
encuentran bastante dispersas, 
afectando a compañías del sector de 
la moda (Zara, Nike o Adidas)o 
grandes superficies (Corte Inglés, 
Mercadona, Carrefour o Media 
Markt),

Alterar la agenda 
política

Se persigue favorecer determinadas 
ideas o líneas de pensamiento. 
Bulos sobre los partidos políticos, y 
sobre sus principales 
representantes. 
Rodríguez-Ferrándiz (2019) señala 
que los «vuelcos electorales contra 
pronósticos y sondeos en 
apariencia fiables se han atribuido 
al efecto de falsedades propagadas 
viralmente»

Motivos para desinformar



Construcción de un bulo con 
intereses políticos

Motivos para desinformar

https://www.publico.es/tremending/2018/04/23/fake-news-el-bulo-sobre-pablo-iglesias-que-han-difundido-varios-medios-y-el-partido-popular/
https://www.youtube.com/watch?v=ANEvgSnre3c
https://www.youtube.com/watch?v=N6Fc5B_gRYI


Más graves aún son las 

desinformaciones que 

pueden afectar a las 

decisiones políticas que se 

toman por parte de la 

ciudadanía. Las noticias 

falsas pueden determinar 

el sentido del voto de una 

persona en una elección, 

o en un referéndum

El caso paradigmático que se señala 
como uso de fake news con influencia 
en las decisiones políticas es el de 
Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos de 
2016. Las noticias falsas favorables al 
candidato republicano se compartieron 
unas 30 millones de veces, mientras que 
las falsedades que podían favorecer a la 
candidata demócrata Hillary Clinton, se 
difundieron 7,6 millones de veces, es 
decir cuatro veces menos (Parra Valero 
y Oliveira, 2018). Donald Trump ganó las 
elecciones, siguiendo durante su 
mandato una tónica constante de 
difusión de noticias falsas y bulos. 

Motivos para desinformar

https://www.youtube.com/watch?v=7831NGClsrM&t=16s


“Facebook incluye un registro de nuestros estados de ánimo, 
porque Facebook puede estimar e incluso controlar el humor 
de sus usuarios”. Así quedó acreditado en un estudio de triste 
fama sobre contagio de emociones… Los investigadores de la 
empresa alteraron los estados de ánimo de los usuarios 
mediante la manipulación de las noticias que aparecían en 
sus muros. También lo demuestra la propuesta a anunciantes 
en la que Facebook les ofrecía dirigirse a sus usuarios cuantos 
estos se sintieran insignificantes,  estresados, derrotados e 
inseguros”

Redes: sientes lo que las redes quieren que sientas



Motivos para desinformar: web del click = $

https://es.newsner.com/


Un caso extremo serían los 
sitios calificados como junk 
news, o medios basura, que 
buscan únicamente persuadir 
ante una causa; se trata de 
información parcial e 
hiperpartidista, e incluso 
pueden llegar a falsificar 
fuentes, marcas y estrategias 
estilísticas, disfrazando el 
contenido basura como noticias 
legítimas

 

Motivos para desinformar: web del click = $

https://www.mediterraneodigital.com/



Para mitigar el impacto y 
difusión masiva de 
informaciones falseadas. 
Rodríguez-Fernández 
señala los siguientes 
elementos a considerar:

 

Expertos en verificación. La verificación de datos se ha convertido en los 
últimos años en una tendencia en el ámbito de los medios de 
comunicación, e incluso se han establecido agencias especializadas que 
desarrollan labores de fact-checking para medios de comunicación, 
instituciones o empresas

Alfabetización mediática. También conocida como alfabetización digital o 
alfabetización informacional, se refiere a la formación para que las personas 
puedan valorar y usar de forma crítica la información, lo que incluye pues 
identificar las informaciones falsas o engañosas

▸  Curación de contenidos. Vinculado con la monitorización de noticias falsas, 
se encuentra la labor de curación de contenidos, mediante la cual se 
agrega valor añadido a informaciones habitualmente obtenidas de 
fuentes abiertas como las redes sociales. Los curadores de contenidos se 
convierten así en una garantía de que la información que se difunde en una 
determinada organización ha sido revisada y seleccionada de forma 
rigurosa. 

Herramientas para combatir la desinformación



Herramientas para combatir la desinformación



Twitter también han tomado 
medidas para evitar la difusión de 

contenidos falsos, engañosos o que 
incumplan las normativas de estas 

plataformas. El ejemplo más 
paradigmático de ello fue la 

suspensión temporal primero y 
definitiva después de la cuenta de 

Twitter del entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, en 

enero de 2021, tras el asalto al 
Capitolio en Washington D.C. 

Herramientas para combatir la desinformación



Herramientas contra la desinformación: Fact checking

En el caso de la prueba de la 
efectividad de la fuente, en los 
últimos años, con el auge de la 
información online, se ha hecho 
necesaria la continua revisión de la 
información que se comparte en 
Internet. Es lo que se ha dado en 
llamar periodismo de verificación o 
fact-checking journalism

Es un trabajo absolutamente 
vinculado a la documentación 
hemerográfica, porque se basa, 
precisamente, en la documentación 
preexistente (hemeroteca). En todo 
caso, este tipo de actividad requiere 
de un trabajo ingente que necesita 
tiempo y recursos, algo que no todas 
las empresas mediáticas pueden o 
quieren permitirse.

Se identifican hasta 135 
iniciativas de verificación de 
datos a nivel mundial , tanto de 
carácter independiente, como 
adscritas a un medio concreto 
(por ejemplo Reality Check, de 
la BBC, o Fact Checks, del 
New York Times). En los 
medios de comunicación en 
España es habitual ver o 
escuchar secciones de 
periodismo de verificación en 
la que se ponen en cuestión 
las declaraciones de políticos o 
personajes relevantes



Esta organización está 
formada por periodistas, pero 
también por ingenieros, 
investigadores, 
programadores, productores, 
realizadores, grafistas y 
documentalistas; de modo 
que es una gran productora 
audiovisual que basa su 
modelo de negocio en el 
tratamiento de datos. Como 
se apunta en el párrafo 
anterior, pone el foco en la 
tecnología y en el desarrollo 
de la inteligencia artificial 
como elemento de trabajo.

Magallón-Rosa (2018) sitúa a Maldito Bulo 
dentro de los proyectos que forman parte de 
Maldita.es junto a Maldita Hemeroteca, 
Maldito Deporte o Maldita Ciencia. Además, 
esta web cuenta «con una extensión de 
Google Chrome que lanza una alerta cuando 
se entra en una web poco fiable, nada 
fiable… o satírica (en el caso de que no se 
sepa si una web es de humor)». Del mismo 
modo, tienen un contador de desmentidos 
de diferentes medios de comunicación

Herramientas contra la desinformación: webs



Contenido camuflado por publicidad: patrocinio

Los contenidos patrocinados son 
artículos promocionales que financian 
las marcas y que se integran dentro de 
un medio de comunicación, adoptando 
su diseño y estética. Este contenido 
está identificado de alguna manera en 
el medio (Contenido patrocinado, Con 
la colaboración de, Patrocinado por, 
Powered by...) si bien no siempre 
queda claro para el usuario. De hecho, 
según un informe de 2016 de la 
empresa de marketing Contently, 
recogido por Sánchez Castrillo (2018), 
el 54% de los encuestados se sintió 
engañado por este tipo de publicidad, 
y el 44% no fue capaz de identificar al 
patrocinador. https://elpais.com/sociedad/2021-03-22/claves-para-ga

rantizar-un-uso-eficiente-del-agua.html

https://elpais.com/sociedad/2021-03-22/claves-para-garantizar-un-uso-eficiente-del-agua.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-22/claves-para-garantizar-un-uso-eficiente-del-agua.html


Castillo, C. del. (2021, febrero 8). Falsas preguntas en stories y 
respuestas anónimas: Así cuelan los influencers la publicidad 
encubierta de las apuestas. ElDiario.es. 
https://www.eldiario.es/tecnologia/decenas-influencers-participan-
campana-publicidad-encubierta-apuestas-deportivas_1_7201882.
html

Contenido camuflado por publicidad: Influencers



Epílogo: La generación de información sintética mediante IA

Manipulación y desinformación: Las herramientas de IA pueden 
generar contenido sintético, como fotos y videos, que pueden ser 
difíciles de distinguir de los originales. Esto abre la puerta a 
ampliar la manipulación y la desinformación que hemos visto

Riesgos para la privacidad y suplantación: Las herramientas 
de IA también pueden ser utilizadas para generar perfiles falsos 
y generar información personal sintética.

