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COMPONENTES	  DEL	  TESAURO	  	  
	  
•  Un	  léxico	  que	  comprende	  dos	  categorías	  de	  términos:	  	  

Descriptores	  	  	  
No-‐descriptores	  
	  

•  Un	  conjunto	  de	  definiciones	  y	  de	  notas	  aclaratorias:	  	  

Un	   gran	   número	   de	   definiciones	   del	   Tesauro	   se	   extraen	   de	   diferentes	   diccionarios	   y	  
repertorios	  especializados.	  	  
	  
La	  definición	  puede	   igualmente	  modificarse,	  extraída	  de	  otra	   fuente	  especializada	  o	   creada	  
por	  el	  editor	  del	  tesauro	  para	  que	  el	  senOdo	  real	  del	  descriptor	  aparezca	  de	  manera	  clara	  y	  
precisa	  en	  el	  contexto	  de	  la	  acOvidad	  de	  clasificación	  y	  aplicación	  para	  diversas	  uOlidades.	  	  
	  
Se	  añaden	  en	  ocasiones	  notas	  aclaratorias	  a	   las	  definiciones	  para	  ayudar	  a	   la	   interpretación	  
de	  los	  términos	  y	  a	  su	  uOlización	  como	  descriptores;	  

•  Una	  estructura	  de	  clasificación:	  	  

La	  estructura	  de	  clasificación	  se	  expresa	  por	  relaciones	  semánOcas	  de	  jerarquía,	  de	  asociación	  
o	  de	  analogía	  o	  de	  equivalencia	  entre	  los	  términos	  del	  léxico.	  



LISTA	  DE	  TÉRMINOS	  
	  
El	  término	  es	  una	  palabra	  o	  grupo	  de	  palabras	  que	  representan	  un	  
concepto.	  
	  
Por	  ejemplo:	  
	  

ARTE	  
ARCHIVO	  
NORMATIVA	  DE	  PROTECCIÓN	  
ACCIÓN	  

	  

Categorías	  de	  términos	  
Dos	  categorías	  de	  términos	  forman	  el	  léxico	  del	  tesauro:	  
	  

Descriptores	  
Los	   descriptores	   son	   términos	   seleccionados	   y	   escogidos	   entre	  
un	   conjunto	   de	   términos	   sinónimos	   para	   representar,	   sin	  
ambigüedad,	   un	   concepto,	   un	   término	   contenido	   en	   un	  
documento,	  o	  en	  una	  estrategia	  de	  invesOgación	  documental.	  

	  

No-‐descriptores	  
Los	  no-‐descriptores	  son	  términos	  que	  pertenecen	  al	  léxico	  pero	  
que	   no	   pueden	   ser	   uOlizados	   para	   la	   indexación	   o	   la	  
invesOgación	   documental.	   El	   no-‐descriptor	   está	   siempre	   ligado	  
al	  descriptor	  escogido	  para	  representar	  el	  mismo	  concepto.	  
Los	  no-‐descriptores	  son	  términos	  sinónimos	  o	  cuasi-‐sinónimos	  
de	  los	  descriptores.	  

Ejemplos:	  
	  

Registro:	  USE	  GRABACIÓN	   	   	   	  GRABACIÓN:	  U.P.	  (Usado	  por)	  Registro	  
Actuación:	  USE	  ACCIÓN	   	   	   	  ACCIÓN:	  U.P.	  (Usado	  por)	  Actuación	  



FORMA	  DE	  LOS	  DESCRIPTORES	  
	  
Naturaleza	  gramaEcal	  
	  

El	   descriptor	   es,	   preferentemente,	   un	   sustanOvo	   (PROYECTO,	   PROYECCIÓN),	  mejor	   que	   un	   verbo	   (PROYECTAR),	   o	   un	   adjeOvo	  
(PROYECTABLE,	  PROYECTADO).	  
Sin	   embargo,	   en	   la	   fase	   de	   proceso	   se	   encuentran	  muchos	   términos	   en	   la	   forma	   verbal.	   (Ver	   Vocabulario	   de	   los	   genéricos	   de	  
proceso-‐acOvidades).	  

	  
Género	  gramaEcal	  
	  

Se	  da	  prioridad	  a	  la	  forma	  masculina,	  tratada	  como	  forma	  no	  marcada,	  como	  en	  los	  diccionarios.	  	  
Si	  un	  documento	  hace	  referencia	  a	  personas	  de	  los	  dos	  sexos,	  se	  uOlizarán	  dos	  descriptores	  para	  indexar	  la	  noción	  de	  «persona».	  
Se	  impone	  aquí	  una	  nota	  aclaratoria	  detallada	  bajo	  cada	  uno	  de	  los	  descriptores	  afectados.	  	  
Convendrá	  igualmente	  aproximar	  los	  descriptores	  masculinos	  y	  femeninos	  por	  medio	  de	  un	  vínculo	  asociaOvo.	  Sin	  embargo,	  en	  la	  
mayor	  parte	  de	  los	  casos,	  se	  uOliza	  el	  vínculo	  de	  equivalencia.	  

	  
Número	  gramaEcal	  
	  

En	  los	  tesauros,	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  descriptores	  están	  en	  singular	  (IMAGEN,	  CÁMARA,	  etc.).	  El	  tratamiento	  del	  plural	  en	  la	  
mayor	  parte	  de	  los	  tesauros	  en	  otras	  lenguas	  europeas	  está	  restringido	  a	  los	  conceptos	  plurales	  del	  lenguaje	  natural,	  
preferentemente	  a	  los	  conjuntos,	  grupos	  y	  plurales	  naturales.	  
En	  Español	  se	  realiza	  la	  disOnción	  entre	  contables	  e	  incontables,	  aunque	  en	  este	  caso,	  parece	  de	  interés	  por	  su	  eventual	  difusión	  
en	  otras	  lenguas	  una	  aplicación	  del	  número	  gramaOcal	  similar	  al	  que	  se	  realiza	  en	  otras	  lenguas	  de	  intercambio.	  
El	  plural	  se	  usa	  en	  casos	  excepcionales	  en	  los	  que	  no	  existe	  un	  término	  en	  singular	  (ORDENANZAS,	  PRECIOS	  DESCOMPUESTOS,	  
IMPUESTO	  DE	  SOCIEDADES,	  …),	  o	  incluso	  cuando	  un	  término	  Oene	  un	  senOdo	  diferente	  dependiendo	  de	  si	  está	  en	  singular	  o	  
plural	  (ARTE	  [concepto]	  y	  ARTES	  [bellas	  artes,	  artes	  aplicadas],	  etc.).	  

	  
OrtograHa	  
	  

Se	  da	  prioridad	  a	  la	  ortograea	  más	  ampliamente	  admiOda	  en	  el	  medio	  donde	  se	  mueven	  los	  usuarios	  potenciales	  del	  tesauro.	  En	  
caso	  necesario,	  las	  variantes	  ortográficas	  de	  un	  término	  son	  consideradas	  como	  sinónimos	  y	  deben	  ser	  vinculadas	  al	  descriptor	  
mediante	  una	  relación	  de	  equivalencia.	  

Ejemplo	  

	  computadora	  UTILIZAR	  :	  ORDENADOR	  



Puntuación	  
	  
La	  aplicación	  de	  signos	  de	  puntuación	  (coma,	  guión,	  etc.)	  en	  un	  descriptor	  debe	  limitarse	  únicamente	  a	  los	  casos	  en	  los	  que	  la	  
puntuación	  es	  esencial	  para	  la	  comprensión	  del	  senOdo	  dado	  al	  término.	  	  
	  
En	  un	  tesauro	  en	  lengua	  española,	  algunos	  signos	  de	  puntuación	  tales	  como	  el	  guión	  no	  pueden	  suprimirse.	  La	  presencia	  del	  guión	  
modifica	  el	  contenido	  de	  los	  índices	  de	  palabras	  clave	  y	  es	  una	  fuente	  conOnua	  de	  dificultades	  para	  la	  invesOgación	  informaOzada.	  Se	  
eliminarán	  desde	  que	  sea	  innecesaria	  su	  uOlización	  a	  través	  del	  uso.	  	  
	  

Nivel	  de	  lengua	  
	  
Se	  escoge	  preferentemente	  la	  forma	  de	  un	  término	  que	  corresponde	  al	  nivel	  de	  lengua	  común	  de	  los	  usuarios	  potenciales	  del	  tesauro	  
(lenguaje	  arfsOco	  y	  lenguaje	  de	  gesOón	  cultural).	  Hay	  que	  evitar	  las	  formas	  demasiado	  familiares	  o	  populares.	  Las	  variantes	  lingüísOcas	  
de	  un	  término	  son	  consideradas	  como	  sinónimos	  y	  deben	  estar	  vinculadas	  al	  descriptor	  por	  una	  relación	  de	  equivalencia.	  
	  

Ejemplo:	  
	  

Corto:	  USE	  CORTOMETRAJE	  
	  

Préstamos	  
	  
Los	  términos	  tomados	  de	  una	  lengua	  extranjera	  son	  inscritos	  en	  el	  tesauro	  tal	  como	  se	  escriben	  en	  su	  lengua	  de	  origen.	  	  
	  

Ejemplo:	  HAPPENING,	  BODY	  ART,	  etc.	  



Expresión	  y	  palabras	  compuestas	  
	  
El	  descriptor	  puede	  estar	  formado	  por	  muchas	  palabras	  que	  no	  describan	  siempre	  un	  único	  concepto.	  Es	  el	  caso	  de	  los	  términos	  ÁREA	  DE	  
CONSERVACIÓN,	  BASE	  DE	  DATOS,	  …	  
	  
Las	  palabras	  compuestas	  se	  presentan	  siempre	  en	  su	  forma	  directa	  (es	  decir	  en	  el	  orden	  natural	  de	  enunciación,	  como	  BASE	  DE	  DATOS)	  más	  que	  
en	  su	  forma	  inverOda	  (DATOS,	  BASE	  DE).	  Por	  otra	  parte,	  la	  presentación	  permutada	  en	  el	  índice	  por	  orden	  alfabéOco	  o	  en	  la	  invesOgación	  con	  
ayuda	  de	  una	  palabra	  o	  de	  una	  cadena	  de	  caracteres,	  permite	  no	  tener	  que	  preocuparse	  por	  la	  forma	  inversa.	  	  
	  

Ejemplo	  de	  la	  presentación	  inverOda	  de	  la	  palabra	  EXPOSICIÓN	  :	  
EXPOSICIÓN	  RETROSPECTIVA	  
EXPOSICIÓN	  COLECTIVA	  
ColecOva:	  USE	  EXPOSICIÓN	  COLECTIVA	  

	  

Homógrafos	  
	  
El	  homógrafo	  es	  un	  término	  cuya	  forma	  gráfica	  es	  idénOca	  a	  la	  de	  otro	  término	  pero	  que	  difiere	  de	  este	  úlOmo	  por	  el	  origen	  y	  por	  el	  senOdo.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  la	  homograea,	  se	  precisa	  el	  senOdo	  de	  cada	  descriptor	  mediante	  un	  calificaOvo	  dado	  en	  minúsculas	  y	  entre	  paréntesis.	  
	  

Ejemplo	  
MAPA	  (cartograea)	  
MAPA	  (marco	  conceptual)	  
FOTOGRAFÍA	  (acOvidad	  arfsOca)	  
FOTOGRAFÍA	  (objeto	  arfsOco)	  

	  

Nombres	  propios	  (siglas	  y	  acrónimos)	  
	  
Los	  nombres	  propios	  de	  personas,	  lugares,	  organismos,	  acontecimientos,	  etc.	  no	  suelen	  integrarse	  en	  la	  estructuras	  de	  un	  tesauro.	  En	  cualquier	  
caso,	  ciertos	  nombres	  propios	  pueden	  estar	  integrados	  excepcionalmente	  a	  un	  tesauro,	  especialmente	  en	  los	  casos	  de	  organismos	  y	  
organizaciones	  del	  mundo	  arfsOco	  (MoMA,	  ICOM,	  AICA…).	  	  
	  
Para	  organismos	  internacionales	  (ONU),	  etc.	  
Las	  siglas	  y	  los	  acrónimos	  se	  presentan	  como	  sinónimos	  de	  los	  nombres	  propios	  de	  los	  organismos	  o	  de	  los	  programas	  a	  los	  que	  corresponden.	  
	  

Ejemplo	  
MoMA:	  USE	  MUSEO	  DE	  ARTE	  MODERNO	  DE	  NUEVA	  YORK	  



Incorporación	  de	  no-‐descriptores	  
	  
Los	  nuevos	  términos	  que	  expresan	  nociones	  ya	  presentes	  en	  el	  tesauro	  se	  
establecen	  como	  no	  descriptores	  y	  están	  vinculados,	  por	  su	  equivalencia,	  a	  
los	  descriptores	  que	  representan	  estas	  nociones.	  

Ejemplo	  
Actuación:	  USE	  ACCIÓN	  
	  

3.	  Estructura	  clasificatoria	  del	  tesauro	  y	  las	  relaciones	  
semán5cas	  
	  
La	  estructura	  clasificatoria	  está	  representada	  por	  relaciones	  semánOcas	  
(jerárquicas,	  asociaOvas	  o	  analógicas	  o	  también	  de	  equivalencia)	  establecidas	  
entre	  los	  términos	  del	  léxico	  y	  traducidas	  por	  unos	  códigos	  simbólicos.	  
	  
Las	  relaciones	  jerárquicas	  
Definición	  y	  función	  
La	  relación	  jerárquica	  expresa	  una	  relación	  entre	  términos	  de	  conceptos	  
generales	  y	  amplios	  y	  otros	  términos	  más	  precisos.	  Pasando	  de	  lo	  general	  a	  lo	  
parOcular,	  la	  relación	  jerárquica	  facilita	  la	  navegación	  denominada	  «verOcal»	  
en	  el	  tesauro,	  permiOendo	  al	  usuario	  alcanzar	  la	  precisión	  deseada	  en	  la	  
indexación	  y	  la	  invesOgación.	  
	  
Nota	  
Las	  abreviaturas	  TG	  y	  TE	  anuncian	  respecOvamente	  los	  términos	  genéricos	  y	  
los	  términos	  específicos	  de	  un	  descriptor.	  
	  

Ejemplo	  
TG	  :	  MÚSICA	  

TE	  :	  NOTACIÓN	  MUSICAL	  	  
TE	  :	  PARTITURA	  (relación	  de	  equivalencia)	  

TG	  :	  MÚSICA	  
TE	  :	  PARTITURA	  	  
TE	  :	  LIBRETO	  (relación	  de	  analogía)	  

	  



Tipos	  de	  relaciones	  jerárquicas	  
	  
En	  el	  tesauro	  se	  encuentran	  muchos	  Opos	  de	  relaciones	  jerárquicas:	  el	  más	  alto	  nivel	  de	  jerarquía	  corresponde	  a	  agrupaciones	  del	  
Opo	  «conjunto	  y	  subconjunto»,	  luego	  del	  Opo	  «categoría	  y	  subcategoría».	  Estas	  agrupaciones	  corresponden	  a	  la	  estructura	  
clasificatoria	  de	  los	  elementos	  del	  tesauro	  y	  a	  la	  ruta	  taxonómica	  entre	  los	  términos.	  En	  niveles	  inferiores,	  en	  la	  relación	  del	  Opo	  
«genérico	  y	  específico»	  de	  un	  concepto,	  pueden	  exisOr	  una	  gran	  variedad	  de	  maOces	  semánOcos	  entre	  dos	  términos	  vinculados	  
jerárquicamente	  (género-‐especie,	  todo-‐parte,	  etc.).	  
	  
