
LOS CATALOGOS AUTOMA |IZADOS :

DEFINICION, CARACTERISTICAS,
COMPONENTES Y ESTRUCTURA



- EFINICION Y TERMINOLOGÍA

, tl-A Glossaty of Libraryt and lnformation Science (1983) de la Asociación de Biblio-

.: e ricanas (American Librarrr Association), un catálogo de acceso público en línea sería:

A computer-based and supported librarr, catalog @ibliographic database) designed to be

.,'rcessed via terminals so that library users may directly and effectrvell, search frlr ancl retrieve

. rbliographic records without the assistance of a human intermeclian,such as a speciallv trained

:rember of the libraru staff.

: . -.rerrdo una concepclón más clásica, Michael Gorman los conceptúa como sistemas de

:Lbliográfico que permiten leer y recuperar los datos almacenados en el ordenador por

.re varios puntos de acceso.

' - riltâ de sistemas automatizados de acceso público que permiten 1a consulta y visualiza-

: los registros que componen el fonclo de una colección bibliotecaria (o de varias de

r- tualmente además han siclo disenados pera que los usuarios puedan interactuar direc-

: ' -s1lr necesidad de intermediarios.

:.rmâ, sistemas automatizados de recuperación de información, que son el resultado de

.,:ion de la informatización (,v los avances de las telecomunicaciones) a 1os catálogos

- :), meiorados con la utilización de técnicas de recuperacion de la información (1zpr-

' F.etrieual Tecbniques), más los descubrimientos aportados por la Interacción Hombre-

:':.-:.r:1ç (flyv1an Computer Interaction, HCII. Grâficamente se podría expresar de la

. : -i lllâ[Iefâ:
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OPAC = CATAIOGO MANUAI + INFORMATIZACION + IR + HCI

por tanto, sería un elemento informático puesto a disposicion de los usuarios para que

conozcan los fondos, es clecir, que serriría tânto pera el trabajo de los bibliotecarios como un

sistema c1e información bibliográfica para los usnarios'

Algunos cle lo-s rerminos utilizailos históricamente. tanto en espanol como en rnglés, han

sido: CÀPEL cetáloglrs en lílea. cetálogos on-litle. carálogos eutomatizedos, catálogo' sistema'

opAcs. ctn-lute caralogs. lletron access catalog,s. sistema de acceso a usuarios, onJirre patron

access catalogs, colllpLltel cltalog-t. lr'Ltoulate c1 card catalogs ' '

z8

1.2 OBJETTVOS DE UN CATATOGO

suele ser un lugar común que se cite a1 bibliorecario clecimonónico estadounidense char-

les Arnmi cutter (tá76' 10) para irrclicar cuáies son los principales obietivos de un catálogo:

- Facilitar que una p.,.on, encltel'ltre un libro del cual conoce: el autor, el título o la

materia.

- N{ostrar lo que ia biblioteca tenga: de un eutol- determinado, c1e una materia determiua-

cla, de un determinado tipo de litcratura'

- A1.gc1ar a la hora de elegir un librc-r: en ft1rción de sLr edición (desde un punto de vista

blbliográfico) o c1e sus calacterísücas (desde un punto de r''ista literario cle la materia)
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Lt)S C.ITA],OCOS,C.I-TOI,L{TIZ,{DOSI DEFINICION. C,qRACTIRÍSIrc,{S, CO}'lPONI]\TES Y F,STRIICI'IIRA

lrsn hace pocos anos era habitual aceptar que auncluc los nedios para alcanzar esos obje-
,s habían cambiado, bs objetivos seguían siendo plenamente válidos [ee, 1991). Sin embar-

;-s el.idente :

- Que la rariedad c1e tipología clocumental actualmente domrnante hace que la limitación

a los libros se har,a quedado corta.

- Que Ia amplitr-rcl de las opciones de búsqueda perrnita acceder a la inÍbrmación por otros

canales distintos al autor. cl título o la materia.

- Que un catálogo va no sólo permite el acceso a los documentos de la prclpia colección

clel centro,

En suma. que eses funcionaliclades «primigenias, siguen fcrrmanclo parte de cualquicr catá-

to actual. Sin embargo, ofrece muchas más v no se trata solo de que permita el accescr

:iliante medios distintos a las fichas en cartulina (c1ue también) sino que ofrece otras opcio-

:. n]uy variadas no contemplaclas anterkrrmcnte , como por ejemplo:

- Distrntas opciones de búsquec1a.

Utilización de operackrres boolcanos.

- lltilización de offos operadores.

- Posibilidacl de acceder por distintos campos,

- Posibilclad de realizar búsquedas en texto libre .

- Pirsibilidacl cle realizar brotusing.

Posibilidad de presentar la información en distintos formatos,

- Poslbilidacl de llmltar e1 resultado.

Posibilidad de descargar la información mediante distintos medros.

- Posibilidad de buscar, usando la misma interfaz, en otros recursos que no sean la base de

(latos cle la coleccrón del propio centro.

- Posibilldacl de acceder no únicamente a las referencias bibliográficas sino a otros docu-

mcntos scr:undarios que amplíen la información (resúmenes, tablas de contenido. . .).

- Posibilklad de accecler a los documentos primarios en formato electrónico o digitalizaclo.

- Posibilidad de acceder a distintos documentos en distintos formatos.

- losibiliclad cle conseguir directamente el préstamo de un documento,

- :'rsibilidarl dc resenar clirectamente un documento,

?osibilidad de entablar comunicación con el personal bibliotecario.