Dificultad para distinguir entre contenido real y sintético: A 
medida que las capacidades de generación de contenido 
sintético mejoran, se vuelve cada vez más difícil para los 
usuarios distinguir entre información real y falsa. 

Impacto en la sociedad y la democracia: La propagación de 
información sintética maliciosa puede tener un impacto 
significativo en la sociedad y la democracia. 

4 Peligros de la información 
sintética generada con 

herramientas de inteligencia 
artificial (IA) y cómo pueden 
confundir a los usuarios de 

Internet



¿Por qué nos hemos creído la 
foto del Papa con el abrigo 

blanco?

No, Quevedo no ha versionado a 
Melendi: las canciones creadas 

por Inteligencia Artificial que 
Spotify ha eliminado

DeepFake and AI will together fool 
EVERYONE [Tom Cruise Wild Project]

Epílogo: La generación de información sintética mediante IA

Algunos ejemplos de generación de información falsa con diferentes técnicas IA

Divertido alarmante

https://elpais.com/tecnologia/2023-04-01/por-que-nos-hemos-creido-la-foto-del-papa-con-el-abrigo-blanco.html
https://elpais.com/tecnologia/2023-04-01/por-que-nos-hemos-creido-la-foto-del-papa-con-el-abrigo-blanco.html
https://elpais.com/tecnologia/2023-04-01/por-que-nos-hemos-creido-la-foto-del-papa-con-el-abrigo-blanco.html
https://www.lasexta.com/programas/arusitys/quevedo-versionado-melendi-canciones-creadas-inteligencia-artificial-que-spotify-eliminado_20230512645dd10dea31940001770400.html
https://www.lasexta.com/programas/arusitys/quevedo-versionado-melendi-canciones-creadas-inteligencia-artificial-que-spotify-eliminado_20230512645dd10dea31940001770400.html
https://www.lasexta.com/programas/arusitys/quevedo-versionado-melendi-canciones-creadas-inteligencia-artificial-que-spotify-eliminado_20230512645dd10dea31940001770400.html
https://www.lasexta.com/programas/arusitys/quevedo-versionado-melendi-canciones-creadas-inteligencia-artificial-que-spotify-eliminado_20230512645dd10dea31940001770400.html
https://www.youtube.com/watch?v=CretqtFSyTg&ab_channel=IASONGS
https://www.youtube.com/watch?v=Wrald_EZgDQ&ab_channel=Exonet
https://www.youtube.com/watch?v=Wrald_EZgDQ&ab_channel=Exonet
https://www.youtube.com/watch?v=6DnON_0_gd8&ab_channel=TheWildProject
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Breve historia del acceso abierto

VER diapositivas
1-11 de esta 
presentación

Anglada, L., & 
Abadal, E. (2018). 
¿Qué es la ciencia 
abierta?. 
Anuario ThinkEPI, 12, 
292-298.

https://es.slideshare.net/torressalinas/traspasando-el-muro-acceso-abierto-a-la-ciencia
https://es.slideshare.net/torressalinas/traspasando-el-muro-acceso-abierto-a-la-ciencia
https://es.slideshare.net/torressalinas/traspasando-el-muro-acceso-abierto-a-la-ciencia
https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2018.43
https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2018.43


Definición de acceso abierto según UNESCO

Por “acceso abierto” a esta literatura 
queremos decir su disponibilidad 
gratuita en Internet público, 
permitiendo a cualquier usuario leer, 
descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o usarla con cualquier 
propósito legal, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica, fuera de las 
que son inseparables de las que 
implica acceder a Internet mismo.

El acceso abierto (en inglés, Open 
Access, OA) es el acceso gratuito a la 
información y al uso sin restricciones 
de los recursos digitales por parte de 

todas las personas. 

Cualquier tipo de contenido digital 
puede estar publicado en acceso abierto: 
desde textos y bases de datos hasta 
software y soportes de audio, vídeo y 
multimedia. A pesar de que la mayoría del 
contenido digital disponible está 
constituido exclusivamente por texto, un 
número cada vez mayor de recursos 
combina textos con imágenes, bases de 
datos y archivos ejecutables. 

Iniciativa de Budapest 
para el acceso abierto

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation


Por tanto, una publicación científica  puede difundirse 
en acceso abierto si reúne tres condiciones:

● Es posible acceder a su contenido de manera libre y 
universal, sin costo alguno para el lector, a través de Internet o 
cualquier otro medio;

● El autor o detentor de los derechos de autor otorga a todos 
los usuarios potenciales, de manera irrevocable y por un 
periodo de tiempo ilimitado, el derecho de utilizar, copiar o 
distribuir el contenido, con la única condición de que se dé el 
debido crédito a su autor;

● La versión integral del contenido ha sido depositada, en un 
formato electrónico apropiado, en al menos un repositorio de 
acceso abierto reconocido internacionalmente como tal y 
comprometido con el acceso abierto.

Definición de acceso abierto según UNESCO



Permite
● Evita esfuerzos excesivos de investigación, así como 

las consecuentes pérdidas de tiempo y de dinero;
● Permite que la financiación de la investigación 

científica sea más transparente 
● Aumenta la credibilidad de las instituciones públicas
● Facilita la búsqueda de información a través de 

metadatos;
● Disminuye las dificultades que existen para acceder al 

conocimiento;
● Hace posible construir bases de datos de 

conocimiento y reutilizar lo publicado.

Definición de acceso abierto según UNESCO

Publicar 
en acceso 
abierto



Las revistas son “gratis”, ofrecen sus 
artículos libres en abierto para sus lectores. 
El autor o su institución pagan los gastos de 
publicación, maquetación y servidor web 
(hosting)]. De esta forma los artículos, en 
html o pdf, quedan online a disposición de 
cualquier interesado. Algunas revistas de 
pago ofrecen sus contenidos en OA pasado 
un tiempo de embargo,  que acostumbra a 
ser de 12 meses en revistas. 

Una revista OA: Sendebar

Tipos de acceso abierto

 Existe un Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) creado y mantenido por la Universidad de 

Lund (Suecia) –desde diciembre de 2012 en 

colaboración con Infrastructure Services  for 

Open Access, C.I.C. (IS4OA)

http://www.doaj.org

La ruta dorada ¿Cómo buscar revistas de 
traducción en DOAJ?



Es la vía del autoarchivo o auto depósito: 

los autores suben sus artículos a unas bases 
de datos llamadas repositorios. El servicio 
es gratuito para los autores,aunque 
evidentemente tales repositorios los paga 
una institución. Las instituciones de 
investigación suelen promulgar mandatos 
“que obligan” a los autores a depositar sus 
artículos en un repositorio. 