Agrupaciones	  de	  alto	  nivel	  
El	  nivel	  más	  alto	  de	  jerarquía	  corresponde	  primero	  a	  los	  diversos	  niveles	  del	  tesauro	  (CAMPO,	  PROYECTO,	  AUTOR,	  CLIENTE,	  OBRA,	  
DOCUMENTO/OBJETO).	  	  
	  
Cada	  uno	  de	  estos	  niveles	  representa	  un	  conjunto	  de	  términos	  agrupados	  primero	  en	  subconjuntos.	  	  
	  
Por	  ejemplo,	  bajo	  el	  término	  genérico	  CAMPO,	  se	  encontrará	  subconjuntos:	  
	  

Artes	  y	  Humanidades	  	  
Ciencias	  	  
Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  
Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas	  	  
Ingeniería	  y	  Arquitectura	  	  

	  
Cada	  subconjunto	  se	  subdivide	  en	  categorías	  de	  términos.	  Por	  ejemplo,	  en	  el	  subconjunto	  del	  término	  genérico	  EDUCACIÓN,	  se	  
encuentran	  términos	  específicos	  que	  corresponden	  a	  las	  categorías	  asociadas:	  
	  

Artes	  y	  Humanidades	  	  
Antropología,	  	  
Arte,	  	  
ÉOca,	  	  
Expresión	  	  
ArfsOca,	  	  
Filosoea,	  	  
Geograea,	  	  
Historia,	  	  
Idioma	  Moderno,	  	  
Lengua,	  	  
Lengua	  Clásica,	  	  
LingüísOca,	  	  
Literatura	  y	  	  
Sociología	  



Las	  categorías	  agrupan	  subcategorías	  de	  términos.	  
	  	  
Por	  ejemplo,	  bajo	  el	  término	  genérico	  correspondiente	  a	  la	  categoría	  	  
EDUCACIÓN,	  encontramos	  términos	  específicos	  que	  representan	  	  
subcategorías	  de	  sujetos	  tales	  como:	  
	  

PLANES	  DE	  ESTUDIO	  
CONTRATO	  	  
ASIGNATURA	  
PROGRAMA	  

	  
Relación	  jerárquica	  genérica	  (del	  5po	  «género-‐especie»)	  
El	  concepto	  representado	  por	  el	  término	  específico	  (TE)	  es	  un	  Opo	  o	  	  
una	  especie	  parOcular	  del	  concepto	  representado	  por	  el	  término	  	  
genérico	  (TG).	  En	  la	  relación	  género-‐especie,	  lo	  específico	  deriva	  del	  	  
genérico	  e	  implica	  la	  asimilación	  de	  las	  propiedades	  de	  ese	  término.	  
	  

Ejemplo	  
una	  CARTA	  (TE)	  es	  un	  DOCUMENTO	  (TG)	  
	  

Relación	  genérica	  par55va	  (del	  5po	  todo-‐parte)	  
El	  concepto	  representado	  por	  el	  término	  específico	  (TE)	  consOtuye	  	  
una	  parte	  del	  todo	  descrito	  por	  el	  término	  genérico	  (TG).	  
	  

Por	  ejemplo:	  
la	  ODONTOLOGÍA	  (TE)	  forma	  parte	  de	  las	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
SALUD	  (TG).	  
	  

La	  indización	  de	  las	  	  jerarquías	  y	  relaciones	  parOOvas	  habrá	  de	  tratarse	  
discriminando	  ambos	  casos	  para	  evitar	  las	  confusiones	  derivadas	  de	  
eventuales	  superposiciones.	  



Ejemplos	  de	  otros	  maEces	  semánEcos	  en	  la	  relación	  genérico-‐
específico	  
Los	  ejemplos	  que	  siguen	  no	  presentan	  variaciones	  sino	  en	  lo	  que	  concierne	  a	  la	  
relación	  genérico-‐específico.	  Ciertas	  variaciones	  pueden	  a	  veces	  expresarse	  en	  la	  
RELACIÓN	  ASOCIATIVA	  cuando	  los	  términos	  pertenecen	  a	  jerarquías	  diferentes:	  
	  
•  relación	  de	  causa	  a	  efecto	  	  

el	  término	  específico	  «MAR	  DE	  LAVA»	  es	  causa	  del	  término	  genérico	  
«ERUPCIÓN	  VOLCÁNICA»	  	  

•  relación	  de	  instrumento	  a	  resultado	  
el	  término	  específico	  «ACTIVIDAD	  EXPOSITIVA»	  es	  instrumento	  del	  
término	  genérico	  «ACTIVIDADES»	  	  

•  	  finalidad	  del	  proceso	  creaEvo	  
el	  término	  genérico	  «MÚSICA»	  es	  una	  disciplina	  creaOva	  y	  el	  término	  
específico	  «PARTITURA»	  es	  el	  soporte	  del	  documento	  a	  través	  del	  cual	  se	  
produce	  la	  creación	  musical	  

•  facilita...,	  favorece	  un	  resultado	  
el	  término	  específico	  «LAVA	  VOLCÁNICA»	  está	  en	  el	  nivel	  de	  los	  términos	  
genéricos	  «VULCANISMO»,	  bajo	  «GEOMORFOLOGÍA»	  

•  representa	  la	  solución	  del	  problema	  	  
el	  término	  específico	  «OPERACIÓN»	  bajo	  el	  término	  genérico	  «ACTO	  
MÉDICO»	  en	  el	  tratamiento	  de	  una	  enfermedad	  

•  resultado	  que	  Eene	  como	  objeEvo	  	  
el	  término	  específico	  «CATALOGACIÓN»	  (aplicado	  al	  uso	  del	  suelo	  y	  la	  
prácOca	  urbanísOca)	  es	  un	  resultado	  que	  Oene	  como	  objeOvo	  el	  término	  
genérico	  «PROTECCIÓN	  DEL	  MEDIO	  AMBIENTE»	  

•  un	  recurso	  técnico	  para	  garanEzar	  un	  resultado	  temido	  o	  querido	  
el	  término	  específico	  «PLAN	  DE	  CONSERVACIÓN»	  (un	  recurso	  técnico	  
para	  garanOzar	  un	  resultado	  temido	  o	  querido)	  es,	  aquí,	  el	  resultado	  
esperado	  representado	  por	  el	  término	  genérico	  «PROTECCIÓN	  DEL	  
MEDIO	  AMBIENTE»	  

•  por	  oposición	  a...	  
el	  término	  específico	  «DESCATALOGACIÓN»	  (por	  oposición	  a...),	  es	  de	  
senOdo	  opuesto	  al	  término	  genérico	  «CATÁLOGO	  DE	  PROTECCIÓN».	  



Polijerarquía	  
	  
La	  polijerarquía	  es	  una	  caracterísOca	  de	  un	  lenguaje	  documental	  en	  el	  
que	  cada	  término	  puede	  pertenecer	  a	  muchas	  jerarquías	  y	  pertenecer	  a	  
más	  de	  un	  término	  genérico	  de	  nivel	  inmediatamente	  superior.	  
	  

Ejemplo	  
el	  término	  «INCISIVO»	  perteneciente	  a	  los	  términos	  genéricos:	  
«DENTADURA»	  y	  «ODONTOLOGÍA».	  

	  
Hay	  que	  evitar	  la	  polijerarquía	  entre	  los	  niveles.	  Por	  ejemplo,	  un	  
término	  del	  nivel	  clientela	  no	  puede	  ser	  un	  término	  del	  nivel	  campo.	  Se	  
preferirá	  la	  relación	  asociaOva	  entre	  el	  término	  «DENTISTA»	  y	  el	  
término	  «ODONTÓLOGO»	  más	  que	  la	  relación	  jerárquica.	  
	  
Las	  relaciones	  asociaEvas	  
	  
Definición	  y	  función	  
La	  relación	  asociaOva	  es	  un	  vínculo	  establecido	  entre	  descriptores	  
representaOvos	  de	  los	  conceptos	  que	  los	  usuarios	  asocian	  mentalmente.	  
	  
Nota	  
Dado	  que	  la	  relación	  asociaOva	  es	  simétrica,	  un	  solo	  código	  se	  uOliza	  
bajo	  cada	  descriptor.	  Es	  la	  abreviatura	  TR	  (término	  relacionado)	  la	  que	  
expresa	  la	  relación	  de	  vecindad.	  
	  Ejemplo	  

OBRAS	  
TE	  Proyectos	  ArfsOcos	  
	   	  TR	  Depósito	  Dental	  



Tipos	  de	  relaciones	  asociaEvas	  
La	  relación	  asociaOva	  aproxima	  a	  menudo	  los	  descriptores	  representaOvos	  de	  
los	  conceptos	  siguientes:	  

•  la	   causa	   y	   el	   efecto	   (ejemplo:	   INSUFICIENCIA	   CORONARIA	   y	  
CARDIOPATÍA)	  

•  el	   todo	   por	   la	   parte	   (ejemplo:	   INDUSTRIA	   DEL	   ESPECTÁCULO	   y	  
ARTES	  DE	  LA	  ESCENA)	  

•  la	  acción	  y	  su	  agente	  (ejemplo:	  GRABAR	  y	  OPERADOR)	  
•  la	  acción	  y	  su	  producto	  (ejemplo:	  PINTURA	  y	  CUADRO)	  
•  la	   acción	   y	   el	   lugar	   de	   la	   acción	   (ejemplo:	   DEPÓSITO	   DENTAL	   y	  

INSTITUTO	  ALEMÁN,	  MADRID)	  
•  la	  acción	  y	  su	  objeto	  (ejemplo:	  GASTOS	  y	  PRESUPUESTO)	  
•  la	  ciencia	  y	  su	  objeto	  (ejemplo:	  FOTOGRAFÍA	  y	  FOTOGRAMA)	  
•  el	  objeto	  y	  su	  propiedad	  (ejemplo:	  DIENTE	  y	  ODONTOLOGÍA)	  
•  el	  objeto	  y	  su	  aplicación	  (ejemplo:	  PLACA	  e	  IDENTIFICACIÓN	  POR	  

RADIOGRAFÍA)	  
•  conceptos	  similares	  (ejemplo:	  IMAGEN	  y	  FOTOGRAMA)	  
•  conceptos	  contrarios	  (ejemplo:	  ARTE	  y	  ANTI-‐ARTE)	  
•  conceptos	   complementarios	   (ejemplo:	   ARCHIVADOR	   y	  

CLASIFICADOR)	  
	  
Validez	  de	  las	  asociaciones	  
Los	   descriptores	   que	   se	   escoge	   asociar	   deben	   situarse	   preferentemente	   en	  
niveles	   de	   especificidad	   comparables	   en	   el	   contexto	   de	   su	   jerarquía	  
respecOva.	   Parece	   poco	   úOl	   asociar,	   por	   ejemplo,	   el	   genérico	   ARTE	   y	   el	  
específico	   PERFORMER.	   Las	   asociaciones	   PERFORMANCE	  ART	   y	   PERFORMER	  
son	  más	  producOvas.	  
	  
Número	  de	  términos	  asociados	  
El	   papel	   y	   la	   importancia	   de	   la	   relación	   asociaOva	   en	   un	   tesauro	   son	   mal	  
percibidos.	   Si	   se	   encuentra	   una	   lista	   interminable	   de	   términos	   asociados,	  
estos	   términos	   no	   pueden	   jugar	   su	   papel	   de	   manera	   eficaz.	   Los	   términos	  
asociados	   deben	   ayudar	   al	   usuario	   a	   percibir	   mejor	   el	   significado	   de	   un	  
descriptor	  y	  el	  campo	  semánOco	  que	  abarca.	  Si	  son	  muy	  numerosos,	  no	  dan	  
sino	  una	  imagen	  muy	  vaga	  de	  la	  organización	  semánOca	  del	  campo.	  Antes	  de	  
formalizar	  una	  asociación	  entre	  dos	  descriptores,	  el	  creador	  del	  tesauro	  debe	  
preguntarse	  por	  la	  uOlidad	  de	  esta	  asociación	  para	  el	  documentalista	  y	  para	  el	  
invesOgador	  o,	  en	  general,	  para	  el	  usuario.	  	  



Las	  relaciones	  de	  equivalencia	  
	  
Definición	  y	  función	  
	  
La	  relación	  de	  equivalencia	  une	  las	  palabras	  o	  las	  expresiones	  del	  lenguaje	  natural	  que	  podrían	  uOlizarse	  por	  diferentes	  hablantes	  
para	  expresar	  la	  misma	  idea	  o	  designar	  el	  mismo	  objeto.	  
	  
En	  el	  contexto	  de	  un	  tesauro,	  dos	  términos	  son	  considerados	  sinónimos	  cuando	  se	  puede	  creer	  razonablemente	  que	  no	  será	  
necesario	  disOnguirlos	  nunca	  o	  cuando	  es	  extremadamente	  diecil	  disOnguirlos.	  
	  
Nota	  
La	  relación	  de	  equivalencia	  se	  expresa	  por	  las	  expresiones	  “USE”	  y	  su	  recíproca	  U.P.	  (Usado	  por).	  
	  

Ejemplo	  
REGISTRO:	  UP	  (Usado	  por)	  Grabación	  Sonora	  
Grabación	  Sonora:	  USE	  REGISTRO	  
Registro	  Sonoro:	  USE	  REGISTRO	  

	  
Tipo	  de	  relaciones	  de	  equivalencia	  
	  
Se	  disOnguen	  dos	  Opos	  de	  equivalencia	  intralingüísOca:	  
	  
•  la	  mono-‐equivalencia,	  cuando	  un	  no-‐descriptor	  no	  está	  vinculado	  sino	  a	  un	  único	  descriptor;	  	  
•  la	  pluri-‐equivalencia,	  cuando	  un	  no-‐descriptor	  remite	  a	  muchos	  descriptores	  uOlizables	  individualmente.	  
	  

Ejemplo	  
CINE	  EM	  (emplear):	  CINEMATÓGRAFO	  (local)	  

	   	  	  	  	  CINEMATOGRAFÍA	  (acOvidad)	  	  
Ora	  de	  contactos	  EM	  (emplear):	  GELATINA	  DE	  PLATA	  
	  



IdenEficación	  de	  las	  equivalencias	  conceptuales	  
	  
Sinonimia	  verdadera:	  

La	  forma	  completa	  de	  una	  palabra	  y	  su	  abreviatura	  	  
	  Ejemplo:	  foto	  y	  FOTOGRAFÍA	  

	  
El	  nombre	  popular	  y	  el	  nombre	  cienffico	  bajo	  los	  cuales	  se	  conoce	  un	  mismo	  concepto	  	  
Ejemplo:	  enfermedad	  del	  corazón	  y	  CARDIOPATÍA	  

	  
Las	  variantes	  ortográficas	  

	   	  Ejemplo:	  Performance	  Art	  y	  ARTE	  PERFORMATIVO	  
	  

La	  denominación	  anOgua	  y	  la	  denominación	  moderna	  de	  un	  mismo	  concepto	  	  
	  Ejemplo:	  happening	  y	  PERFORMANCE	  

	  
Los	  términos	  de	  origen	  lingüísOco	  diferente	  cuando	  son	  uOlizados	  frecuentemente	  para	  designar	  un	  mismo	  concepto	  en	  una	  sola	  lengua	  	  
Ejemplo:	  MASS	  MEDIA	  y	  media	  

	  
Los	  términos	  de	  origen	  cultural	  diferente	  cuando	  son	  uOlizados	  frecuentemente	  para	  designar	  un	  mismo	  concepto	  en	  una	  sola	  lengua

	  	  
Ejemplo:	  marchante,	  dealer,	  GALERISTA	  

	  
Cuasi-‐sinonimia	  :	  
	  
Los	  términos	  de	  niveles	  jerárquicos	  diferentes,	  cuando	  se	  considera	  que	  uno	  o	  muchos	  de	  ellos,	  por	  otra	  parte	  necesarios	  a	  la	  exhausOvidad	  del	  
vocabulario	  de	  entrada,	  son	  probablemente	  demasiado	  específicos	  para	  aparecer	  todos	  en	  el	  tesauro	  como	  descriptores.	  

	  
Ejemplo:	  magnetófono,	  casete,	  micrófono	  EM	  (emplear)	  :	  DISPOSITIVO	  DE	  GRABACIÓN	  
	  

En	  este	  caso,	  se	  deberá	  escoger	  el	  término	  más	  general	  como	  descriptor.	  
Los	  términos	  representaOvos	  de	  los	  conceptos	  muy	  próximos	  y	  que	  no	  pueden	  disOnguirse	  sino	  por	  especialistas,	  en	  un	  contexto	  muy	  preciso	  de	  
uOlización.	  
	  

	  Ejemplo:	  mulOmedia,	  audiovisual,	  digital,	  electrónico,	  net-‐art,	  instalación	  interacOva,	  EM	  (emplear):	  ARTE	  DIGITAL	  
	  
Es	  importante	  reconocer	  esta	  úlOma	  categoría	  de	  cuasi-‐sinónimos	  cuando	  se	  impone	  una	  reducción	  de	  vocabulario.	  



Antonimia:	  
	  
Cuando	  los	  antónimos	  representan	  los	  dos	  polos	  de	  un	  mismo	  eje	  semánOco,	  se	  consideran	  generalmente	  como	  equivalentes.	  

Ejemplo:	  anO-‐arte	  USE:	  ARTE	  
	  
Hay	  que	  evitar	  establecer	  tales	  equivalencias	  entre	  los	  contrarios	  del	  género	  [respecto	  a	  la	  ESPECIE],	  por	  ejemplo,	  COMPRA	  y	  VENTA	  (de	  obra)	  o	  
INGRESO	  y	  ALTA	  (médica),	  cuando	  uno	  no	  es	  ni	  un	  grado	  ni	  una	  forma	  del	  otro.	  En	  estos	  casos,	  se	  podrá	  uOlizar	  la	  relación	  asociaOva	  para	  
vincular	  estos	  términos	  semánOcamente.	  
	  
Equivalentes	  anglosajones,	  definiciones	  y	  notas	  aclaratorias	  
	  
La	  noción	  de	  equivalencia	  entre	  términos	  del	  léxico	  puede	  igualmente	  expresarse	  de	  diferentes	  maneras	  fuera	  de	  la	  estricta	  estructura	  
clasificatoria	  y	  de	  su	  notación	  simbólica	  o	  código.	  Así,	  las	  relaciones	  de	  equivalencia	  interlingüísOcas	  sirven	  para	  representar	  un	  mismo	  
concepto	  en	  dos	  o	  más	  lenguas.	  En	  el	  caso	  del	  Tesauro,	  se	  encuentra	  el	  equivalente	  inglés	  (EI)	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  términos	  especializados.	  
Además,	  las	  definiciones	  y	  las	  notas	  aclaratorias	  sirven	  para	  precisar	  el	  senOdo	  de	  ciertos	  descriptores	  en	  el	  entorno	  semánOco	  descrito	  por	  el	  
tesauro	  y	  proporcionan	  indicaciones	  en	  cuanto	  a	  la	  uOlización	  de	  ciertos	  descriptores	  más	  que	  de	  otros.	  
	  

Ejemplo:	  La	  ficha	  del	  término	  «ARTE	  CONCEPTUAL»,	  comporta	  una	  definición,	  una	  nota	  explicaOva	  sobre	  la	  definición	  de	  «conceptual»	  
y	  un	  equivalente	  inglés	  (EI):	  CONCEPTUAL,	  ART	  USE	  ARTE	  CONCEPTUAL	  

	  
Será	  necesario	  incorporar	  definiciones	  que	  permitan	  describir	  los	  límites	  del	  grupo	  de	  términos	  y	  también	  la	  estructura	  de	  relaciones.	  
	  
EJEMPLO	  DE	  DEFINICIÓN	  PARA	  «ARTE	  CONCEPTUAL»:	  

A	  menudo	  denominado	  simplemente	  Conceptualismo,	  es	  un	  arte	  en	  el	  que	  el	  concepto	  (s)	  o	  la	  idea	  (s)	  involucrados	  en	  la	  obra	  Oene	  
preeminencia	  sobre	  la	  estéOca	  tradicional	  y	  el	  material	  uOlizado.	  Muchas	  obras	  de	  arte	  conceptual,	  denominadas	  con	  frecuencia	  instalaciones,	  
pueden	  ser	  ejecutadas	  por	  cualquiera	  simplemente	  siguiendo	  una	  serie	  de	  instrucciones	  escritas.	  Este	  método	  fue	  fundamental	  para	  la	  
definición	  del	  arte	  conceptual	  del	  arOsta	  americano	  Sol	  LeWir,	  una	  de	  los	  primeros	  en	  publicarse.	  
	  
Tony	  Godfrey,	  autor	  de	  Conceptual	  Art	  (Art	  &	  Ideas)	  (1998),	  afirma	  que	  el	  arte	  conceptual	  cuesOona	  la	  naturaleza	  del	  arte,	  una	  noción	  que	  
Joseph	  Kosuth	  elevó	  a	  definición	  del	  arte	  mismo	  en	  su	  seminal,	  primer	  manifiesto	  de	  arte	  conceptual,	  "Art	  awer	  Philosophy"	  (1969).	  La	  noción	  
de	  que	  el	  arte	  examinaría	  su	  propia	  naturaleza	  fue	  un	  aspecto	  potente	  de	  la	  visión	  que	  el	  influyente	  críOco	  de	  arte	  Clement	  Greenberg	  tenía	  del	  
arte	  moderno	  en	  los	  años	  1950.	  Con	  la	  emergencia	  de	  alcanzar	  un	  lenguaje	  propio	  del	  arte	  en	  los	  años	  60,	  por	  su	  parte,	  arOstas	  conceptuales	  
como	  Joseph	  Kosuth,	  Lawrence	  Weiner	  y	  el	  grupo	  inglés	  Art	  &	  Language	  comenzaron	  interrogación	  una	  más	  radical	  al	  arte	  de	  lo	  que	  había	  sido	  
posible	  hasta	  entonces.	  Una	  de	  las	  primeras	  y	  más	  importantes	  cuesOones	  fue	  la	  común	  asunción	  del	  papel	  del	  arOsta	  en	  la	  creación	  de	  
variedades	  especiales	  de	  objetos	  materiales.	  	  



A	  través	  de	  su	  asociación	  con	  los	  Jóvenes	  ArOstas	  Británicos	  y	  el	  Premio	  Turner	  durante	  los	  años	  1990,	  en	  ámbitos	  populares,	  
parOcularmente	  en	  el	  Reino	  Unido,	  «arte	  conceptual»	  llega	  a	  denotar	  a	  todo	  el	  arte	  contemporáneo	  que	  no	  pracOca	  fórmulas	  
tradicionales	  de	  pintura	  y	  escultura.	  Podría	  decirse	  que	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  el	  término	  "conceptual	  art"	  se	  ha	  asociado	  
con	  variadas	  prácOcas	  contemporáneas	  extraídas	  de	  sus	  originales	  objetos	  y	  formas	  reside	  en	  el	  problema	  de	  la	  propia	  definición	  del	  
término.	  Como	  sugiere	  el	  arOsta	  Mel	  Bochnertan	  en	  una	  fecha	  tan	  temprana	  como	  1970,	  al	  explicar	  por	  qué	  no	  le	  gusta	  el	  epíteto	  
"conceptual",	  alega	  que	  no	  está	  siempre	  completamente	  claro	  que	  "concepto"	  se	  refiera	  a	  ello,	  y	  se	  corra	  el	  riesgo	  de	  confundirlo	  
con	  "intención."	  Así,	  al	  describir	  o	  definir	  una	  obra	  de	  arte	  como	  conceptual	  es	  importante	  no	  confundir	  que	  se	  refiera	  como	  
"conceptual"	  a	  una	  "intención"	  del	  arOsta.	  
	  
Nota	  aclaratoria	  (s)	  :	  
Conceptual	  es	  una	  denominación	  para	  las	  acOvidades	  arfsOcas	  derivadas	  del	  dadaísmo	  que	  se	  desarrollan	  a	  parOr	  de	  los	  años	  50.	  
Aunque	  se	  toma	  directamente	  de	  la	  expresión	  inglesa,	  es	  ampliamente	  uOlizada	  en	  todo	  el	  mundo.	  
EI	  (equivalente	  inglés):	  CONCEPTUAL	  ART	  



Vocabulario	  de	  los	  campos	  
	  
El	  vocabulario	  de	  los	  campos	  es	  la	  parte	  del	  tesauro	  que	  se	  parece	  más	  a	  la	  idea	  que	  nos	  hacemos	  generalmente	  acerca	  de	  un	  tema,	  es	  decir,	  de	  
aquello	  de	  lo	  que	  habla	  un	  documento.	  Por	  esta	  razón,	  interesa	  más	  al	  público	  como	  instrumento	  de	  consulta,	  pues	  ayuda	  a	  localizar	  más	  fácilmente	  
el	  tema.	  Los	  términos	  recopilados	  en	  este	  vocabulario	  pertenecen	  al	  esquema	  de	  clasificación	  campo-‐tema	  elaborado	  para	  la	  gesOón	  de	  
documentos/objetos	  y	  archivos/colecciones.	  El	  esquema	  presenta	  una	  tabla	  dividida	  en	  nueve	  grandes	  territorios	  pragmáEcos	  de	  las	  realidades	  
sociales	  y	  culturales	  generalmente	  reconocidas	  de	  interés	  público,	  por	  ejemplo	  el	  arte,	  la	  cultura,	  la	  educación,	  la	  políOca,	  la	  salud,	  la	  jusOcia.	  	  
El	  punto	  de	  vista	  general	  de	  las	  temáOcas	  externas	  a	  la	  acOvidad	  y	  al	  sujeto	  de	  estudio	  se	  sitúa	  en	  posición	  preferente	  en	  la	  elaboración	  del	  
vocabulario,	  que	  propone	  métodos	  de	  clasificación	  y	  términos	  representados	  tanto	  en	  aspectos	  biográficos,	  como	  de	  acOvidades	  y	  obras.	  Es	  la	  suma	  
integrada	  del	  complejo	  repertorio	  de	  asuntos	  y	  temas	  contenidos.	  Cada	  grupo	  de	  temas	  deberá	  ser	  confirmado	  por	  el	  cruce	  con	  el	  cuadro	  de	  
clasificación	  elaborado	  en	  el	  nivel	  del	  pre-‐inventario.	  	  
	  
La	  elección	  de	  las	  categorías	  del	  primer	  nivel	  del	  campo	  se	  basa	  en	  los	  cinco	  aspectos	  de	  interés	  relacionados	  con	  las	  temáOcas	  contenidas	  en	  la	  
colección	  y	  referidas	  a	  los	  aspectos	  biográficos,	  curriculum	  profesional,	  acOvidades,	  proyectos	  y	  obras.	  	  
	  

Arte	  
Cultura	  	  
Educación	  
Gobierno	  y	  JusOcia	  
Salud	  
	  

Se	  incorporarán	  en	  el	  primer	  nivel	  los	  términos	  idenOficados	  en	  la	  tabla	  de	  clasificación	  para	  integrar	  los	  temas	  y	  los	  campos	  representados	  en	  
aspectos	  biográficos,	  curriculum	  profesional,	  acOvidades,	  proyectos	  y	  obras.	  	  
	  

Campos 	   	  Categorías	  de	  temas/asuntos	  
	  
Arte 	   	   	  Bellas	  Artes	  
Cultura 	   	   	  Cultura,	  Ciencias	  de	  la	  información,	  Comunicaciones,	  Turismo	  y	  ocio	  
Educación 	   	  Educación 	  	  
Gobierno	  y	  JusOcia	   	  Gobernanza,	  políOca	  y	  administración	  pública,	  Leyes,	  jusOcia	  y	  Derecho	  	  
Salud	  y	  servicios	  sociales	   	  Salud	  	  

	  
Un	  campo	  de	  acOvidades	  organiza	  de	  manera	  jerarquizada	  las	  temáOcas	  y	  los	  asuntos	  que	  se	  aplican	  a	  cualquier	  documento,	  objeto,	  proyecto	  o	  
concepto.	  La	  faceta	  campo-‐objeto	  se	  interesa	  por	  la	  semánOca	  de	  las	  subdivisión	  de	  las	  acOvidades.	  Un	  campo	  combina	  tantos	  asuntos	  y	  temáOcas	  
como	  es	  necesario,	  en	  el	  contexto	  de	  los	  objetos	  incluidos	  en	  su	  ámbito.	  	  
Cada	  campo	  se	  subdivide	  en	  sub-‐campos	  cada	  vez	  más	  especializados,	  hasta	  designar	  objetos	  suficientemente	  precisos.	  Esta	  lista	  es,	  de	  algún	  modo,	  
un	  retrato	  de	  estereoOpos	  que	  definen	  los	  asuntos	  y	  temáOcas	  de	  interés.	  
Resulta	  de	  interés	  contrastar	  la	  propuesta	  con	  las	  grandes	  categorías	  convenidas	  por	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  clasificación	  de	  las	  funciones	  de	  las	  
enOdades	  gubernamentales	  (COFOG).	  Esta	  clasificación	  existe	  desde	  hace	  décadas	  y	  representa	  una	  visión	  convencional	  de	  las	  acOvidades	  en	  el	  
contexto.	  	  
	  









Vocabulario	  de	  los	  genéricos	  asuntos-‐acEvidades	  
Mientras	  que	  los	  procesos	  o	  asuntos,	  ya	  sean	  comunes	  o	  específicos,	  se	  expresan	  en	  términos	  sobre	  todo	  concretos,	  el	  vocabulario	  de	  los	  genéricos	  de	  
asuntos-‐acOvidades	  está	  consOtuido	  por	  términos	  más	  abstractos,	  menos	  dependientes	  del	  contexto.	  	  

Estos	  términos	  forman	  un	  vocabulario	  estructurado	  de	  verbos	  que	  sirven	  para	  designar	  los	  asuntos	  y	  acOvidades,	  sobreentendiendo	  generalmente	  que	  un	  
asunto	  combina	  muchas	  acOvidades.	  Este	  vocabulario	  está	  concebido	  para	  uOlizarse	  como	  referencia,	  por	  especialistas	  y	  los	  diferentes	  intervinientes	  o	  
usuarios	  de	  gesOón	  en	  las	  acOvidades	  futuras	  del	  archivo.	  	  Permite	  clasificar,	  por	  medio	  de	  abstracciones,	  los	  asuntos	  y	  acOvidades	  contempladas	  en	  los	  
disOntos	  apartados	  del	  archivo	  y	  representados	  en	  la	  colección	  de	  obra.	  El	  vocabulario	  está	  organizado	  según	  la	  estructura	  jerárquica	  de	  un	  cuadro	  de	  
clasificación.	  Los	  niveles	  de	  clasificación	  sirven	  de	  vínculo	  para	  la	  coordinación	  de	  los	  intercambios	  necesaria	  para	  el	  funcionamiento	  de	  la	  organización,	  
como	  por	  ejemplo	  la	  catalogación.	  