Un repositorio Digibug

Tipos de acceso abierto

 El Directorio de Repositorios de Acceso Abierto (en 

inglés Directory of Open Access Repositories, 

OpenDOAR) es un sitio web con sede en el Reino 

Unido que enumera los repositorios académicos de 

acceso abierto.

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

La ruta verde ¿Cómo buscar un 
repositorio en DOAR?



Tipos de acceso abierto

La ruta verde: algunos repositorios interesantes

4
Ventajas que ofrecen los 

repositorios

1. Descripción mediante metadatos 
2. Indexación en motores de búsqueda 
3. Conservación a largo plazo
4. Utilización de DOI y URL permanentes

Repositorios 
interesantes

DIGIBUG Repositorio 
Institucional de la Universidad de 

Granada.

ZENODO. Desarrollado bajo el 
programa europeo OpenAIRE y 

operado por CERN

https://digibug.ugr.es/
https://zenodo.org/


Aquí tenéis 
algunos  de los 
conceptos que 
hemos manejado 
sobre la 
publicación en 
acceso abierto y 
cómo se 
conectan entre sí



Las licencias Creative Commons: ¿qué son?

Fuente: https://bib.us.es/noticias/no-6-2019-licencias-creative-commons

Las licencias Creative Commons son una iniciativa 
americana sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
facilitar un código legal que permita a los autores 
conservar sus derechos de autor y comunicar los 
usos permitidos de sus obras. 

El autor retiene sus derechos al mismo tiempo que 

permite a otros copiar, distribuir o hacer 

determinados usos de sus obras en función de la 

licencia escogida. Se utilizan en ámbitos sin fines 

comerciales ya que el objetivo principal es la difusión 

Surgen en 2001 por la necesidad de 
dar solución a los problemas de 
derechos de autor que se plantean 
con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información que 
conllevan nuevas formas de difusión 
de los contenidos.  Las Creative 
Commons son válidas para cualquier 
tipo de obra: trabajos educativos, 
música, fotografías, información 
pública y gubernamental, etc. No se 
recomiendan para software ya que 
estos tienen licencias específicas.

¿Si son públicas mis contribuciones como puedo protegerlas?



Las licencias Creative commons: Cuáles existen

Consultar 
creador de 
licencias 

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/


Las licencias Creative commons: buscadores

En el caso de Google en las búsquedas de imágenes 
podemos buscar según la Licencia Creative Commons y 
para el resto de material como por ejemplo música podemos 
encontrar cientos de sitios (ej. digccmixter), en el caso de los 
vídeos en los sitios de subido es fácil encontrar el filtro de 
CC, es recomendable sobre todo Vimeo

Recuerda siempre utilizar material open y bajo licencias CC 
para la elaboración de tus trabajos académicos

Para imágenes sobre todo 
contamos con Openverse el 
buscador oficial de Creative 

Commons que recopila de 
diversos lugares

https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
http://dig.ccmixter.org/


Buscadores Open Access: GScholar y Scihub

Dos bases de datos para descubrir publicaciones en OA



Simple, Sencillo y Rápido

Fácil de entender y usar

Universal, internacional, global

Multilingüe y Gratuito

Subproducto de Google nacido en 2004 
especializado en buscar e identificar 
material bibliográfico publicado de 

carácter científico y académico

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar?

1) Referencias bibliográficas con resúmenes

2) Textos completos en formato PDF o HTML

3) Citas a los trabajos científicos

Buscadores: Google Scholar



Buscadores: Google Scholar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. NOS DAN 
ACCESO UN FICHA BIBLIOGRÁFICA.

ACCESO AL TEXTO COMPLETO DE UN TRABAJO. 
EN ESTE CASO ACCESO AL FULL TEXT EN  HTML

Los dos 
principales tipos 
de resultados de 
Google Scholar



Buscadores: Google Scholar
Las versiones de los documentos

Google Scholar identifica y muestra todas las 
posibles versiones de un documento y su 
localización web. Las distintas versiones de 
una obra se presentan agrupadas para 
mejorar su posicionamiento.

Cuando hay varias versiones de una obra GS 
selecciona como versión primaria el texto 
completo publicado en una editorial (revista, 
libro) frente a preprints en repositorios, 
congresos, etc..



Buscadores: Google Scholar

Cubre
● Artículos de revistas científicas y libros
● Comunicaciones y ponencias a congresos
● Informes científico-técnicos
● Tesis, tesinas o memorias de grado
● Trabajos depositados en repositorios
● Páginas web personales o institucionales   
 ● Cualquier publicación con resumen

No cubre
● Reseñas de libros y editoriales
● Libros de texto y monografías
● Periódicos y revistas comerciales 

Cobertura documental



Buscadores: Google Scholar
● Webs académicas, universidades
> harvard.edu ;  ugr.es
● Repositorios institucionales o temáticos:
> arxiv.org  ; ssrn.com ; digibug.ugr.es
● Editoriales comerciales y Open Access
> Elsevier - sciencedirect.com
● Bibliotecas
> dialnet.unirioja.es
● Servicios de distribución o almacenaje
> Ingenta - ingentaconnect.com
● Bases de datos bibliográficas:
> Pubmed: nlm.nih.gov
● Bases de datos propias 
> Google Books

Google Scholar 
busca en diversos 
sitios académicos 
conformados por 
las siguientes 
tipologías de 
web.Es la “Web 
Académica



Buscadores: Google Scholar

1. Formato o  tipología documental 
2. Existe acceso directo al documento
3. Web de la que GS  ha extraído la información 
4. Listado de documentos que citan un documento
5. Versiones que tiene de documento

Elementos bibliográficos del resultado



Buscadores: Google Scholar

1. Creación de listas de lecturas (Mi biblioteca) (VER)
2. Creación de referencias en diferentes formatos
3. Búsquedas de documentos relacionado
4. Funciona con Zotero (Plug In) perfectamente

Elementos gestión información del resultado



Buscadores: Google Scholar
Búsqueda avanzada y filtrado de resultados



Buscadores: Sci-Hub. La creador

De Vito, E. L. (2019). Sci-Hub. Eliminando 
barreras al acceso a la información científica: 
Entre la ilegalidad y la legitimidad. Medicina 
(Buenos Aires), 79(5), 401-406.

Alexandra Elbakyan, cuando tenía 23 años de 
edad, fundó Sci-Hub, según ella, “como reacción 
al alto costo de los artículos académicos, con el 
objetivo de aumentar la difusión del conocimiento 
científico y, por ende, permitir a más personas el 
acceso a contenidos científicos”. La editorial 
Elsevier presentó en 2015 una querella en Nueva 
York, en la que alega la comisión de infracciones 
de derechos de autor. Con un ingreso neto de más 
de mil millones USD, Elsevier es una de las 
editoriales académicas más grandes del mundo. 



Buscadores: Google Scholar
Búsqueda de perfiles de autores
Los investigadores identificados 
pueden crear un perfil similar al 
de la redes sociales que le 
permiten agrupar todas sus 
publicaciones en un único perfil. 
El investigador puede gestionar 
dicho perfil añadiendo sus 
trabajos. El perfil es útil para 
conocer el impacto de los 
profesores y sus publicaciones, 
y nos permite como usuarios 
buscar e identificar autores. 
Podemos identificar autores de 
dos formas

1) introducción el nombre directamente en el cajón

2) Buscando palabras clave, los autores subrayados tiene perfil



Buscadores: Google Scholar
Elementos del perfil de autores



Considerado un proyecto pirata, Sci-Hub es el proyecto más controvertido de la 
ciencia moderna. El objetivo de Sci-Hub es proporcionar un acceso libre y sin 
restricciones a todo el conocimiento científico sin barreras de pago, para elo, Sci-Hub ha 
creado una base de datos con 88.343.822 artículos de investigación y libros, a los que 
cualquiera puede acceder libremente para leerlos y descargarlos. Millones de personas 
de todo el mundo utilizan Sci-Hub proceden de todos los países y no sólo de los más 
pobres como de Estados Unidos y Europa.