	  	  
Vocabulario	  «ACTIVIDAD	  CLIENTE»	  	  
El	  vocabulario	  “AcOvidad	  cliente”	  forma	  parte	  de	  un	  conjunto	  más	  extenso	  de	  palabras	  que	  puedan	  servir	  para	  mantener	  de	  manera	  cualificada	  los	  
procesos	  que	  relacionan	  las	  acOvidades	  y	  los	  desOnatarios.	  A	  diferencia	  de	  las	  otras	  ramas	  del	  asunto-‐acOvidad	  genérica	  que	  toman	  el	  punto	  de	  vista	  del	  
cliente,	  es	  decir,	  el	  desOnatario	  del	  asunto,	  la	  rama	  acOvidad-‐cliente	  toma	  en	  cuenta	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  desOnatarios	  y	  clientes	  como	  usuarios	  de	  la	  
acOvidad/obra.	  En	  una	  gran	  variedad	  de	  roles,	  las	  acOvidades	  se	  repiten	  a	  menudo.	  	  

El	  vocabulario	  AcOvidad	  cliente	  designa	  los	  temas	  estereoOpados	  contenidos	  en	  las	  descripciones	  de	  la	  Relación	  de	  proyectos	  y	  clientes	  (RPC)	  que	  constan	  
en	  el	  «Curriculum	  vitae».	  Las	  búsquedas	  se	  facilitan	  mediante	  las	  descripciones	  contenidas	  en	  la	  tabla	  correspondiente	  que	  remite	  a	  la	  colección	  de	  
términos	  específicos	  de	  las	  descripciones	  del	  tesauro.	  Muchos	  de	  estos	  términos	  necesarios	  para	  describir	  la	  acOvidad.	  No	  es	  que	  su	  senOdo	  sea	  diferente,	  
sino	  que	  es	  necesario	  situarlos	  en	  estructuras	  diferentes	  de	  subdivisión,	  dos	  jerarquías	  disOntas:	  las	  otras	  tres	  ramas	  son	  menos	  concretas,	  menos	  úOles	  
para	  describir	  las	  acOvidades,	  procedimientos	  y	  modalidades	  de	  uso.	  	  

	  
Obje5vo	  de	  catalogación	  de	  asuntos	  	  

El	  vocabulario	  de	  las	  tres	  otras	  ramas	  de	  temas-‐acOvidades	  genéricas	  Oene	  por	  objeto	  proporcionar,	  a	  los	  usuarios	  y	  gestores	  de	  la	  información	  de	  este	  
fondo,	  definiciones	  de	  categorías	  claras	  que	  les	  permitan	  poner	  en	  relación	  con	  las	  definiciones	  exteriores	  (estandarizadas,	  convencionales)	  que	  son	  
esenciales	  para	  el	  establecimiento	  de	  intercambios	  con	  las	  clientelas	  y	  los	  parOcipantes	  en	  la	  organización	  de	  la	  acOvidad	  de	  clasificación.	  Su	  empleo	  está	  
reservado	  a	  un	  grupo	  restringido	  de	  analistas	  y	  teóricos	  que	  Oenen	  la	  responsabilidad	  del	  desarrollo	  de	  las	  aplicaciones	  de	  intercambio	  con	  los	  disposiOvos	  
o	  programas	  de	  información	  conforme	  a	  protocolos	  y	  estándares	  abiertos.	  En	  todo	  caso,	  las	  expresiones	  uOlizadas	  no	  Oenen	  otro	  senOdo	  que	  el	  que	  se	  les	  
atribuye	  en	  diccionarios	  generales.	  

El	  emparejamiento	  del	  vocabulario	  y	  de	  los	  términos	  genéricos	  servirá	  para	  examinar	  lo	  que	  está	  ya	  disponible	  y	  es	  reuOlizable	  con	  relación	  a	  las	  
aplicaciones	  electrónicas	  futuras,	  y	  permiOr	  modalidades	  de	  acceso	  a	  través	  de	  una	  eventual	  aplicación	  de	  base	  de	  datos,	  gracias	  a	  un	  catálogo	  bien	  
definido	  conforme	  a	  los	  estándares	  actuales.	  Es	  una	  condición	  estratégica	  de	  interoperaOvidad	  y	  flexibilidad.	  En	  el	  proceso	  de	  elaboración	  es	  previsible	  
que	  la	  lista	  actual	  de	  términos	  genéricos	  se	  incremente.	  	  



Dis5nciones	  generales	  
	  
En	  el	  plano	  teórico,	  un	  asunto	  está	  consOtuido	  por	  un	  conjunto	  de	  roles,	  de	  acOvidades	  y	  de	  colaboraciones	  disOntas,	  pero	  imbricadas	  lógicamente,	  
conforme	  a	  la	  estructura,	  en	  función	  de	  una	  dirección	  respetuosa	  del	  marco	  regulador	  y	  orientada	  a	  la	  invesOgación	  de	  una	  conclusión	  para	  cada	  
documento,	  información,	  acOvidad	  o	  referencia	  que	  se	  pueda	  relacionar.	  	  
	  
La	  definición	  formal	  de	  un	  asunto	  es	  una	  representación	  del	  objeOvo,	  la	  voluntad,	  el	  proyecto,	  el	  plan	  de	  ejecución,	  la	  obra	  resultante	  de	  una	  idea;	  
esta	  representación	  lógica	  puede	  contener	  encuadres	  y	  vínculos	  en	  una	  secuencia	  de	  acOvidades	  orientada	  hacia	  un	  resultado.	  Esta	  definición	  es	  
compaOble	  con	  la	  de	  la	  enOdad	  objeto	  de	  estudio	  («Espacio	  P-‐Pedro	  Garhel»…)	  Este	  es	  un	  aspecto	  que	  se	  pondrá	  a	  prueba	  al	  cruzar	  la	  información	  
del	  archivo	  y	  de	  la	  obra).	  
	  
Mientras	  que	  la	  faceta/nivel	  denominada	  «campo-‐objeto»	  ofrece	  una	  semánOca	  de	  la	  acOvidad	  de	  Pedro	  Garhel/Espacio	  P,	  las	  otras	  dos	  facetas	  de	  
clasificación	  que	  son	  el	  «proceso»	  y	  el	  «Opo	  de	  documento»	  consOtuyen	  una	  semánOca	  funcional	  de	  la	  administración,	  organizada	  en	  un	  
vocabulario	  general	  para	  representar	  las	  comunicaciones	  internas	  y	  con	  los	  co-‐autores	  y	  parOcipantes	  así	  como	  los	  interlocutores/clientes	  (autores,	  
co-‐autores,	  arOstas,	  enOdades	  del	  sector,	  clientes,	  administraciones,	  medios	  de	  difusión,…).	  Para	  ayudar	  a	  disOnguir	  entre	  el	  campo	  y	  el	  tema,	  se	  
debe	  atribuir	  al	  campo	  un	  objeto,	  una	  finalidad,	  o	  aquello	  sobre	  lo	  que	  trata	  un	  proyecto/obra/iniciaOva.	  En	  el	  mismo	  senOdo,	  se	  debe	  atribuir	  al	  
proceso	  lo	  que	  representa	  una	  propuesta,	  una	  acción,	  acOvidad,	  obra,	  producto,…	  que	  intervienen	  en	  uno	  o	  muchos	  campos.	  Es	  preciso	  también	  
saber	  pararse	  en	  el	  análisis,	  pues	  quedará	  siempre	  un	  margen	  de	  ambigüedad	  irreducOble,	  dado	  que	  la	  prácOca	  o	  el	  uso	  permiten	  denominar	  un	  
dossier	  mediante	  un	  nombre	  de	  tema/asunto	  que	  de	  hecho	  remite	  a	  una	  acción	  ejercida	  con	  relación	  a	  este	  tema/asunto	  (por	  ejemplo,	  en	  el	  
campo	  de	  la	  Educación,	  un	  documento	  de	  trabajo	  de	  la	  acOvidad	  docente	  de	  Garhel	  puede	  ser	  asociado	  a	  una	  toma	  fotográfica	  que	  documenta	  la	  
acOvidad,	  y	  a	  su	  vez,	  a	  la	  biograea	  del	  arOsta	  así	  como	  a	  su	  curriculum	  profesional).	  	  
	  
Los	  términos	  genéricos	  corresponden	  tanto	  a	  estereoOpos	  de	  temas-‐acOvidades,	  como	  a	  maneras	  de	  designar	  comportamientos	  de	  referencia,	  
gestos,	  actos	  generales,	  en	  cualquier	  campo.	  Una	  colección	  de	  términos	  de	  este	  Opo	  Oene	  por	  objeOvo	  servir	  de	  estructura	  de	  clasificación	  de	  los	  
esquemas	  reuOlizables	  de	  manera	  que	  facilite	  la	  indexación	  y	  la	  idenOficación,	  y	  como	  consecuencia	  su	  reuOlización.	  Estos	  términos	  genéricos	  se	  
emplean	  en	  todos	  los	  campos	  o	  en	  muchas	  categorías	  de	  tema-‐objeto.	  Su	  selección	  y	  su	  elaboración	  	  está	  alimentada	  por	  una	  recolección	  y	  un	  
análisis	  de	  los	  términos	  en	  cuadros	  de	  clasificación	  internacionales.	  El	  estudio	  de	  las	  realizaciones	  comparables	  ha	  sido	  efectuado	  a	  parOr	  de	  
propuestas	  desarrolladas	  en	  diversos	  países:	  Australia	  (AGIFT),	  Reino	  Unido	  (GCL),	  Estados-‐Unidos	  (FEAP),	  Nueva	  Zelanda	  (FONZ)	  y	  en	  Europa	  
(eGov).	  	  
	  
Los	  términos	  temas-‐acOvidades	  y	  acOvidad	  se	  definen	  de	  manera	  disOnta,	  ya	  que	  un	  tema-‐acOvidad	  se	  compone	  de	  una	  secuencia	  de	  acOvidades,	  
mientras	  que	  una	  acOvidad	  Oene	  un	  carácter	  atomizado,	  ya	  sea	  un	  acontecimiento	  aislado,	  o	  provocado	  por	  una	  acción	  en	  un	  recurso	  o	  asunto.	  Sin	  
embargo,	  los	  mismos	  términos	  pueden	  ser	  uOlizados	  con	  el	  mismo	  senOdo	  funcional	  para	  designar	  un	  tema	  o	  un	  acOvidad.	  La	  disOnción	  entre	  tema	  
y	  acOvidad	  es	  un	  ejercicio	  de	  flexibilidad.	  Son	  numerosos	  los	  términos	  que	  designan	  tanto	  un	  asunto/tema	  comprendiendo	  en	  él	  otro	  término	  que	  
designa	  una	  acOvidad,	  tanto	  una	  acOvidad	  comprendida	  en	  el	  otro	  término	  que	  designa	  entonces	  un	  asunto/tema.	  Se	  debe	  tomar	  todos	  estos	  
factores	  en	  consideración,	  simultáneamente,	  y	  llegar	  a	  una	  definición	  con	  la	  finalidad	  de	  medir	  lo	  que	  el	  término	  permite	  designar	  en	  contextos	  
diferentes.	  	  	  
	  
EURLEX.	  Access	  to	  European	  Union	  Law.	  {SiOo	  Web].	  <hrp://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/ES/TXT/?uri=URISERV:l24226j	  >.	  
ARMAS	  URQUIZA,	  Roberto	  y	  ARMAS	  SUÁREZ,	  Alejandro:	  «Gobierno	  electrónico:	  fases,	  dimensiones	  y	  algunas	  consideraciones	  a	  tener	  en	  cuenta	  
para	  su	  implementación»,	  en	  Contribuciones	  a	  las	  Ciencias	  Sociales,	  julio	  2011,	  	  <www.eumed.net/rev/cccss/13/>.	  
	  



Disposición	  jerárquica	  de	  los	  términos	  
	  
Una	  estructuración	  lógica	  de	  conjunto	  de	  numerosos	  términos	  genéricos	  que	  designan	  el	  tema/asunto	  y	  la	  acOvidad/obra	  permiten	  agrupar	  los	  términos	  
y	  organizarlos	  jerárquicamente,	  más	  que	  una	  simple	  lista	  por	  orden	  alfabéOco.	  La	  jerarquía	  comprende	  una	  primera	  subdivisión	  en	  tres	  grupos	  
abstractos	  de	  funciones	  informacionales,	  que	  se	  subdividen	  en	  un	  total	  de	  quince	  procesos	  abstractos.	  Los	  dos	  primeros	  niveles	  de	  los	  tres	  grupos	  se	  
presentan	  así:	  	  
	  
1.	  Definir	  las	  reglas	  permite	  expresar	  los	  elementos	  consOtuOvos	  y	  estructurales	  que,	  apoyándose	  en	  una	  interpretación	  de	  los	  valores	  de	  la	  obra	  y	  la	  
producción	  de	  Pedro	  Garhel/Espacio	  P,	  deciden	  la	  selección	  de	  objeOvos	  y	  determinan	  el	  funcionamiento.	  Esta	  función	  cuenta	  con	  cuatro	  temas/
asuntos:	  	  
	  

pensar/concebir/proyectar	  
ejecutar/actuar/hacer-‐producir/distribuir	  
informar/comunicar/difundir	  	  
enseñar	  	  
	  

2.	  Aplicar	  las	  reglas	  definidas	  en	  los	  procesos	  internos	  y	  en	  los	  sistemas	  de	  información.	  El	  modelo	  subyacente	  es	  el	  de	  la	  persona	  jurídica	  o	  interlocutor	  
colecOvo	  que	  se	  relaciona	  con	  el	  proyecto	  en	  cualquiera	  de	  sus	  dimensiones	  en	  cualquier	  fase	  de	  su	  desarrollo.	  La	  existencia	  de	  un	  calendario	  propio	  de	  
acOvidades	  permite	  idenOficar	  los	  momentos	  clave	  en	  los	  que	  un	  conjunto	  de	  referencias	  debería	  estar	  presente,	  tanto	  en	  calidad	  de	  documentos,	  como	  
en	  la	  existencia	  de	  objetos	  materiales	  y	  referencias	  informaOvas.	  Esta	  función	  cuenta	  con	  cinco	  procesos,	  que	  responden	  a	  los	  procedimientos	  comunes	  
en	  las	  administraciones:	  	  
	  

recoger/recibir/solicitar	  información	  	  
archivar/registrar	  	  
conformar/firmar	  
sancionar	  	  
resolver	  conflictos	  	  
	  

3.	  Aplicar	  los	  programas	  de	  organización	  y	  de	  acción,	  los	  proyectos	  y	  los	  servicios	  significa	  uOlizar	  los	  recursos	  propios,	  incluyendo	  los	  procesos	  
administraOvos,	  y	  comprendiendo	  la	  unidad	  administraOva	  central	  del	  archivo	  propio	  (Archivo	  Espacio	  P)	  que	  concibe	  y	  gesOona	  los	  programas	  y	  
acOvidades,	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  acciones	  y	  alcanzar	  los	  objeOvos	  (establecidos	  con	  ayuda	  de	  la	  función	  “DEFINIR”).	  Se	  trata	  de	  idenOficar	  las	  acciones	  
previstas	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  obras.	  Esta	  función	  cuenta	  con	  seis	  procesos:	  	  
	  

observar	  	  
informar	  	  
intercambiar	  	  
apoyar	  	  
proteger	  	  
realizar	  	  



El	   proceso	   «Definir	   las	   reglas»	   es	   menos	   detallado	   que	   las	   otras	   dos,	   pues	   sus	   caracterísOcas	   son	   menos	   repeOOvas	   y	   menos	  
voluminosas,	  en	  la	  perspecOva	  de	  su	  Administración	  electrónica	  futura.	  	  
	  