Buscadores: Sci-Hub ¿qué es?

https://universoabierto.org/2022/02/16/estadisticas-sobre-el-uso-de-sci-hub/



Buscadores: Sci-Hub

De Vito, E. L. (2019). Sci-Hub. Eliminando 
barreras al acceso a la información científica: 
Entre la ilegalidad y la legitimidad. Medicina 
(Buenos Aires), 79(5), 401-406.

Según Alexandra Elbakyan uno de los principales 
argumentos en contra de la copia gratuita de 
información en Internet es la llamada “ganancia 
pérdida”. Este es el dinero que los editores pueden 
obtener por cada libro o artículo científico que 
compre la gente. Se descargan todos los días en 
forma gratuita algo más 500 000 artículos 
científicos desde Sci-Hub. Si el costo promedio de 
cada copia de un artículo es de unos 30 dólares, 
las ganancias pérdidas de los editores serían de 
15 000 000 USD/día

¿CÓMO 
FUNCIONA?

La misma Alexandra Elbakyan hace toda la 
programación y configuración del servidor. Sin 
embargo, hay gente que crea espejos de la base de 
datos de artículos de Sci-Hub. Ella ejecuta algunos 
espejos y otros se ejecutan de forma independiente. 
Sci Hub salta los muros de pago (o paywalls, sistema 
que restringe el acceso a sitios web a usuarios que no 
cuentan con suscripción paga) de los servicios de 
suscripción de artículos científicos o editoriales que los 
distribuyen, usando las claves de acceso de otros 
académicos anónimos que han decidido colaborar con 
el proyecto desinteresadamente. 

Es decir, que automáticamente Sci-Hub introduce 
las claves en editoriales como JSTOR (Journal 

STORage), Springer, Sage o Elsevier para sacar 
lo que la comunidad científica necesita.



Buscadores: Sci-Hub

Mirrors y descargas por país

Más Info

https://www.science.org/doi/10.1126/science.352.6285.508


¿Qué contiene?
En el último estudio exhaustivo publicado 
sobre el sitio (Himmelstein et al., 2018) se 
demostró que Sci-Hub provee acceso a 
casi toda la literatura científica: en marzo 
de 2017, esta base de datos contenía el 
68,9% de los 81,6 millones de artículos 
académicos registrados en Crossref y 
cubría al 85,1% de los artículos 
publicados en revistas de acceso pago.

¿Cómo los encuentro?
La base de datos de Sci-Hub se formó a 
partir de la obtención de copias piratas de 
los artículos científicos descargados desde 
las páginas oficiales de las revistas donde se 
publicaron. El sitio permite la búsqueda por 
DOI o URL del artículo, y lo recupera en 
unos pocos segundos. Y si el artículo 
buscado aún no se encuentra en la base, lo 
más probable es que a los pocos días ya 
pueda recuperarse.

Buscadores: Sci-Hub

http://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/sci-hub-el-sitio-pirata-que-todos-usamos



Buscadores: Sci-Hub

Ejemplo de búsqueda

La mejor forma de buscar es por DOI, vemos por tanto que o bien tenemos el 
documento y conocemos el DOI o bien tendremos que buscar en otra base 
de datos (comercial o abierta) identificar las referencias que nos interesan, 
anotar el DOI y luego ir a SCI-HUB para descargarlos!
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Trabajo en la nube



Principios para trabajar en equipo

1. Transparencia. Acceso a todos los recursos y documentos que van 

creando todos los miembros del equipo.

2. Control de versiones. Unificación de versiones, control de 

historial de revisiones.

3. Coordinación. Distribución de tareas y espacios, y 

establecimiento de plazos.

4. Comunicación. Canales de comunicación entre colaboradores, 

organización de reuniones.

Los entornos de trabajo colaborativo. Conjunto de estrategias conscientes para usar herramientas 
tecnológicas que faciliten todos los flujos de trabajo entre diferentes miembros de un equipo u 
organización. En otras palabras, se trata de combinar el uso de una serie de herramientas para 
realizar las diferentes tareas que requiere el trabajo colaborativo



Casos de traducción colaborativa
La traducción colaborativa es una práctica donde múltiples individuos contribuyen 
conjuntamente al proceso de traducción, resultando en un producto final que es la suma de 
diversas habilidades y perspectivas. A continuación, se describen algunos casos específicos de 
traducción colaborativa:

● Traductor trabajando directamente con el autor del texto original
● Dos o más traductores con competencias lingüísticas complementarias trabajando juntos
● Traductores del mismo autor colaborando para crear recursos comunes
● Traducciones colaborativas multitudinarias (crowdsourced)

La traducción colaborativa

Fuente: Trzeciak Huss, J. (2018). Collaborative Translation.

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Trzeciak-Huss/publication/324964040_Collaborative_Translation/links/5dbce298a6fdcc2128f8ed89/Collaborative-Translation.pdf


Fuente: Trzeciak Huss, J. (2018). Collaborative Translation.

La traducción colaborativa

El momento sociotécnico 
actual y el horizonte; es 
decir, la creciente 
integración de la tecnología 
de la información en red en 
el proceso de traducción, 
que facilita algunas formas 
de colaboración, oculta 
otras formas y abre nuevas 
posibilidades de 
colaboración.

Un factor aquí es la relativa novedad de los avances en la 
tecnología de redes y computadoras que han ampliado los 
posibles modos de traducción colaborativa (por ejemplo, 
varios traductores que ven y realizan cambios 
simultáneamente en el mismo texto desde diferentes 
pantallas y ubicaciones geográficas). La computación en la 
nube y las plataformas basadas en la web también ayudan a 
facilitar formas de cotraducción que anteriormente podrían 
haberse llevado a cabo mediante el intercambio de 
borradores sucesivos.

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Trzeciak-Huss/publication/324964040_Collaborative_Translation/links/5dbce298a6fdcc2128f8ed89/Collaborative-Translation.pdf


Definición de Cloud Computing

El  origen  del  término  está  referido  a  la  
obtención  de  diferentes  servicios  
almacenados  en  servidores  a  los  que  
tienen  acceso  los  usuarios únicamente a 
través de Internet

El  usuario  tiene  acceso  a  una  serie  de  archivos  y  
programas  almacenados  en  un  lugar  indefinido,  
de  ahí  viene  el  término en  nube ,  que  están  
permanentemente  a  nuestra  disposición  
independientemente  del  lugar  en  que  nos  
encontremos.  Nuestros  documentos  no  están  
físicamente  alojados  en  nuestro  ordenador  y  
podemos  disponer  de  ellos  desde  cualquier lugar 
simplemente con una conexión a Internet.

Supresión  de  los  discos  duros,  ya  que  
carece  de  sentido  almacenar  los  
documentos  en  nuestro  equipo  si  los  
podemos  depositar  directamente  en  la  
red  y  además,  como  ventaja  adicional, 
podemos compartir esos documentos con 
otros usuarios.



Definición de Cloud Computing



Principales servicios en la nube

Nota: La información presentada en la tabla corresponde a las versiones gratuitas y de 
pago de los diferentes servicios, a fecha del 1 de febrero de 2021. A partir de esta 
fecha, sus funcionalidades y/o aspectos de seguridad podrían variar.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/17/comparativa-de-servicios-de-almacenamiento-en-la-nube-nivel-de-privacidad


Características principales de Google Drive

Tu contenido está seguro y protegido y 
nunca se usa para personalizar 
anuncios. Drive proporciona un acceso 
cifrado y seguro a tus archivos. Los 
archivos que se comparten contigo se 
analizan y eliminan de manera 
proactiva cuando se detecta software 
malicioso, spam, ransomware o 
suplantación de identidad (phishing). 
Además, Drive es una aplicación nativa 
de la nube, lo que elimina la necesidad 
de tener archivos locales y minimiza 
los riesgos a los que se exponen tus 
dispositivos.

Aplicaciones nativas de 
colaboración basadas en la nube 
que impulsan el trabajo en equipo
Drive se integra a la perfección 
con Documentos, Hojas de cálculo 
y Presentaciones, aplicaciones 
nativas de la nube para que tu 
equipo colabore de manera eficaz 
en tiempo real. Crea y comparte 
contenido con tu desde el primer 
momento, sin necesidad de migrar 
desde las herramientas actuales.

Las eficaces capacidades 
de búsqueda de Google 
están integradas en Drive 
y ofrecen una velocidad, 
un rendimiento y una 
fiabilidad incomparables. 

Además, algunas funciones 
como Prioritario utilizan la 
inteligencia artificial para 
predecir lo que buscas y 
mostrarte el contenido más 
relevante, por lo que tu equipo 
encontrará los archivos hasta 
un 50 % más rápido.

Fuente: https://www.google.com/intl/es_es/drive/



Google Drive en la UGR: go.ugr.es

APLICACIONES INCLUIDAS EN 
EL GOOGLE SUITE DE LA UGR



Gdrive: ¿qué debo saber?
¿Cómo crear una cuenta?
Cómo entrar en Google Drive
Cómo crear un documento

● Ir a nuevo
● Principales documentos que puedo crear

○ Documentos
■ Menciones a usuarios @
■ Herramientas

● Formatos descarga
● Aprobaciones
● Historial
● Citas /Zotero
● Traducción

○ Hojas de cálculo
○ Presentaciones
○ Formularios

■ Ejemplo de formulario
Cómo subir y guardar el documento

● Arrastrar
● Agregar

Para facilitarte este bloque 
lo hemos basado en los 

siguientes tutoriales: 
Tutorial de Google Drive para principiantes

Trucos Google Drive: 21 trucos (y algún extra) 

https://docs.google.com/a/go.ugr.es/forms/d/1gBcitYcYSlBewyy50EJDZd1Xq0jSwXqyA6xqjE_e8rE/edit?usp=drive_web
https://herramientasenlanube.com/tutorial-google-drive/
https://www.xataka.com/basics/trucos-google-drive-trucos-algun-extra-para-sacarle-maximo-partido-a-nube-google


Gdrive: ¿qué debo saber?

¿AVANZADO
El buscador de drive
Publicación de archivos en formato web
Los espacios de trabajo
Acceso a documentos compartidos
Sincronización de documentos
Añadir ordenadores
Aprobaciones de documentos
Otras herramientas: keep y tareas

Compartir tus archivos de Google Drive con otros usuarios 
(Tipos de permiso)

● Tipos de permisos (lector, editor, …
● Tipos de uso de los usuarios
● Usuarios Universidad de Granada

Cómo crear una carpeta
Cómo organizar los archivos y carpetas en GDrive

● Menú botón derecho
● Compartir carpetas

Cómo descargar archivos o carpetas desde Google Drive
Cómo cambiar la configuración de Google Drive
Cómo conocer el almacenamiento
Cómo ver los detalles/características de un documento

- Detalles / Actividad / Aprobaciones



Plataformas comerciales específica, ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=w4GZkLBRHTY
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Nuevas tendencias: Bienestar Digital



https://www.bbc.com/mundo/noticias-55856164





FIN 
TEMA 7
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Los lenguajes documentales



Lenguajes documentales

1. Introducción

2. Características principales
3. Tesauros

4. Folksonomías
5. Clasificaciones temáticas

6. Encabezamientos de materia



Hemos visto que la gente de documentación nos 
encargamos de intentar que la información se pueda 
recuperar, que cada usuario pueda resolver sus 
necesidades de información.

Diseñamos y somos usuarios expertos de los sistemas 
de recuperación como los catálogos de las bibliotecas 
pero también sabemos recuperar de otros sitios como  
Twitter, Dialnet. 

Hemos visto que aunque ahora es todo digital las 
técnicas documentales ya existían en las viejas 
bibliotecas (catálogos) como por ejemplo las fichas 
catalográficas que nos permiten encontrar los libros. 
Pero también vimos que el contenido ha de ser 
descrito para encontrarlo, y eso, nos vale para los 
libros y para todo el contenido de internet



Lo lenguajes documentales
Una función “invisible” que nos permiten clasificar nuestro 
contenido para recuperar y navegar por el contenido, tanto 
en sistemas formales (por ejemplo Zotero) como personales 
(Redes Sociales)

Distintos tipos de lenguaje documental en youtube

Clasificaciones en 
plataformas 

comerciales como 
amazon

https://support.google.com/youtube/answer/146399?hl=es-419
https://www.amazon.es/gp/browse.html?node=599364031&ref_=nav_em__abks_0_2_11_2
https://www.youtube.com/watch?v=D5TugZjC-KQ
https://www.youtube.com/feed/explore
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Introducción



El lenguaje documental es un 
sistema artificial de signos 
normalizados que permiten 
representar de manera formal 
del contenido de los documentos 
para permitir la recuperación, 
manual o automática, de 
información solicitada por los 
usuarios.

¿Qué es un lenguaje documental?
El analista/documentalista 

utiliza el lenguaje 

documental para indizar 
documentos. El usuario 

traduce sus necesidades de 

información al lenguaje 

documental para obtener 

acceso a la información que 

desea.





2 formas de 
representar el 
contenido de un 
artículo científico 
diferentes

Esto es el registro 
de un artículo 
científico en una 
base de datos

Etiquetado

Clasificación



El lenguaje documental fue concebido, 

en un principio, como universalizante, 
incluyendo en su seno todas las ramas 
del saber. Se trata del período de 
desarrollo de las clasificaciones 
enciclopédicas (s. XIX-XX).

Orígenes y evolución
Más adelante en el S. XX, Cutter contribuyó a la 

consolidación del concepto de lenguaje 
documental con el desarrollo de los 
encabezamientos de materia, que comenzaron 
a perder su carácter universal, explorando las 
posibilidades de los lenguajes documentales 
especializados en temáticas específicas.



Los lenguajes especializados nacieron 
como respuesta a la atomización del 

conocimiento y el surgimiento de bases 

de datos, que obligó a una creciente 

especialización de los contenidos. 

Por ejemplo se crearon múltiples tesauros 

especializados, que resolvieron el problema de 
organizar los fondos documentales a escala 
institucional pero que impidieron la 
comunicación entre diferentes sistemas 
documentales debido a la falta de uniformidad 
lingüística.

Orígenes y evolución
EJEMPLO DE TESAURO UNESDOC



Ontologías. 
Surgieron en los 90 como un nuevo 

enfoque para representar formalmente 
el conocimiento de un dominio. 

Se identifican conceptos relacionados 
con un ámbito, así como todas las 
posibles relaciones que hay entre ellos. 
Estos sistemas  también han servido 
como base para el desarrollo de la web 
semántica, y suelen implementarse bajo 
estándares como el RDF.

Orígenes y evolución

Con el desarrollo de la Web han surgido otros tipos de lenguajes documentales:

https://techlib.net/definition/rdf.html


Orígenes y evolución

Con el desarrollo de la Web han surgido otros tipos de lenguajes documentales:

Folksonomías. 