La	  tabla	  conOgua	  compara	  las	  tres	  categorías	  del	  primer	  nivel	  propuestas	  en	  el	  caso	  del	  estado,	  y	  muestra	  la	  correspondencia	  con	  un	  
proyecto	  europeo	  contemporáneo,	  así	  como	  una	  concordancia	  con	   las	   ideas	  de	  San	  Agusfn	  que,	  en	  el	  Libro	  XIII	  de	  sus	  Confesiones,	  
hacia	  el	  año	  400,	  ya	  subdividía	  en	  tres	  conceptos,	  igual	  que	  en	  la	  actualidad,	  las	  funciones	  del	  estado.	  Se	  	  puede	  concluir	  que	  se	  trata	  de	  
arqueOpos	  anclados	  en	  las	  culturas	  de	  tradición	  judeo-‐crisOana,	  que	  reaparecen	  hasta	  en	  el	  discurso	  tecnocráOco.	  	  

Estos	  procesos	  abstractos	  reagrupan	  los	  procesos	  del	  tercer	  nivel	  que,	  en	  la	  medida	  que	  disminuye	  la	  abstracción	  al	  ser	  reemplazada	  
por	  procesos	  reales,	  se	  vuelven	  más	  fácilmente	  representables	  por	  una	  secuencia	  de	  acOvidades.	  	  

La	  terminología	  uOlizada	  para	  designar	  los	  procesos	  no	  es	  estable.	  Así,	  el	  empleo	  de	  términos	  que	  designan	  el	  todo	  por	  una	  parte	  es	  
frecuente:	  los	  procesos	  y	  las	  acOvidades	  a	  menudo	  pueden	  ser	  nombrados	  de	  la	  misma	  manera,	  aunque	  para	  evitar	  plurijerarquías	  
deberán	  someterse	  a	  una	  disOnción	  en	  ambos	  grupos.	  

Esto	  no	  impide	  su	  jerarquización,	  a	  pesar	  de	  que	  adolece	  de	  falta	  de	  flexibilidad	  en	  la	  estructura	  para	  estar	  en	  disposición	  de	  sacar	  
parOdo	  de	  estas	  regularidades	  que	  son	  capaces	  de	  formar	  patrones	  reconocibles.	  Las	  propias	  definiciones	  son	  comparOdas	  de	  manera	  
más	  general	  si	  se	  puede	  minimizar	  el	  obstáculo	  de	  las	  denominaciones	  diferentes	  gracias	  a	  la	  elaboración	  de	  unas	  tablas	  de	  
correspondencias.	  	  
	  
Se	  puede	  adverOr	  que	  la	  forma	  verbal	  se	  usa	  para	  nombrar	  los	  procesos	  y	  las	  acOvidades	  y	  para	  designar	  una	  acción	  a	  desarrollar.	  Por	  
su	  parte,	  la	  forma	  nominal	  se	  usa	  para	  designar	  el	  resultado	  de	  la	  acción.	  Se	  trata	  de	  un	  procedimiento	  lingüísOco	  que	  puede	  ayudar,	  
en	  un	  contexto	  determinado,	  a	  disOnguir	  la	  acción	  y	  su	  resultado	  (registrar-‐registro,	  firmar-‐firma,	  etc.),	  sin	  hacer	  de	  ello,	  por	  otra	  
parte,	  una	  verdadera	  disOnción	  de	  alcance	  conceptual.	  	  



Vocabulario	  de	  los	  Epos	  de	  documento	  
	  
El	  vocabulario	  de	  los	  Opos	  de	  documento	  comprende	  tres	  elementos	  de	  
carácter	  técnico,	  que	  Oenen	  relación,	  ya	  sea	  con	  	  

1.  un	  grupo	  de	  documentos	  (por	  ejemplo:	  una	  colección	  de	  
correspondencia	  con	  un	  interlocutor…),	  o,	  

2.  inversamente,	  con	  un	  fragmento	  de	  documento	  (ejemplo:	  un	  
párrafo)	  o	  	  

3.  con	  un	  metadato	  (ejemplo:	  un	  nombre	  de	  editor).	  	  
	  
La	  parte	  principal	  está	  consOtuida	  por	  vocabulario	  de	  los	  Opos	  de	  documento.	  	  
El	  esquema	  de	  clasificación	  disOngue	  	  

•  los	  documentos	  de	  referencia	  desOnados	  a	  la	  lectura	  y	  	  
•  los	  documentos	  de	  transacción	  uOlizados	  para	  la	  gesOón	  de	  los	  

asuntos,	  tanto	  arfsOcos	  y	  culturales,	  como	  administraOvos,	  
comerciales	  y	  financieros.	  	  

	  
Los	  documentos	  de	  referencia	  se	  subdividen	  en	  ocho	  Epos	  generales.	  
Además,	  pueden	  asociarse	  con	  un	  Opo	  especializado.	  La	  mayor	  parte	  de	  los	  
documentos	  pueden	  entonces	  ser	  indexados	  en	  más	  de	  un	  valor,	  por	  medio	  
de	  términos	  apropiados,	  especialmente	  para	  las	  acOvidades	  administraOvas	  y	  
los	  intercambios	  con	  los	  usuarios/clientes,	  los	  socios/co-‐autores	  y	  los	  
proveedores.	  Este	  esquema	  de	  clasificación	  Oene	  en	  cuenta	  la	  naturaleza	  del	  
documento	  electrónico	  y	  establece	  unas	  bases	  para	  la	  explotación	  de	  la	  
estructura	  lógica	  de	  los	  documentos.	  La	  información	  que	  transmite	  es	  úOl	  
sobre	  todo	  para	  el	  control	  documental,	  pero	  puede	  también	  facilitar	  la	  
idenOficación.	  	  
	  
La	  designación	  de	  una	  estructura	  lógica	  de	  Opo	  documental	  permite	  
principalmente	  rastrear	  la	  pertenencia	  de	  los	  casos	  que	  indican	  una	  
progresión	  en	  el	  desarrollo	  de	  un	  proceso.	  El	  registro	  del	  Opo	  de	  documento	  
describe	  de	  alguna	  manera	  el	  contexto	  administraOvo	  de	  un	  documento	  para	  
conservarlo.	  Los	  documentos	  de	  transacción	  deben	  ser	  gesOonados	  como	  
documentos	  administraOvos	  que	  Oenen	  un	  valor	  jurídico,	  es	  decir,	  que	  
pueden	  ser	  una	  prueba.	  Las	  siguientes	  definiciones	  disOnguen	  los	  dos	  Opos	  de	  
documento:	  
	  
•  Documento	  de	  referencia:	  documento	  que	  permite	  obtener	  una	  

información	  suficiente	  para	  seguir	  un	  proceso	  de	  trabajo.	  
•  Documento	  de	  transacción:	  documento	  conteniendo	  informaciones	  

relaOvas	  a	  un	  intercambio	  entre	  dos	  partes	  relacionadas	  por	  firma	  y	  que	  
Oenen	  un	  alcance	  jurídico	  o	  financiero.	  



Para	  los	  documentos	  de	  referencia	  se	  pueden	  usar	  ocho	  categorías	  generales	  de	  términos	  que	  designan	  Opos	  de	  documento	  y	  pueden	  ser	  uOlizadas	  
en	  cualquier	  ámbito	  de	  acOvidad.	  La	  relación	  de	  categorías	  incluye:	  	  
	  
•  publicaciones:	  documentos	  generalmente	  editados	  en	  múlOples	  ejemplares	  y	  desOnados	  a	  la	  difusión.	  Estos	  documentos	  forman	  parte	  del	  

proceso	  de	  difusión	  pública	  y	  se	  anuncian	  de	  manera	  modesta	  o	  amplia.	  	  Siguiendo	  el	  contexto	  y	  el	  punto	  de	  vista,	  las	  tres	  categorías	  siguientes	  
pueden	  también	  ser	  consideradas	  como	  publicaciones:	  	  leyes	  y	  reglamentos,	  formularios,	  compendios;	  	  

•  normas	  y	  reglamentos:	  documentos	  de	  legislación	  y	  reglamentación	  que	  son	  el	  fundamento	  de	  la	  gesOón	  de	  los	  asuntos	  públicos,	  ya	  que	  son	  el	  
resultado	  coherente	  de	  los	  procesos	  legislaOvos	  y	  reglamentarios;	  incluyen	  documentos	  de	  procesos	  de	  una	  organización	  arfsOca,	  comercial	  o	  de	  
servicios;	  

•  formularios:	  documentos	  estructurados	  al	  máximo	  y	  desOnados	  a	  la	  recopilación	  de	  informaciones;	  	  
	  
•  compendios:	  documentos	  orientados	  a	  la	  consOtución	  de	  bancos	  de	  datos,	  de	  colecciones	  o	  de	  conjuntos	  de	  información,	  la	  indexación	  y	  la	  

catalogación.	  Para	  este	  archivo	  incluyen	  las	  recopilaciones	  consOtuidas	  para	  las	  acOvidades	  ordinarias	  y	  para	  los	  proyectos.	  
	  
•  documentos	  de	  comunicación:	  documentos	  que	  sirven	  principalmente	  para	  establecer	  y	  mantener	  relaciones	  internas	  y	  externas	  necesarias	  para	  

la	  buena	  marcha	  y	  el	  desarrollo	  de	  una	  organización.	  Reagrupan	  los	  documentos	  uOlizados	  para	  comunicar	  la	  información	  internamente	  y	  los	  que	  
permiten	  establecer	  comunicaciones	  con	  el	  exterior;	  	  

	  
•  documentos	  de	  consulta:	  documentos	  que	  permiten	  recopilar	  informaciones	  sobre	  un	  tema	  preciso	  en	  el	  seno	  de	  una	  organización;	  	  
	  
•  documentos	  de	  reunión:	  documentos	  creados	  para	  las	  reuniones	  en	  el	  curso	  de	  las	  cuales	  se	  toman	  las	  decisiones	  o	  se	  acuerdan	  las	  acciones,	  en	  

la	  organización	  o	  el	  ejercicio	  de	  estas	  funciones	  implica	  o	  exige	  la	  aceptación	  de	  las	  personas	  oficialmente	  reunidas;	  	  
	  
•  documentos	  de	  dirección:	  documentos	  concebidos	  para	  orientar	  las	  acciones	  de	  los	  miembros	  de	  la	  dirección	  hacia	  objeOvos	  comunes,	  en	  el	  

contexto	  de	  la	  planificación	  y	  la	  estructuración.	  

Las	  listas	  de	  términos	  no	  cubren	  sino	  cinco	  ámbitos	  de	  especialidad,	  sobre	  un	  potencial	  de	  muchos	  centenares	  en	  una	  enOdad.	  Estos	  grupos	  de	  
términos	  cubren	  ámbitos	  administraOvos	  específicos.	  Será	  llamaOvo	  el	  gran	  número	  de	  redundancias	  con	  el	  esquema	  de	  campos-‐objetos	  de	  estos	  
Opos	  de	  documentos,	  parOcularmente	  en	  el	  caso	  de	  las	  funciones	  administraOvas	  comunes	  que	  son	  analizadas	  desde	  todos	  los	  ángulos:	  	  
	  

elección	  	  
recursos	  humanos	  	  
recursos	  financieros	  	  
recursos	  materiales	  
recursos	  informacionales.	  	  



En	  la	  clase	  de	  documentos	  de	  transacción,	  los	  documentos	  que	  son	  intercambiados	  efecOvamente	  se	  denominan	  instancias	  de	  transacción	  para	  
diferenciarlos	  de	  los	  documentos	  internos	  de	  organización	  o	  de	  acOvidad.	  La	  caracterísOca	  de	  base	  de	  las	  instancias	  de	  transacciones	  que	  se	  trata	  
de	  documentos	  de	  valor	  jurídico,	  es	  decir,	  que	  pueden	  jugar	  un	  papel	  probatorio	  o	  definir	  los	  contenidos	  de	  intercambio.	  Todos	  los	  casos	  de	  Opos	  
cuyo	  valor	  es	  heredado	  de	  una	  de	  las	  otras	  tres	  ramas	  de	  segundo	  nivel	  de	  Opo	  de	  documento,	  por	  ejemplo,	  un	  formulario,	  ya	  están	  definidos.	  La	  
subdivisión	  semánOca	  no	  es	  por	  ello	  propia	  de	  los	  documentos	  de	  transacción	  que	  permiten	  ejecutar	  acciones	  o	  cumplir	  formalidades	  sobre	  una	  
base	  individual.	  	  

Los	  ]tulos	  designan	  documentos	  de	  transacción	  cuya	  uOlidad	  no	  se	  limita	  a	  una	  sola	  coincidencia	  y	  que	  pueden	  ser	  válidos	  durante	  un	  período	  
más	  o	  menos	  largo.	  Estos	  ftulos	  son	  documentos	  que	  Oenen	  un	  valor	  jurídico	  de	  acreditación	  y	  que	  atribuyen	  derechos	  que	  Oenen	  un	  alcance	  
mayor	  que	  las	  instancias	  de	  transacción	  en	  sí,	  por	  ejemplo	  un	  permiso	  válido	  por	  un	  año.	  Entre	  los	  documentos	  de	  transacción,	  los	  ftulos	  Oenen	  la	  
importante	  función	  de	  dar	  una	  estabilidad	  a	  la	  cerOficación	  de	  la	  idenOdad	  de	  las	  partes	  y	  de	  sus	  atributos,	  o	  a	  las	  autorizaciones,	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  arquitectura	  de	  seguridad.	  Los	  principales	  ftulos	  son:	  	  
	  

acta	  
informe	  
convenio	  
carOlla	  
carnet	  (de	  idenOdad)	  
cerOficado	  
diploma	  
efecto	  de	  comercio	  
acuerdo	  
licencia	  
permiso	  
prueba	  de	  ciudadanía	  

	  
	  
	  

Para	  comprender	  más	  fácilmente	  este	  vocabulario,	  importa	  disOnguir	  las	  diferentes	  personalidades	  de	  la	  Administración	  en	  sus	  intercambios	  con	  
el	  exterior	  del	  aparato	  administraOvo:	  	  
	  

sea	  una	  autoridad	  pública,	  capaz	  de	  expedir	  ftulos,	  que	  administra	  relaciones	  entre	  parOculares	  o	  ciudadanos	  y	  las	  empresas	  en	  tanto	  
que	  contribuyentes,	  beneficiarios,	  etc.;	  
	  
sea	  una	  enOdad	  económica	  que	  adquiere	  de	  los	  proveedores	  de	  bienes	  y	  servicios	  para	  sostener	  sus	  acciones,	  y	  capaz	  de	  producir	  
instancias	  de	  transacción	  o	  documentos	  de	  valor	  jurídico.	  