Se trata de taxonomía sociales, creadas a 

partir del etiquetado de los usuarios, sin 

jerarquías ni relaciones de parentesco 

predeterminadas. Son muy comunes en el 

entorno de las redes sociales. El término ha 

ido perdiendo vigencia desde que se 

popularizó en 2004, pero la práctica están 
presentes en casi todas las redes sociales. Ej: 

Twitter, Instagram, Pinterest.
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Características



Funciones del lenguaje documental
Representación. Servir de puente entre la necesidad 
de información y el contenido de los documentos.

Normalización. Unificar todo el vocabulario para 
controlar todas las posibles entradas. Es decir, 
seleccionar un término por concepto. 

Inducción. Relación jerárquica entre términos 
indicando el nivel de especificidad. Indica términos más 
genéricos, más específicos, o con otro tipo de relación 
respecto a un término buscado. El objetivo es inducir al 
usuario a considerar términos que no considero al 
principio.

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/tesauro_ayuda.aspx


Lenguaje controlado. 

Vocabulario previamente elaborado. 
Admiten un limitado número de 

modificaciones en el momento de su 

utilización.

Tipologías de lenguajes documentales

Lenguaje libre. 
Vocabulario no predefinido. Se va generando a 

partir de la realización de procesos de 

indización. En esta categoría encontramos a las 

listas de descriptores libres, las palabras clave, y 

las folksonomías.

SEGÚN EL NIVEL DE CONTROL

https://zenodo.org/record/3257997#.YmAZ_-hBw2w
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/


Lenguaje Poscoordinado. 

Los términos se combinan en el 
momento de la recuperación de 

información. Tesauros.

Tipologías de lenguajes documentales

Lenguaje Coordinado 

Los términos se van combinando en el 

momento de la indización y a criterio 

del documentalista

SEGÚN EL CRITERIO DE COORDINACIÓN

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000086382


Lenguaje Combinatorios 

Permiten más tipos de relaciones 
aparte de las jerárquicas, por ejemplo, 

relaciones asociativas (tesauros), o 

tipos de relaciones personalizadas 

según las necesidades, en ontologías.

Tipologías de lenguajes documentales

Lenguajes Jerárquicos 

Relaciones general-específico. Por 

ejemplo Mamífero>Felino>Gato

SEGÚN SU ESTRUCTURA

http://www.bibliofiloenmascarado.com/?p=355
https://eric.ed.gov/?ti=460
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El tesauro





❖ Los documentalistas los usan para 
orientarse sobre qué términos deben 
utilizar para describir la temática de los 
documentos, y así facilitar su posterior 
recuperación.

❖ Los usuarios los usan para identificar 
qué términos son más adecuados para 
buscar información sobre el tema en el 
que están interesados

El tesauro
Es un lenguaje controlado de 
términos que tienen entre sí 
relaciones semánticas.

Normalmente se utilizan 
principalmente en base de datos 
bibliográficas especializadas en 

algún tema. Es decir, el tesauro se 
diseña específicamente para cubrir 

la temática de una base de datos:
Salud: PubMed/Medline (MESH)

Lingüística: MLA

Educación: ERIC

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html


● Descriptores: términos permitidos. Los que deben utilizarse para 

indizar/buscar.

● No descriptores: otros términos que no deben utilizarse para 

indizar/buscar. El tesauro redirigirá al término permitido (descriptor) 

que debe utilizarse.

● Otra información ofrecida por el tesauro: notas introductorias o notas 

de alcance: aclaraciones del sentido en el que se utiliza el término, su 

definición, etc.

○ Relaciones jerárquicas: Se establecen subdivisiones que 

generalmente reflejan estructuras.

○ Relaciones de equivalencia: Controla la sinonimia,  homonimia, 

antonimia y la polinimia entre los términos.

○ Relaciones asociativas: Mejoran las estrategias de recuperación y 

ayudan a reducir la polijerarquía entre los términos.

Estructura del tesauro

https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/15087


Relaciones de equivalencia

un mismo concepto puede ser representado 

por varias palabras
○ Los no descriptores serán sinónimos o cuasi-sinónimos, del tipo:

■ Variantes ortográficas

■ Variedades lingüísticas

■ Abreviaturas y acrónimos

■ Formas alternativas de nombres propios

■ Términos equivalentes en otras lenguas

○ En los tesauros en formato papel estas relaciones se representan 

con las notaciones USE (úsese) y UP (usado por).

Las relaciones semánticas (1)

https://skos.um.es/unescothes/C02242/html


Relaciones jerárquicas

● La notación es Término Genérico y  Término 

Específico. O bien las abreviaturas del 
inglés BT - Broader Term y NT -Narrower 
Term

■ plumas TG materiales de escritura
■ animales TE gatos

● Puede haber polijerarquías: un término 

específico puede tener más de dos términos 
más genéricos

■ Psicología social
■ TG Psicología
■ TG Sociología

Las relaciones semánticas (2)

https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?params=10,1016,4060,5788#arrow_5788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003863


Relaciones asociativas:
○ Se denotan con TR (término relacionado). 

○ Se utilizan para expresar relaciones no jerárquicas en 

un tesauro.

○ Suelen ser bidireccionales (si A está relacionado con B, 

B está relacionado con A)

○ Ejemplos:

■ Plumas TR caligrafía

■ Caligrafía TR plumas

Las relaciones semánticas (3)

https://skos.um.es/unescothes/C02242/html


Tesauros famosos: UNESCO

Fuente: 

El Tesauro de la UNESCO, un 
vocabulario controlado en 
acceso abierto con más de 4.000 
términos

https://www.julianmarquina.es/el-tesauro-de-la-unesco-un-vocabulario-controlado-en-acceso-abierto-con-mas-de-4-000-terminos/
https://www.julianmarquina.es/el-tesauro-de-la-unesco-un-vocabulario-controlado-en-acceso-abierto-con-mas-de-4-000-terminos/
https://www.julianmarquina.es/el-tesauro-de-la-unesco-un-vocabulario-controlado-en-acceso-abierto-con-mas-de-4-000-terminos/
https://www.julianmarquina.es/el-tesauro-de-la-unesco-un-vocabulario-controlado-en-acceso-abierto-con-mas-de-4-000-terminos/


EJEMPLO 1

Queremos buscar documentos sobre Historia de la 

Literatura y sabemos que la biblioteca en la que vamos 
a buscarlos utiliza el tesauro de la Unesco para 
describir las temáticas de sus documentos.

1. Abrimos el tesauro de la Unesco 

2. Buscamos alfabéticamente “ Historia de la 
Literatura”. Lo encontramos pero nos dice que el 
término aceptado es “Historia literaria” (USE: 
Historia literaria)

Tesauros famosos: UNESCO (ej. búsqueda)

http://vocabularies.unesco.org/exports/thesaurus/20160111-180918/20160111-180918-unesco-thesaurus-es.pdf


3. Buscamos entonces “Historia literaria”,

4. El tesauro nos informa de varios términos 
relacionados, a parte del término no aceptado 
que ya conocemos:

a. BT (Broader Term - Término más general). Nos 

indica que “Literatura” es un término más general 

que “Historia de la literatura”, que también podría 

interesarnos. También nos indica que “Literatura” es 

el término más general de su jerarquía (TT - Top 

term)

b. Nos informa de las traducciones del término en 

inglés, francés, y ruso. 