Vocabulario	  de	  las	  clientelas	  
	  
Las	  relaciones	  entre	  Proyecto	  Espacio	  P	  y	  las	  clientelas/administraciones	  ponen	  en	  escena	  múlOples	  protagonistas.	  Los	  términos	  concernientes	  a	  
las	  personas	  públicas	  que	  intervienen	  en	  nombre	  del	  Estado	  se	  agrupan	  en	  el	  vocabulario	  de	  los	  «interesados»	  y	  paralelamente,	  las	  clientelas	  de	  
la	  acOvidad	  arfsOca.	  	  
En	  el	  vocabulario	  de	  las	  «clientelas»,	  se	  encuentran	  todos	  los	  términos	  que	  designan	  a	  las	  personas	  en	  calidad	  de	  ciudadanos	  y	  para	  los	  que	  se	  
reconoce	  una	  necesidad	  en	  una	  políOca,	  un	  programa	  o	  un	  servicio	  público.	  Los	  ciudadanos	  pueden	  ser	  individuos,	  grupos	  de	  personas	  o	  de	  
empresas.	  Las	  personas	  esicas	  o	  morales	  son,	  según	  el	  caso,	  prestatarios,	  beneficiarios,	  	  
Las	  personas	  esicas	  o	  morales	  son,	  según	  los	  casos,	  demandantes,	  usuarios,	  beneficiarios,	  solicitantes	  o	  contribuyentes.	  	  
	  

Agrupación	  de	  términos	  del	  vocabulario	  de	  las	  clientelas	  	  
	  
Se	  ha	  agrupado,	  bajo	  la	  expresión	  clientela,	  los	  términos	  que	  pertenecen	  a	  las	  categorías	  siguientes:	  individuos,	  grupos	  de	  personas	  y	  empresas.	  	  
	  
Los	  individuos	  	  
	  
En	  el	  grupo	  de	  los	  individuos,	  se	  encuentra	  la	  persona	  privada,	  considerada	  en	  sus	  intereses	  privados,	  por	  oposición	  al	  Estado	  y	  a	  las	  personas	  
públicas,	  a	  los	  gobernantes	  y	  a	  los	  agentes	  públicos	  que	  ejercen	  funciones	  estáOcas.	  	  
Esta	  categoría	  se	  subdivide	  según	  diversas	  caracterísOcas	  que	  definen	  la	  persona	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  emprende	  un	  trámite	  parOcular	  ante	  
un	  ministerio	  o	  un	  Organismo,	  en	  razón	  de	  su	  idoneidad	  para	  un	  programa	  o	  un	  servicio.	  	  
	  
El	  Estado	  civil	  
	  
El	  estado	  civil	  designa	  el	  conjunto	  de	  cualidades	  propias	  de	  una	  persona	  esica,	  tales	  como	  el	  nombre,	  la	  fecha	  y	  el	  lugar	  de	  nacimiento,	  el	  sexo,	  la	  
nacionalidad	  y	  el	  estado	  matrimonial.	  El	  estado	  civil	  sirve	  a	  finalidades	  de	  idenOficación,	  como	  el	  estado	  matrimonial,	  entre	  otros.	  Así,	  en	  un	  
dossier	  de	  informaciones	  personales,	  el	  individuo	  será	  soltero,	  cónyuge,	  pareja	  de	  hecho,	  cónyuge	  del	  mismo	  sexo,	  de	  sexo	  masculino	  o	  
femenino,	  etc.	  
	  
La	  filiación	  
	  
En	  un	  archivo	  de	  administración	  la	  filiación	  representa	  la	  relación	  que	  unió	  una	  persona	  a	  sus	  padre	  y	  madre.	  El	  vínculo	  jurídico	  en	  este	  caso	  
entraña	  diversos	  efectos,	  especialmente,	  obligaciones	  reguladas	  por	  el	  marco	  normaOvo.	  	  
En	  el	  proyecto	  Pedro	  Garhel/Espacio	  P	  la	  filiación	  hace	  referencia	  a	  las	  personas	  vinculadas	  al	  proyecto	  en	  concepto	  de	  co-‐autores.	  
También	  establece	  vínculos	  entre	  Espacio	  P	  y	  otros	  colaboradores	  o	  enOdades	  directamente	  relacionados.	  



La	  profesión	  o	  el	  oficio	  
A	  diferencia	  de	  las	  bases	  de	  datos	  e	  informaciones	  de	  los	  entornos	  públicos,	  en	  las	  acOvidades	  de	  Espacio	  P	  la	  atribución	  de	  profesión	  u	  oficio	  está	  relacionada	  
con	  las	  acOvidades	  desarrolladas,	  y	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  no	  obedece	  a	  la	  acreditación	  de	  profesión	  u	  oficio	  en	  los	  sistemas	  oficiales.	  

Según	  el	  Opo	  de	  trabajo,	  manual	  o	  intelectual,	  que	  desempeña	  por	  cuenta	  de	  un	  empleador	  o	  por	  su	  propia	  cuenta,	  el	  individuo	  emprende	  trámites	  
parOculares	  para	  pedir	  un	  permiso	  (por	  ejemplo:	  arOsta,	  galerista,…),	  un	  cerOficado	  (por	  ejemplo:	  gestor	  cultural,	  proyeccionista,…),	  la	  validación	  (por	  
ejemplo:	  cineasta,…).	  Podrá	  pertenecer	  a	  un	  oficio	  (por	  ejemplo:	  electricista,	  operador…)	  o	  estar	  encuadrado	  en	  un	  colegio	  profesional	  (por	  ejemplo:	  denOsta,	  
ingeniero	  de	  sonido,	  psicólogo,…).	  Ser	  admiOdo	  en	  un	  programa	  de	  formación	  específico	  (por	  ejemplo:	  manejo	  de	  nuevos	  sistemas	  electrónicos,	  de	  revelado	  
fotográfico,…),	  un	  curso	  de	  formación	  (por	  ejemplo:	  animador	  cultural,	  tasación	  de	  obras	  de	  arte,…)	  o	  ser	  merecedor	  de	  un	  premio,	  etc.	  

El	  rol	  personal	  o	  el	  estatus	  del	  individuo	  
Esta	  disOnción	  es	  fundamental	  en	  el	  caso	  de	  Espacio	  P.	  Desarrolla	  las	  diversas	  condiciones	  adoptadas	  por	  los	  creadores	  en	  el	  contexto	  de	  los	  roles	  creaOvos	  y	  
de	  acOvidades.	  
Se	  proponen	  de	  manera	  semejante	  a	  como	  en	  la	  Administración	  se	  separan	  los	  diversos	  roles	  de	  una	  misma	  persona	  que	  presenta	  documentos	  en	  servicios	  
públicos	  diferentes.	  Las	  solicitudes	  que	  atribuye	  a	  las	  personas	  según	  su	  rol	  evocan	  un	  marco	  interpretaOvo	  para	  los	  comportamientos	  y	  las	  expectaOvas	  
recíprocas	  de	  las	  partes	  en	  una	  situación	  dada.	  Por	  ejemplo,	  el	  ciudadano	  será	  tanto	  	  arOsta,	  proveedor,	  elector,	  joven	  creador,	  inquilino,	  propietario,	  turista,	  
contribuyente,…	  

El	  establecimiento	  de	  una	  relación	  de	  roles	  resultará	  imprescindible	  para	  integrar	  todas	  las	  nociones	  de	  autoría	  y	  parOcipación	  en	  Espacio	  P.	  
	  
Los	  grupos	  de	  personas	  	  

En	  esta	  categoría	  de	  términos,	  se	  encuentran	  los	  grupos	  de	  personas	  que	  se	  asocian,	  que	  comparten	  los	  mismos	  intereses	  o	  que	  desean	  poner	  en	  común	  sus	  
recursos	  (asociaciones	  de	  comunidad	  de	  vecinos,	  club	  social,	  comunidad	  local,	  etc.).	  Las	  diversas	  combinaciones	  de	  personas/autores	  presentes	  en	  el	  historial	  
de	  Espacio	  P	  deben	  idenOficarse	  en	  una	  relación	  conforme	  a	  los	  diferentes	  grupos	  o	  asociaciones	  presentes.	  

Estas	  agrupaciones	  forman	  un	  perfil	  que	  corresponde	  a	  menudo	  a	  diversos	  programas,	  servicios	  o	  acOvidades	  ofrecidos	  al	  conjunto	  de	  personas	  que	  los	  
consOtuyen	  (comunidades,	  familias,	  grupos	  de	  mujeres,	  comunidades	  culturales,	  etc.).	  	  

Hay	  que	  señalar	  que	  las	  personas	  que	  forman	  un	  grupo	  pueden	  ser,	  dependiendo	  de	  las	  ocasiones,	  autores/coautores,	  clientes,	  como	  beneficiarios	  de	  una	  
subvención,	  e	  intervinientes	  cuando	  asumen	  un	  rol	  de	  soporte	  de	  la	  colecOvidad.	  	  
	  
Las	  empresas	  	  
	  
Las	  empresas	  cubren	  todos	  los	  medios	  que	  componen	  el	  conjunto	  de	  los	  asuntos.	  estas	  unidades	  económicas	  y	  sociales	  autónomas,	  que	  combinan	  diversos	  
medios	  (humanos,	  materiales	  y	  financieros),	  aseguran	  la	  producción	  de	  bienes	  y	  de	  servicios	  en	  el	  objeOvo	  de	  venderlos	  o	  distribuirlos.	  	  

El	  vocabulario	  de	  las	  clientelas	  comprende	  los	  términos	  que	  precisan	  los	  Opos	  de	  empresas:	  	  



Las	  empresas	  representan	  una	  importante	  categoría	  de	  las	  clientelas	  que	  ofrecen	  una	  mulEtud	  de	  
servicios	  en	  todas	  las	  etapas	  de	  su	  evolución:	  	  

•  creación	  o	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  empresa	  (planificación,	  registro,	  financiación)	  
•  gesEón	  de	  la	  empresa	  (operaciones,	  compaEbilidad,	  invesEgación,	  innovación,	  importación,	  

exportación)	  
•  desarrollo	  (diversificación,	  comercialización,	  transformación	  de	  la	  forma	  jurídica)	  
•  cese	  de	  las	  acEvidades	  (cierre,	  venta,	  traspaso)	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	  pueden	  disEnguir	  según	  tres	  criterios:	  

Según	  su	  sector	  de	  acEvidad:	  	  
empresa	  productora	  	  
empresa	  distribuidora	  	  
empresa	  editora	  
empresa	  discográfica	  	  
empresa	  audiovisual	  	  
empresa	  de	  servicios	  	  
empresa	  cultural,	  …	  

Según	  su	  envergadura	  y	  estructura	  
empresa	  extranjera	  	  
empresa	  familiar	  	  
micro-‐empresa	  
mulEnacional	  
pequeña	  y	  mediana	  empresa,	  …	  

Según	  su	  forma	  jurídica	  
empresa	  individual	  
sociedad	  con	  denominación	  colecEva	  	  
sociedad	  en	  régimen	  de	  parEcipación	  	  
sociedad	  en	  régimen	  comparEdo	  
cooperaEva	  
sociedad	  por	  acciones	  (compañía	  privada	  y	  compañía	  pública)	  
persona	  moral	  con	  fin	  lucraEvo,	  …	  



Vocabulario	  de	  los	  parEcipantes	  	  
	  
Las	  relaciones	  con	  los	  parOcipantes	  ponen	  en	  escena	  múlOples	  protagonistas.	  Los	  términos	  que	  se	  refieren	  a	  los	  parOcipantes	  se	  idenOfican	  en	  
«Vocabulario	  de	  parOcipantes».	  	  

En	  el	  vocabulario	  de	  los	  «parOcipantes»,	  se	  encuentran	  los	  términos	  que	  designan	  a	  las	  personas	  públicas,	  los	  organismos	  públicos	  y	  parapúblicos	  
así	  como	  los	  privados	  o	  comunitarios.	  	  

En	  esta	  definición	  para	  Espacio	  P	  se	  toman	  en	  cuenta	  las	  fórmulas	  habituales	  en	  las	  enOdades	  responden	  o	  intervienen	  en	  nombre	  del	  estado	  en	  
acOvidades	  relacionadas	  con	  funciones	  de	  información,	  asesoramiento,	  servicio,	  iniciaOva…	  	  	  
	  
Agrupación	  de	  términos	  de	  vocabulario	  de	  los	  par5cipantes	  	  
	  
Se	  agrupan	  primero	  bajo	  la	  expresión	  parOcipantes,	  los	  términos	  que	  designan	  a	  los	  actores	  que	  evolucionan	  en	  el	  ámbito	  de	  tres	  grandes	  Opos	  de	  
insOtuciones:	  las	  insOtuciones	  políOcas,	  judiciales	  y	  administraOvas.	  Se	  consideran	  involucrados	  en	  los	  proyectos	  promovidos	  por	  Espacio	  P.	  
	  
Las	  insEtuciones	  políEcas	  
	  
Las	  insOtuciones	  políOcas	  corresponden	  al	  Congreso	  de	  los	  Diputados,	  al	  Consejo	  de	  Ministros,	  los	  ministerios	  y	  a	  las	  insOtuciones	  municipales.	  
Estas	  insOtuciones	  representan	  los	  lugares	  de	  decisión	  y	  de	  poder.	  	  

Entre	  ellos	  se	  incluyen	  los	  que	  ejercen	  el	  poder	  legislaOvo:	  los	  diputados	  y	  senadores	  electos	  representando	  ambas	  cámaras	  y	  el	  Presidente	  del	  
Gobierno.	  Las	  funciones	  parlamentarias	  son	  múlOples.	  	  

El	  poder	  ejecuOvo	  corresponde	  al	  gobierno	  y	  al	  consejo	  de	  ministros.	  Los	  ministerios	  en	  sus	  comeOdos	  incluyen	  tanto	  los	  ministerios	  del	  estado,	  
como	  las	  enOdades	  locales	  y	  las	  del	  régimen	  autonómico.	  	  

También,	  los	  entes	  municipales,	  alcaldes	  y	  concejales,	  ejercen	  los	  poderes	  delegados	  a	  las	  insOtuciones	  municipales	  (pleno	  municipal,	  comisiones	  
de	  trabajo,	  consejos	  de	  órganos	  delegados,	  enOdades	  interterritoriales,	  etc.).	  	  
	  
Las	  insEtuciones	  judiciales	  
	  
Las	  insOtuciones	  judiciales	  comprenden	  los	  tribunales	  administraOvos,	  judiciales	  y	  especializados.	  Estos	  incluyen	  numerosos	  organismos	  habilitados	  
para	  entender	  o	  juzgar	  diferentes	  Opos	  de	  causas	  (juzgado,	  tribunal	  de	  jusOcia,	  etc.).	  Estas	  insOtuciones	  ejercen	  el	  poder	  judicial	  y	  velan	  por	  la	  
aplicación	  del	  poder	  legislaOvos.	  	  

Los	  principales	  parOcipantes	  en	  jusOcia	  son	  los	  jueces,	  los	  abogados,	  los	  procuradores,	  los	  auxiliares	  de	  jusOcia,	  etc.	  	  



Las	  insEtuciones	  administraEvas	  	  
	  
Las	  insOtuciones	  administraOvas	  engloban	  a	  los	  ministerios	  y	  los	  Organismos	  públicos,	  los	  organismos	  parapúblicos	  de	  las	  redes	  de	  la	  salud	  y	  de	  la	  
educación	  así	  como	  miembros	  que	  velan	  por	  la	  seguridad	  pública.	  	  
	  
Los	  ministerios	  y	  los	  organismos	  públicos	  
	  
El	  aparato	  administraOvo	  del	  Estado	  se	  compone	  de	  una	  serie	  de	  ministerios	  y	  numerosos	  organismos	  bajo	  la	  responsabilidad	  de	  un	  ministro	  (comités,	  
comisiones,	  consejos,	  oficinas,	  corporaciones,	  sociedades	  del	  Estado	  y	  sociedades	  administraOvas).	  

Los	  empleados	  del	  Estado	  comprenden	  a	  los	  altos	  funcionarios,	  al	  personal	  direcOvo,	  empleados	  profesionales	  y	  funcionarios	  que	  se	  reparten	  los	  roles	  
administraOvos	  y	  asumen	  responsabilidades	  en	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  acOvidad	  pública	  (agentes,	  árbitros,	  comisarios,	  conservadores,	  delegados,	  
gestores,	  inspectores,	  perceptores,	  encargados,	  etc.).	  
	  
Los	  organismos	  parapúblicos	  
	  
La	  red	  de	  la	  salud	  y	  servicios	  sociales	  agrupa	  los	  establecimientos	  públicos	  y	  privados	  (centros	  hospitalarios,	  centros	  de	  acogida,	  centros	  de	  
readaptación,	  departamentos	  de	  salud	  comunitaria,	  etc.).	  Los	  servicios	  se	  garanOzan	  por	  profesionales	  de	  la	  salud,	  parOcipantes	  en	  medio	  residencial,	  
parOcipantes	  ante	  la	  juventud,	  grupos	  de	  medicina	  de	  familia,	  etc.	  	  

Para	  asegurar	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  sistema	  de	  enseñanza	  en	  sus	  niveles	  preescolar,	  primaria,	  secundaria	  y	  universitaria,	  la	  red	  de	  educación	  
comprende	  las	  escuelas	  públicas	  gesOonadas	  por	  administraciones	  especializadas,	  en	  ocasiones	  con	  parOcipación	  de	  los	  profesores	  y	  asesores	  de	  
padres.	  La	  enseñanza	  universitaria	  confiada	  a	  los	  establecimientos	  de	  enseñanza	  superior	  (colegios	  mayores,	  centros	  de	  formación,	  insOtutos	  
universitarios,	  etc.).	  Todos	  estos	  servicios	  requieren	  la	  parOcipación	  de	  los	  administradores,	  personal	  de	  enseñanza,	  sectores	  universitarios,	  etc.	  
	  
La	  seguridad	  pública	  
	  
Para	  definir	  los	  conceptos	  de	  seguridad	  y	  protección	  de	  las	  personas,	  los	  sucesivos	  gobiernos	  han	  escogido	  diferentes	  denominaciones,	  tales	  como	  
Ministerio	  del	  Interior,	  de	  la	  Gobernación,	  etc.	  y	  los	  organismos	  dependientes	  del	  ministerio,	  o	  de	  las	  administraciones	  territoriales,	  así	  como	  de	  los	  
ámbitos	  municipales,	  …	  distribuyéndose	  las	  acOvidades	  de	  prevención	  y	  represión	  de	  la	  criminalidad,	  acciones	  policiales,	  actuaciones	  policiales,	  
protección	  contra	  incendios,	  así	  como	  protección	  civil	  en	  general.	  	  

Las	  funciones	  de	  vigilancia,	  invesOgación,	  protección,	  privación	  de	  libertad	  y	  casOgo	  se	  engloban	  en	  este	  concepto.	  



Otros	  términos	  integrados	  en	  el	  vocabulario	  de	  los	  intervinientes	  	  
	  
Los	  representantes	  diplomáEcos	  	  
	  
Otros	  descriptores,	  especialmente	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  relaciones	  internacionales,	  están	  comprendidas	  igualmente	  en	  el	  vocabulario	  de	  los	  
intervinientes.	  Se	  encuentran	  representantes	  diplomáOcos	  de	  embajadas,	  consulados,	  delegaciones.	  	  
	  
Las	  organizaciones	  internacionales	  	  
	  
Las	  organizaciones	  internacionales	  agrupan	  a	  personas	  morales	  que	  Oenen	  por	  misión	  coordinar	  acciones	  que	  conciernen	  a	  muchos	  países.	  
Estas	  organizaciones	  enmarcan	  jurídicamente	  ciertas	  acOvidades	  mundiales	  o	  de	  vastas	  zonas	  geográficas.	  	  
	  
Los	  dos	  Opos	  de	  organización	  son:	  	  
	  
las	  organizaciones	  públicas,	  denominadas	  intergubernamentales,	  que	  agrupan	  a	  muchos	  Estados	  y	  son	  controlados	  por	  estos:	  	  

Organización	  de	  Naciones	  Unidas	  (ONU);	  	  
Organización	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  educación,	  la	  ciencia	  y	  la	  cultura	  (UNESCO);	  	  
Organización	  internacionales	  de	  Trabajo	  (OIT);	  	  
Organización	  mundial	  de	  comercio	  (OMC);	  	  
Organización	  mundial	  de	  la	  salud	  (OMS),	  …	  	  

	  
las	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  que	  agrupan	  a	  miembros	  privados	  de	  diversos	  países:	  	  

Amnisfa	  internacional	  
Cruz	  Roja	  	  
Médicos	  sin	  fronteras,	  …	  

	  
Los	  organismos	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  
En	  la	  prolongación	  de	  la	  acOvidad	  de	  la	  Administración,	  ciertos	  Organismos	  pueden	  ofrecer	  la	  asistencia	  y	  el	  consejo	  a	  un	  público	  parOcular.	  	  
	  
Se	  encuentran:	  	  
•  Organismos	  consOtuidos	  con	  fines	  sociales,	  educaOvos	  o	  filantrópicos	  (centros	  locales	  de	  desarrollo,	  empresas	  de	  economía	  social,	  

fundaciones,	  etc.);	  
•  Grupos	  procedentes	  de	  la	  comunidad	  y	  con	  objeOvos	  solidarios,	  tales	  como	  redes	  de	  empleo	  juvenil,	  casas	  de	  la	  juventud,	  casas	  de	  

acogida,	  Organismos	  comunitarios	  de	  vivienda,	  reinserción	  social,	  etc.	  

Es	  	  conveniente	  recordar	  que	  un	  organismo	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  puede	  ser	  alternaOvamente	  «cliente»	  en	  calidad	  de	  beneficiario	  de	  una	  
subvención	  y	  «beneficiario»	  asumiendo	  un	  rol	  de	  soporte	  a	  la	  colecOvidad.	  



Soporte	  a	  la	  indexación	  
El	  Tesauro	  reúne	  miles	  de	  palabras	  y	  de	  expresiones,	  estructuradas	  jerárquicamente	  según	  descriptores	  organizados	  de	  lo	  general	  a	  lo	  parOcular.	  
Puede	  servir	  para	  clasificar	  la	  información	  en	  función	  de	  las	  seis	  facetas	  o	  niveles	  seleccionados	  por	  su	  perOnencia	  en	  la	  descripción	  de	  contenidos	  
de	  la	  colección.	  	  

Campo,	  proyecto,	  autor,	  cliente,	  obra,	  documento/objeto	  son	  las	  6	  facetas	  o	  niveles	  que	  se	  pueden	  arOcular	  para	  expresarlo,	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  Pedro	  Garhel	  y/o	  otros	  intervinientes	  crean	  un	  proyecto	  que	  concierne	  a	  un	  campo	  determinado,	  con	  desOnatario	  o	  cliente,	  produciendo	  
un	  proyecto/obra	  que	  genera	  documento/objeto.	  	  

El	  número	  de	  términos	  no	  debe	  representar	  una	  sobrecarga	  si	  los	  términos	  están	  indexados	  y	  constan	  de	  una	  aclaración.	  La	  sobrecarga	  solo	  se	  
produce	  en	  la	  lectura	  alfabéOca	  de	  contenidos	  o	  en	  la	  navegación	  jerárquica.	  De	  este	  modo,	  el	  alcance	  y	  la	  precisión	  no	  se	  sacrifican	  en	  ninguna	  
situación,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  tesauro	  debe	  ofrecer	  un	  gran	  número	  de	  sinónimos	  que	  favorecen	  la	  invesOgación	  sobre	  conceptos	  generales,	  
así	  como	  un	  cálculo	  de	  la	  perOnencia	  más	  preciso,	  pues	  permite	  restringir	  la	  búsqueda.	  

Sin	  embargo,	  se	  puede	  tomar	  la	  decisión	  de	  clasificar	  los	  términos	  según	  descriptores	  tres	  o	  cuatro	  niveles	  superiores	  solamente,	  lo	  que	  limita	  
enormemente	  la	  canOdad	  de	  términos.	  Este	  proceso	  con	  un	  «tesauro	  abreviado»	  se	  podrá	  desarrollar	  más	  adelante	  para	  aplicarlo	  al	  muestreo	  
completo.	  

Creación	  de	  esquemas	  de	  clasificación	  
La	  clasificación	  de	  dosieres	  documentales	  y	  objetos/obras	  así	  como	  la	  accesibilidad	  al	  contenido	  en	  función	  de	  los	  asuntos	  o	  temas	  son	  las	  
necesidades	  habituales	  de	  los	  usuarios/invesOgadores.	  El	  tesauro	  se	  debe	  percibir	  como	  una	  recopilación	  general	  que	  Oene	  por	  objeto	  facilitar	  el	  
acceso	  y	  adaptar	  a	  un	  contexto	  interpretaOvo	  su	  contenido,	  desarrollando	  los	  descriptores	  más	  úOles	  con	  relación	  a	  las	  parOcularidades	  de	  su	  
misión.	  Cada	  una	  de	  las	  seis	  facetas	  establecidas	  debe	  contar	  con	  límites	  claramente	  definidos.	  El	  contenido	  del	  tesauro	  debe	  permiOr	  su	  
vinculación	  a	  otros	  repertorios.	  	  

El	  equipo	  de	  clasificación	  estudia	  el	  contenido	  para	  extraer	  la	  jerarquía	  de	  términos	  disponibles	  para	  una	  faceta.	  Recibe	  la	  lista	  jerarquizada	  
completa	  de	  términos	  de	  este	  esquema	  que	  permita:	  

•  marcar	  su	  selección	  entre	  los	  términos	  ofrecidos;	  
•  proporcionar	  equivalencias	  locales	  para	  ciertos	  términos	  seleccionados	  (respetando	  su	  significado	  según	  la	  definición);	  
•  añadir	  términos	  suplementarios	  en	  todos	  los	  niveles	  jerárquicos	  de	  la	  lista,	  tecleando	  o	  mediante	  copiar-‐pegar	  con	  el	  ratón,	  en	  los	  

campos	  reservados	  para	  esta	  finalidad.	  

Cuando	  se	  ha	  efectuado	  la	  selección,	  se	  han	  realizado	  las	  equivalencias	  y	  se	  han	  insertado	  los	  añadidos	  en	  la	  lista,	  el	  usuario	  rellena	  una	  ficha	  de	  
metadatos	  acerca,	  por	  ejemplo,	  del	  esquema	  «Opo	  de	  documento»	  con	  la	  finalidad	  de	  integrarlo	  en	  el	  registro	  central	  para	  facilitar	  su	  gesOón,	  que	  
permitan	  la	  actualización	  de	  las	  sucesivas	  versiones.	  Para	  los	  términos	  y	  sus	  equivalencias	  locales	  añadidas,	  la	  integración	  en	  el	  mecanismo	  del	  
tesauro	  puede	  ser	  visible	  solamente	  a	  los	  usuarios	  de	  las	  actualizaciones.	  Estos	  términos	  pueden	  igualmente	  integrarse	  en	  las	  sucesivas	  revisiones,	  
bajo	  la	  responsabilidad	  de	  un	  equipo	  central	  de	  edición	  y	  según	  su	  grado	  de	  interés	  general.	  

Es	  decir,	  el	  contenido	  del	  tesauro	  no	  será	  revisado	  integralmente	  para	  la	  puesta	  a	  punto	  de	  los	  esquemas	  de	  clasificación	  a	  uOlizar	  por	  el	  equipo	  de	  
invesOgación	  completo.	  Es	  preferible	  una	  selección	  para	  reducir	  el	  volumen	  de	  las	  selecciones	  y	  para	  no	  proponer	  sino	  lo	  que	  es	  imprescindible	  para	  
cada	  fase	  de	  actualización.	  	  



El	  tesauro	  es	  una	  fuente	  de	  Epo	  bibliográfico	  de	  la	  que	  se	  extraiga	  lo	  que	  sea	  necesario,	  más	  que	  una	  colección	  de	  esquemas	  de	  clasificación	  
inmutables.	  La	  regla	  de	  base	  es	  respetar	  la	  estructura	  jerárquica	  general	  y	  las	  definiciones	  que	  el	  equipo	  decide	  extraer	  para	  establecer	  sus	  
esquemas	  de	  clasificación.	  Para	  cada	  faceta	  se	  consEtuye	  un	  esquema	  de	  clasificación	  que	  permite	  delimitar	  progresivamente	  una	  dimensión	  
semánEca	  escogiendo	  el	  nódulo	  del	  árbol/esquema	  que	  mejor	  se	  ajusta.	  
	  