Tesauros famosos: UNESCO (ej. búsqueda)



Tesauros famosos: EuroVoc



Tesauros famosos: MESH TERM

Vamos a 
seguir la guia 
de la UCM 
para conocer 
el MESH



Con propósitos 
de investigación 
y con propósitos 
profesionales

Artic
ulo

Tesauros famosos: MESH TERM (ej. búsqueda

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68055495
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2018000200005
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2018000200005


Tesauros y terminología! a modo de conclusión

“Según la profesora Teresa Cabré (Cabré 2002: 105), 
la terminología es imprescindible para la traducción, 
concebida esta última como una actividad
práctica que se enfrenta a problemas de terminología 
que debe resolver para no frenar el proceso 
comunicativo, y el traductor se enfrenta a problemas
terminológicos de distinta naturaleza. Añade Cabré 
que "el traductor debe estar equipado 
terminológicamente para resolver los problemas que 
la terminología le presenta en la traducción de un 
texto". Para solucionar estos problemas 
terminológicos hemos de estar familiarizados con los 
recursos documentales que nos ayudarán a solventar 
los problemas de esta índole (además de otro tipo de 
problemas de traducción) que un texto nos plantee”

Patricio, Julia Lobato. 
"Terminología y tesauros: la 
traducción jurídica de" contract"," 
agreement" y" treaty"." Alfinge: 
Revista de filología 19 (2007): 
117-132.

La terminología está relacionada con la traducción especializada. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661586


Tesauros famosos: UNESCO

Fuente: 

10 tesauros que deben 
acompañarte para identificar los 
contenidos y documentos de tu 
biblioteca, archivo o unidad de 
información

Contenido 
para el 
examen 
😘😎

https://www.julianmarquina.es/10-tesauros-que-deben-acompanarte-para-identificar-los-contenidos-y-documentos-de-tu-biblioteca-archivo-o-unidad-de-informacion/
https://www.julianmarquina.es/10-tesauros-que-deben-acompanarte-para-identificar-los-contenidos-y-documentos-de-tu-biblioteca-archivo-o-unidad-de-informacion/
https://www.julianmarquina.es/10-tesauros-que-deben-acompanarte-para-identificar-los-contenidos-y-documentos-de-tu-biblioteca-archivo-o-unidad-de-informacion/
https://www.julianmarquina.es/10-tesauros-que-deben-acompanarte-para-identificar-los-contenidos-y-documentos-de-tu-biblioteca-archivo-o-unidad-de-informacion/
https://www.julianmarquina.es/10-tesauros-que-deben-acompanarte-para-identificar-los-contenidos-y-documentos-de-tu-biblioteca-archivo-o-unidad-de-informacion/
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Folksonomías



La palabra se atribuye a Thomas Vander 

Wal. Se forma a partir de las palabras 
“folc” y “taxonomía” y es interesante 

analizar ambas palabras

Las Folksonomías: clasificando el caos

Se trata de una práctica que permite clasificar el 
contenido de la web (ver artefactos digitales), de 

manera de poder compartir con otras personas los 

contenidos o recursos que voy encontrando 

mientras navego. A esta práctica se la puede 

denominar también “indexación colaborativa” o 

“marcación social” 

Taxonomía se forma a partir de dos palabras griegas: 
“Taxis” significa clasificación y “nomía” significa 

ordenar. Así pues taxonomía es una clasificación para 
ordenar algo. Folc proviene del alemán y significa 

“pueblo”.



El usuario tiene la opción de navegar 
por las representaciones realizadas por 
el total de los usuarios. La folcsonomía 
es una representación social en la que 
las personas que emplean un mismo 
código (vocabulario)

(Hernández Quintana A. Fundamentos 
de la organización y representación de 
la información y el conocimiento. 2009. 
Observaciones no publicadas).

Definición folksonomía

SANTOVENIA GONZALEZ, Obdulia María. Folcsonomías: el valor agregado 
de la indización social en el Web. 2009

Es una forma de representar un 
recurso de información, que 
desarrollan sus propios 
usuarios. Es un cuadrado de 
palabras (etiquetas) impresas 
con tamaños de letras variables, 
que responden al número de 
votos recibidos. Este tamaño 
representa su fuerza. Cuanto 
mayor fuerza presente la 
palabra, más citas recibió de la 
comunidad de usuarios del 
recurso. 

Las Folksonomías: 
clasifica internet de manera 
colaborativa es difícil alcanzar 
consenso clasificación, se apuesta por 
la libertad y confianza en el usuario



Diferencias entre taxonomía y folksonomía



Según Thomas Vander Wal, 
existen dos tipos de 
folksonomía:

Folksonomía amplia
Donde el creador no influye 
en las etiquetas que se 
ponen a su contenido, sino 
que son las propias personas 
usuarias quienes lo hacen, 
favoreciendo así que estas 
etiquetas estén en sus 
propios idiomas y sus propias 
palabras. 

Tipos de folksonomías

Folksonomía estrecha: Al contrario a la 
anterior, sólo el creador del contenido o 
un número reducido de personas aplican 
las etiquetas al contenido. Generalmente 
esta folksonomía está directamente 
asociada a un artefacto digital. Por lo 
tanto, no genera vocabulario u otras 
descripciones emergentes. 



Las folksonomías emplean el 
lenguaje natural; pero este 
evoluciona en la medida en 
que se desarrollan los 
fenómenos antropológicos y 
sociales inherentes al ser humano. 
Por ende, estas pueden ser 
simples o presentar toda la 
complejidad e imprecisión de 
las lenguas y las fuentes en que 
se originan. 

Características de folksonomías

Se basan en una arquitectura 
social de cooperación en la que 
cada usuario escoge las formas de 
representación que le facilitan su 
recuperación posterior. Se asignan 
libremente entonces, una serie 
de palabras clave de uso personal. 
Estas etiquetas son capaces de 
categorizar cualquier tipo de 
contenido, información u objeto



Al realizarse la representación en un lenguaje 
natural no controlado, personal, es inevitable que 
en esta se coloquen etiquetas que responden a 
motivos exclusivamente personales. Por ello, 
una parte importante de las etiquetas asignadas a 
un recurso tendrán solo sentido para un 
determinado usuario y carecerán de 
significación colectiva alguna. Se aconseja asignar 
múltiples etiquetas a cada elemento que se 
pretende clasificar. Y por ello, los propios usuarios 
llegan a calificarla como "caótica y compulsiva".

Características de folksonomías



Etiquetado egoísta

El recurso se etiqueta con 
términos que sirven 
exclusivamente a los fines 
de un usuario en 
particular. Las etiquetas 
carecen de significado 
fuera del contexto 
personal. Por ejemplo, 
"para Juan", "pendiente de 
leer", etcétera.

Tipos de etiquetado

Etiquetado "amiguista"

El recurso se etiqueta para compartirlo 
con otras personas del círculo social al 
que pertenece quien asigna la etiqueta 
(amigos, compañeros de trabajo u otros). 
Se emplean términos consensuados y sin 
un significado preciso para quienes se 
encuentran fuera del referido círculo. Por 
ejemplo, "práctica 6", "informe", "tesis", 
entre otras.resante".



Etiquetado altruista

El recurso se etiqueta con el 
propósito de compartirlo con 
todos los usuarios que sea 
posible. Se eligen etiquetas 
más representativas, 
conocidas y generalmente 
aceptadas. Por ejemplo, 
"música", "clásicos", "años 
60", "The Beattles" y otras 
similares.

Tipos de etiquetado

Etiquetado populista

El recurso se etiqueta para 
hacerlo más atractivo y que 
obtenga un número mayor de 
visitas. Se emplean etiquetas que 
sean populares y llamativas a 
una mayoría. Por ejemplo, "muy 
bueno", "bestseller", 
"super-interesante".



Polisemia y sinonimia.

Uso indistinto de plurales y 
singulares.