Campo,	  proyecto,	  autor,	  cliente,	  obra,	  documento/objeto	  
	  
•  la	  faceta	  campo-‐objeto	  se	  interesa	  por	  la	  semánEca	  de	  las	  subdivisiones	  de	  acEvidades	  del	  arEsta/autor,	  basadas	  en	  las	  disciplinas	  y	  áreas	  

temáEcas	  de	  la	  invesEgación	  definidas	  en	  el	  sistema	  de	  las	  prácEcas	  ar]sEcas	  contemporáneas:	  sirve	  para	  indicar	  la	  finalidad	  del	  documento/
objeto/	  acEvidad.	  Esta	  faceta	  es	  la	  de	  la	  perspecEva	  más	  amplia.	  El	  desarrollo	  completo	  del	  trabajo	  de	  indexación	  permiErá	  establecer	  sus	  
límites;	  

•  la	  faceta	  proyecto	  extrae	  del	  conjunto	  de	  objetos/documentos/referencias	  desarrollados	  por	  el	  arEsta	  la	  totalidad	  de	  acEvidades	  en	  los	  
aspectos	  más	  variados,	  de	  tal	  modo	  que	  quepan	  en	  este	  nivel	  aspectos	  biográficos,	  acEvidades,	  proyectos	  y	  obras	  realizadas	  mediante	  una	  
estructura	  jerarquizada;	  

•  para	  la	  faceta	  proceso,	  la	  situación	  es	  bien	  diferente,	  pues	  es	  su	  propio	  plan	  de	  clasificación	  lo	  que	  se	  uEliza.	  Esta	  estructura	  ya	  elaborada,	  
permite	  localizar	  e	  idenEficar	  las	  nociones	  concebidas	  por	  el	  arEsta	  a	  la	  hora	  de	  organizar	  su	  archivo	  propio.	  Esta	  faceta	  engloba	  la	  estructura	  
funcional	  de	  sus	  acEvidades.	  Para	  esta	  faceta	  el	  tesauro	  conEene	  sobre	  todo	  descriptores	  relaEvos	  a	  los	  procesos	  administraEvos	  comunes	  y	  a	  
los	  trámites	  y	  procedimientos	  internos	  previstos	  para	  la	  acEvidad	  propia	  del	  Archivo	  Espacio	  P	  y	  del	  propio	  archivo	  personal.	  Aquí	  los	  
descriptores	  de	  campo	  consEtuyen	  el	  apoyo	  terminológico.	  El	  vínculo	  entre	  un	  ítem	  del	  plan	  de	  clasificación	  y	  un	  término	  del	  tesauro	  no	  es	  
directo,	  como	  en	  el	  caso	  de	  la	  faceta	  de	  campo,	  y	  podría	  interesar	  marcar	  la	  asociación	  entre	  los	  dos	  para	  borrar	  los	  espacios	  anodinos	  entre	  
eEquetas.	  Así	  los	  usuarios	  que	  parEcipan	  en	  la	  clasificación	  de	  la	  información	  según	  el	  sistema	  propio	  pueden	  obtener	  definiciones	  de	  los	  
términos	  empleados;	  	  

•  la	  faceta	  Epo	  de	  documento	  se	  subdivide	  entre	  los	  documentos	  de	  referencia	  y	  los	  documentos	  de	  transacción.	  Un	  gran	  número	  de	  
documentos	  ocupan	  un	  lugar	  preciso	  en	  las	  acEvidades,	  pues	  generalmente	  son	  el	  medio	  por	  el	  que	  se	  realizan,	  permiEendo	  cubrir	  etapas	  en	  la	  
secuencia	  de	  un	  proceso.	  El	  esquema	  de	  clasificación	  del	  Epo	  de	  documento	  presenta	  una	  Epología	  que	  disEngue	  los	  documentos	  de	  referencia	  
desEnados	  a	  la	  lectura	  y	  los	  documentos	  de	  transacción,	  para	  los	  cuales	  el	  valor	  probatorio	  debe	  cuidarse	  especialmente	  en	  el	  contexto	  del	  
acceso	  electrónico.	  El	  grupo	  de	  trabajo	  extraerá	  del	  tesauro	  los	  términos	  más	  perEnentes	  para	  cada	  Epo	  de	  uso,	  respetando	  la	  estructura	  
general	  de	  clasificación;	  

•  las	  facetas	  autor/cliente	  autorizan	  igualmente	  la	  selección,	  las	  equivalencias	  y	  los	  añadidos	  del	  equipo	  de	  invesOgación.	  Para	  estas	  facetas	  es	  
precisa	  la	  obtención	  de	  los	  permisos	  correspondientes	  a	  las	  informaciones	  de	  autores/desOnatarios	  vivos	  en	  aplicación	  de	  las	  previsiones	  de	  la	  Ley	  
Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  «BOE»	  núm.	  298,	  de	  14/12/1999.	  Estas	  partes	  interesadas	  
colaboran	  con	  el	  equipo	  de	  invesOgación	  (autores	  singulares,	  grupos	  de	  interés,	  equipos,	  enOdades…	  



	  	  
PerspecEva	  de	  la	  indexación	  por	  el	  usuario	  
	  
Para	  indexar	  un	  documento,	  hay	  que	  reconocer	  primero	  los	  conceptos	  principalmente	  tratados	  en	  la	  clasificación	  y	  vincular	  los	  términos	  significaOvos	  
del	  tesauro	  al	  documento.	  La	  uOlización	  de	  un	  esquema	  de	  clasificación	  permite	  controlar	  el	  vocabulario	  de	  indexación.	  En	  consecuencia,	  cuando	  se	  
busca	  el	  asunto/tema	  principal	  de	  un	  documento,	  se	  debe	  limitar	  a	  un	  número	  limitado	  de	  conceptos	  contenidos	  en	  el	  esquema.	  La	  indexación	  consiste	  
entonces	  en	  cotejar	  los	  términos	  con	  los	  documentos	  de	  tal	  modo	  que	  estos	  términos	  sean	  los	  que	  puedan	  uOlizar	  los	  usuarios	  (gestores,	  
invesOgadores,	  público…)	  cuando	  formulen	  una	  solicitud	  o	  realicen	  una	  búsqueda	  en	  una	  consulta	  presencial	  o	  en	  una	  futura	  base	  de	  datos,	  para	  la	  que	  
eventualmente	  sería	  posible	  el	  uso	  del	  tesauro.	  La	  indexación	  Oene	  por	  objeto	  facilitar	  una	  eventual	  invesOgación	  o	  búsqueda.	  La	  eficacia	  de	  esta	  
invesOgación	  o	  búsqueda	  aumenta	  su	  eficacia	  si	  se	  realiza	  mediante	  un	  vocabulario	  controlado	  como	  el	  de	  un	  esquema	  de	  clasificación.	  

Durante	  la	  indexación,	  la	  elección	  de	  palabras-‐clave	  es	  una	  acOvidad	  intelectual	  generalmente	  diecil	  porque	  supone	  que	  un	  sistema	  de	  clasificación,	  un	  
tesauro	  o	  cualquier	  forma	  de	  vocabulario	  estructurado	  sea	  bien	  conocido	  para	  poder	  usar	  sus	  términos	  o	  conceptos.	  La	  indexación	  como	  trabajo	  
teórico	  es	  una	  acOvidad	  que	  se	  apoya	  en	  la	  preocupación	  de	  idenOficar	  y	  denominar	  bien	  el	  objeto	  de	  un	  documento,	  desde	  todos	  los	  puntos	  de	  vista,	  y	  
sobre	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  vocabulario	  encuentre	  las	  resonancias	  y	  significados	  ampliamente	  comparOdos	  a	  escala	  de	  la	  comunidad	  lingüísOca.	  	  

Es	  un	  hecho	  bien	  conocido	  que	  el	  registro	  se	  facilita	  mediante	  la	  uOlización	  de	  tablas	  preestablecidas.	  Como	  las	  listas	  están	  jerarquizadas,	  la	  regla	  
general	  de	  indexación	  requiere	  que	  se	  seleccione	  el	  término	  más	  preciso	  que	  sea	  posible,	  es	  decir,	  en	  un	  nivel	  más	  detallado,	  hacia	  la	  base	  de	  las	  
jerarquías.	  El	  grado	  más	  elevado	  de	  cada	  lista	  es	  el	  nódulo,	  o	  la	  raíz,	  a	  parOr	  del	  que	  se	  traza	  un	  iOnerario	  taxonómico	  (secuencia	  de	  las	  elecciones	  al	  
descender	  la	  jerarquía)	  que	  será	  completamente	  indexado	  y	  recuperable	  a	  través	  de	  búsquedas.	  Si,	  por	  ejemplo,	  un	  documento	  es	  indexado	  con	  el	  
término	  insuficiencia	  cardíaca,	  los	  términos	  o	  nódulo	  ascendente,	  cardiopaAa,	  ciencia	  de	  la	  salud,	  estarán	  también	  indexados.	  El	  usuario	  no	  indexa	  sino	  
el	  término-‐hoja	  (árbol-‐nódulo-‐rama-‐hoja)	  insuficiencia	  cardíaca,	  y	  es	  entonces	  cuando	  la	  aplicación	  debe	  añadir	  los	  términos-‐nódulo	  del	  iOnerario	  
taxonómico.	  Parece	  razonable	  prever	  que	  en	  el	  cálculo	  estadísOco	  de	  pertenencia	  de	  los	  resultados	  de	  una	  búsqueda,	  el	  término	  en	  posición	  de	  «hoja»	  
será	  más	  escaso	  y	  su	  coeficiente	  de	  ponderación	  será	  más	  elevado	  que	  para	  los	  términos	  en	  posición	  de	  nódulo.	  

En	  conclusión,	  es	  úOl	  recordar	  que	  la	  clasificación	  sirve	  para	  situar	  un	  documento	  en	  un	  grupo	  de	  documentos,	  que	  será	  designado	  por	  un	  descriptor	  
con	  un	  significado	  o	  valor	  semánOco	  dado.	  En	  la	  prácOca,	  clasificar	  un	  contenido	  es	  sinónimo	  de	  indexar	  un	  contenido.	  El	  objeOvo	  de	  la	  clasificación	  es	  
favorecer	  la	  uOlización	  del	  senOdo	  o	  de	  vocabularios	  suficientemente	  claros	  para	  permiOr	  una	  indexación,	  por	  una	  parte,	  y	  una	  localización,	  por	  otra	  
parte,	  que	  sean	  eficaces.	  El	  hecho	  de	  poder	  indexar	  y	  buscar	  combinando	  los	  valores	  de	  las	  facetas	  Oene	  el	  efecto	  de	  reagrupar	  las	  limitaciones	  de	  
posición	  de	  un	  tema/objeto	  formando	  una	  intersección	  de	  múlOples	  dimensiones.	  Las	  facetas	  se	  escogen	  para	  reducir	  el	  número	  de	  categorías	  que	  
posean	  un	  valor	  general	  y	  por	  su	  capacidad	  de	  ayudar	  a	  fijar	  el	  objeto/tema	  de	  un	  documento.	  



Índice	  abreviado	  del	  tesauro	  
	  
El	  objeOvo	  perseguido	  mediante	  el	  índice	  abreviado	  del	  tesauro	  es	  hacer	  más	  fácil	  la	  acOvidad	  de	  indexación	  del	  contenido	  de	  datos,	  documentos,	  
objetos	  o	  dosieres.	  

Con	  una	  amplia	  nómina	  de	  términos	  que	  puedan	  servir	  como	  descriptores	  de	  «asunto»	  como	  valor	  del	  metadato	  Campo/objeto	  el	  tesauro	  implica	  
un	  esfuerzo	  de	  organización.	  Antes	  de	  poder	  familiarizarse	  con	  las	  6	  grandes	  ramas	  de	  la	  faceta	  de	  campo,	  la	  persona	  encargada	  de	  la	  indexación	  
puede	  ser	  sobrepasada	  por	  la	  simple	  canOdad	  de	  términos	  del	  tesauro.	  Una	  prácOca	  habitual	  frente	  a	  este	  Opo	  de	  dificultades	  es	  ofrecer	  un	  
vocabulario	  reducido.	  La	  lista	  de	  términos	  debe	  contribuir	  a	  la	  indexación	  por	  tema	  se	  presenta	  entonces	  como	  una	  lista	  reducida	  a	  los	  grandes	  
sectores	  de	  temas	  y	  proyectos,	  es	  decir,	  a	  categorías	  generales	  de	  alto	  nivel.	  	  

El	  objeto	  de	  un	  vocabulario	  abreviado	  es	  proporcionar	  una	  clasificación	  de	  conjunto	  de	  la	  información	  de	  contenidos.	  Aparte	  de	  ofrecer	  términos	  
que	  sirvan	  directamente	  a	  la	  indexación,	  estos	  términos	  abreviados	  pueden	  permiOr	  el	  uso	  de	  términos	  más	  precisos	  al	  proporcionar	  puntos	  de	  
entrada	  a	  éstos.	  El	  Oempo	  necesario	  a	  la	  familiarización	  con	  el	  contenido	  abreviado	  es	  evidentemente	  más	  corto.	  El	  punto	  de	  equilibrio	  buscado	  es	  
la	  menor	  precisión	  de	  las	  categorías	  generales	  acompañada	  de	  una	  menor	  exigencia	  cogniOva,	  frente	  a	  una	  mayor	  precisión	  con	  el	  tesauro	  completo	  
pero	  mediante	  una	  exigencia	  de	  periodo	  de	  familiarización	  más	  largo.	  

El	  objeOvo	  es,	  por	  ello,	  desarrollar	  una	  clasificación	  exhausOva	  acompañada	  de	  un	  repertorio	  reducido	  suficientemente	  representaOvo	  para	  usuarios	  
no	  iniciados	  en	  la	  información	  contenida	  en	  la	  colección.	  

Tomemos	  un	  ejemplo.	  Indexar	  con	  todos	  los	  términos	  del	  tesauro	  permiOría	  decir	  que	  un	  documento	  trata	  de	  la	  operación	  sufrida	  a	  causa	  de	  la	  
insuficiencia	  cardíaca.	  Indexar	  el	  mismo	  documento	  mediante	  los	  términos	  del	  índice	  abreviado	  del	  tesauro	  permiOría	  al	  menos	  decir	  que	  es	  una	  
circunstancia	  biográfica	  asociada	  a	  su	  obra.	  Este	  ejemplo	  permite	  ver	  la	  importancia	  relaOva	  de	  la	  pérdida	  de	  precisión	  mediante	  el	  índice	  resumido	  
del	  tesauro	  y	  el	  mantenimiento	  de	  su	  perOnencia	  incluso	  con	  términos	  más	  generales.	  	  

Indexar	  será	  siempre	  una	  acOvidad	  intelectual	  diecil.	  La	  propuesta	  de	  un	  índice	  resumido	  es	  un	  reto	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  selección	  de	  términos	  es	  
mínima	  con	  el	  objeOvo	  de	  alcanzar	  una	  mayor	  simplicidad.	  El	  reto	  es	  que	  el	  servicio	  prestado	  por	  una	  indexación	  más	  ligera	  aporta	  la	  mayor	  parte	  
de	  la	  solución	  con	  el	  coste	  de	  pérdida	  de	  una	  cierta	  precisión.	  El	  desaeo	  es	  que	  una	  selección	  central	  puede	  efectuarse	  por	  un	  conjunto	  reducido,	  
menos	  exigente	  para	  el	  aprendizaje	  y	  la	  memoria,	  y	  por	  ello,	  para	  la	  familiarización	  con	  su	  uso.	  

Pero	  el	  rigor	  de	  la	  reducción	  en	  ocasiones	  provoca	  alteraciones	  en	  numerosos	  principios	  de	  clasificación	  entremezclados,	  por	  ejemplo	  entre	  la	  
naturaleza	  de	  lo	  que	  produce	  una	  empresa	  (tecnológica	  o	  de	  servicios,	  por	  ejemplo)	  y	  su	  forma	  jurídica.	  Se	  obOenen	  listas	  más	  arbitrarias	  puesto	  
que	  son	  más	  selecOvas:	  no	  cubren	  disOnciones	  corrientes	  y	  las	  categorías	  no	  son	  siempre	  claramente	  exclusivas.	  Indexar	  es	  un	  acto	  cogniOvo	  al	  que	  
se	  oponen	  la	  variabilidad	  de	  lo	  real	  y	  el	  carácter	  evoluOvo,	  siempre	  incompleto,	  del	  vocabulario	  que	  permite	  nombrar	  cosas	  transmiOendo	  el	  senOdo	  
a	  propósito	  del	  mundo	  real.	  

En	  conclusión,	  es	  posible	  ofrecer	  un	  instrumento	  de	  indexación	  que	  permiOría	  al	  usuario	  del	  índice	  resumido	  encontrarse,	  en	  la	  ficha	  de	  un	  término	  
en	  el	  entorno	  de	  navegación	  conceptual,	  simplemente	  pulsando	  cualquier	  término	  de	  la	  lista	  en	  el	  mecanismo	  de	  tesauro.	  Este	  usuario	  podría	  
escoger	  un	  término	  muy	  preciso	  para	  indexar	  un	  contenido	  dado.	  A	  parOr	  de	  aquí	  se	  encuentra	  la	  lista	  de	  términos	  idenOficados	  en	  el	  índice	  
resumido	  consOtuido	  por	  las	  categorías	  superiores	  de	  las	  cinco	  facetas	  del	  tesauro:	  campo/objeto,	  proyecto,	  proceso,	  Opo	  de	  documento,	  cliente.	  