Falta de exhaustividad en 
algunos etiquetados y profusión 
en otros

Dificultad de comprensión en la 
especificidad

Etiquetado egocentrista y 
orientada a fines comerciales

Lo importante no es la clasificación 
sino el posicionamiento

Desventajas

EJEMPLOS DE PROBLEMAS CON EL 
ETIQUETADO SOCIAL

Términos sin un significado colectivo: "2001", 
"2002", "7610", "bw", "me", etcétera.

Uso de singulares y plurales: "animal", 
"animals", "cat", "cats", etcétera.

Empleo de sinónimos: "newyork", "nyc", 
etcétera.



Utilización de tags en catálogos colectivos

https://www.worldcat.org/title/biblioteca-de-babel-documentarse-para-traducir/oclc/433333530?referer=list_view


Monreal, Concha Soler, and 
Isidoro Gil Leiva. 
"Posibilidades y límites de los 
tesauros frente a otros 
sistemas de organización del 
conocimiento: folksonomías, 
taxonomías y ontologías." 
Revista Interamericana de 
Bibliotecología 33.2 (2010): 
361-377.

Contenido 
para el 
examen 
😘😎

https://www.redalyc.org/pdf/1790/179015630004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1790/179015630004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1790/179015630004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1790/179015630004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1790/179015630004.pdf
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Clasificaciones temáticas



CDU
Es un sistema de 

clasificación bibliográfica 
en el que tiene cabida y 

lugar todo el 
conocimiento humano. 

El sistema de 
clasificación decimal 

universal es uno de los 
sistemas más extendidos 
en el mundo. De forma 
abreviada, en inglés se 

denomina UDC

En 1905-1907 se publicó la 
primera edición en francés con el 

título "Manuel de Répertoire 
Bibliographique Universel", un 
trabajo de 2250 páginas con 

33000 subgrupos y un registro 
alfabético de 38000 materias.

Durante los años 1927-33 se 
publica la segunda edición con el 

título "Classification Décimale 
Universelle" en cuatro volúmenes 

y aumentada en 70000 
subgrupos.

C
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Universal porque:  Abarca todo el conocimiento humano.  
Puede usarse en todas las ramas del trabajo de la 
información . Su notación supera las barreras del lenguaje.  
Su vocabulario básico permite una rápida puesta al día

Jerárquica porque: Cada subdivisión puede a su vez 
subdividirse en sus componentes lógicos porque se ordena 
formando jerarquías de lo general a lo particular.

Decimal:  porque e s una clasificación en base 10, 

subdividida de acuerdo al principio de los números 
decimales. Sus cifras tienen la propiedad de los números 
que, en las fracciones decimales, están precedidos por 0…., 
lo que no debe olvidarse nunca.

3 CDU Características básicas



CDU EN  INGLES EJEMPLO JERARQUÍA

La CDU se estructura 

a través 

1. Números principales. 

Tabla principal
2. Números auxiliares. 

Tablas auxiliares
3. Signos y símbolos
4. Letras y palabras 
5. Notaciones ajenas a la  

CDU

http://www.udcsummary.info/php/index.php
http://www.udcsummary.info/php/index.php
http://espabiblio.sourceforge.net/images/cdutabla.gif
http://espabiblio.sourceforge.net/images/cdutabla.gif


Breve manual de la CDU

ENLACE

https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/108.pdf


Clasificación
Library of Congress

LA LIBRARY OF CONGRESS ON LINE

LCC es un lenguaje de 
clasificación de tipo
precoordinado, porque es el 
clasificador el encargado de 
combinar los elementos de que 
consta en el momento en que 
realiza la catalogación, con la 
ayuda de las tablas y esquemas 
de clasificación. Además se trata 
de un sistema de clasificación de 
estructura jerárquica, es un 
sistema de clasificación general o 
universal y utiliza una notación de 
tipo alfanumérico

INTRODUCCIÓN A LA VERSIÓN ESPAÑOLA

http://www.loc.gov/aba/cataloging/classification/
https://www.sedic.es/wp-content/uploads/2019/06/LCC-Almudena-Knecht-051218.pdf


Las categorías de netflix

ENLACE

https://www.tuexperto.com/2019/06/13/codigos-categorias-ocultas-netflix-espana-peliculas-series/


Las categorías KDP Amazon

Listado de las 
categorías KDP

O categorías 
BISAC

El secreto de las categorías KDP en Amazon

https://ibuksdepapel.com/secreto-categorias-amazon-kdp/
https://drive.google.com/file/d/1phS_27KgynqhoNyJ4_4oVnshlVGxPXIe/view
https://drive.google.com/file/d/1phS_27KgynqhoNyJ4_4oVnshlVGxPXIe/view
https://ibuksdepapel.com/secreto-categorias-amazon-kdp/


El Sistema BISAC

Fuente

https://marianaeguaras.com/categorias-bisac-que-son-y-para-que-sirven/
https://bisg.org/page/bisacedition
https://bisg.org/page/bisacedition


TEMA

7

Encabezamientos de materia





Uso de los encabezamientos
Los encabezamientos de materia sirven para 
designar la temática de los documentos y 
otorgar un punto de acceso. Estos encabezamientos 
no proceden del uso que un autor determinado hace 
de la terminología, sino del uso común y aceptado en 
la lengua de la agencia catalográfica y en la disciplina 
de la que proceden. 

Es por ello que el término aceptado como 
encabezamiento de materia puede no aparecer en 
la obra que se cataloga y, sin embargo, es el 
proceso de indización el que marca que debemos 
traducir los términos utilizados en el documento, 
procedentes del lenguaje natural, al lenguaje de 
indización, que, por su propia naturaleza, es 
siempre un lenguaje artificial

Ver ejemplos



Características

Los encabezamientos de 

materia son lenguajes 
controlados, postcoordinados 
y combinatorios

Esto significa que diferentes 

términos se pueden combinar 
sin existir una relación 
jerárquica entre ellos



Dado el carácter artificial de cualquier lenguaje 

de indización, los términos que lo componen 
deben ser únicos y consistentes, normalizados y 
no arbitrarios, controlados y no libres. Si existe 
más de una forma de designar una determinada 
materia (sinónimos) se deberá escoger una sola de 
ellas y referenciar el resto como fórmulas 
alternativas. Por otra parte, si un mismo término 
sirve para designar diferentes materias 
(homonimias) deberán ser diferenciados de alguna 
forma. 

Características 



● Unificar puntos de acceso, estableciendo una forma autorizada y otras 
alternativas.

● Diferenciar puntos de acceso distintos, pero iguales en la forma, como son los 
homónimos.

● Establecer sistemas de referencias que permitan navegar al usuario desde formas 
no aceptadas a formas aceptadas y viceversa, así como desde unos puntos de 
acceso a otros con los que están relacionados.

Los objetivos del control de autoridades



Lista de encabezamientos de materias

https://www.bibliopos.es/Lista-Encabezamientos-Materias-bibliotecas-publicas.pdf
https://www.bibliopos.es/Lista-Encabezamientos-Materias-bibliotecas-publicas.pdf


Principales diferencias con los tesauros
1. los tesauros suelen tener un ámbito temático muy especializado, 

mientras que los encabezamientos de materia suelen abarcar un rango 
más amplio de temáticas (tratándolos en menos profundidad). Por esta 
razón estos últimos tradicionalmente han sido más usados en bibliotecas 
generalistas.  

2. Los encabezamientos de materia tienen menos relaciones entre 
términos: sobre todo tiene relaciones de equivalencia (encabezamientos 
de materias aceptados o no aceptados)

3. Normalmente están constituidos por un encabezamiento principal y 
subencabezamientos (principio de precoordinación):
a. Leche-Adulteración
b. Leche-Esterilización
c. Lecha-Microbiología
d. Leche-Pasteurización



Catálogo autoridades bne
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