:rurâ, al leer el listado anterior podemos comprobar que el objetivo principal es el de

' .r'las necesidacles cle información de los usuarios. Por ello, es lógico pensar que, al ana-

: --Irálogo v todos sus elementos, no deberemr)s centrarnos exclusivamenle en el análisis
. .'-rlrtos cle acceso (o con 1a automatizacion, los algoritmos dc rccupcración rie infcrrma-

r-r,o también en las personas (en cómo expresen sus necesidades de rnformación y qr-ré

- ,Ls tienen), es decir, elementos afectivos. subjetivos.

\CIO\+IR+HCI
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1.3 LAAUTON,L{TIZ{CION EN LOS OúCNNNS DE LOS OPACS

El nacimiento cLe li,s OP-\Cs está relacionaclo con el proceso de automatización de tareas en

Ias bibliotecas. de irtl nl:it.ier':t que nO SuÍgen por generación espontánea sino como fruto c1e un

proceso lento rie LrtrDl;rltrciilrr de los ordenadores en los centros'

En la Segurt.., rl.t,i.L ue []-i eios Setenta fue cuandO comenzó a pensarse en la posibilidad

cle oirecer-;l-) -.:ri.i:'i:,:,lrrrles acceso alos catá1ogos automatizaclos; pudienclo considerarse

a \1EL\11 t.l:,r- -,g- ,rir;-rilrrizaclo de la Universidad de California) r' MSUS,?AIS (el Sistema de

la LnLrc:'!r:,.,a. E,.,i::,. .ic \linnesora) como 1os pioneros G/ee, Layne, 1998: 10)

Originariamente el cambio tecnológico acarreô cambios fundamentales, meioras en ios sis-

temas y una peÍTnanente necesidad de adaptaciôn También supuso la necesidad de tomar

determinadas decisiones que tenían que ver, entre Otras cuestiones, con:

L . :::. -. s -.: rrLisquecla

- 
1_4 formación que necesitan 1os usuarios

lades del OPAC.

r de sus distintas pantallas.

rl de autoridades.

tczttalogacton.

:s anglosajones se discutía en los anos setentay ochenta acercade las ventajas

es dJla auiomataaciór-o la no automatizacion,un debate ya realnado fuera que

;e produio y se comenzó a àutomatizl:r sin mucha discusión prevta'
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De i',t en los anos ochenta existían dos opiniones o, meior dicho, corrientes de opinion

rHLlcircth 1'ri< :

- Le rr.r.. r . r:-,s.:'. .ir: 'r':t rtr-re sbogeba porque e1 catálogo automatlzado cliese tanta informa-

CiOn Ctltl,r cl :tt,lt..rl, trii'eciend6 los mismos puntos de acceso, siendo una dúplica del

rraclcionalr Lii.r iirsrrunrento bibliográfico entre otros (índices, bibliografías...).

- La trás iitntrvecioru quc cicie nclia ia existencia de más puntos de acceso, usos y funciones

que el tracliciLrnal, ol'recLendo más ftrnciortalidades (posibilidad de modificar la búsque-

da a partir c1e urtos resr,rltactrs previos, por eiemplo), pensando más en e1 usuario 1'con-

sicleránclolo colto algo ntás que un mefo instrllmento bibliográfico.

.: . -c .,. ,, cr'lO retlOSpecti\,amente nOS parezce una evOluCión «nâtUfâl>)r el prOce-

-.!. :-- jl--rrc aceprado; de ta1 forma que estos sistemas heredaron algunas c1e las

; del catálogo tradicional y algunos de sus problemas (y los siguen oarrastrando'),

:demos considerar que cualquier tecnología emuia a la que sustituye

r de ar'ânce no siempre ha sido sencillo ni fácilmente aceptado o comprendido

ios. pues ei cambio áe un sistema -con el que sus usuarios, en sentido amplio,

umbrados- a otro -que desconocían y que les requerirá un esfuerzo de adap-

ró problemático y las réntalas no siempre fueron vistas a corto plzo. Algo que ya

algunos estudioi con el paso de 1os catálogos en flchas a 1os automatizados ("§flal-

:n. Y-hite. 1986).
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r.os c,túocos ,curor[ATrZADos: DEFrNrcroN, culccrERÍsncA.s. coMpoNENTES y ESTRUCTIR{

Itentro de esa segunda corriente se concebiría el OPAC con unos fines diferentes, funda-
'.llntente:

- \{ejorar la posibilidad de obtener informacion por parte de todos los miembros de la
comunidad.

- Hacer la información accesible.

- Personalizar la rnformación.

- Disminuir los costes en tiempo de Lrso y clinero, así como los de mantenimiento.
Permitit'recuperar la información las 24 horas del día, clescle distintos lugares (el traba-

ro, el domicilio.. ).
Pelmitir el acceso a drferentes colecciones.

-r todo caso actualmente podemos considerar que 1os OPACs son la suma de cuatro ele-

:, o de cuatro perspectivas o de la aplicación de cuetro disciplinas científicas (reiteramos
.-edo enteriormente):

- Lrs propuestas de la ciencia de la Biblioteconomía: los catálogos otradicionales» auto-
latizados.

- i--)S âvâflCes en el estudio cle Interacción Hombre-Máquina (Human Computer Interac-
..rn HCI),

- .r aplicación de los descubrimientos de la Recuperación de la Información (lnformation
: ttrieval IR).

- ,r rrplicación cle las tecnologías de 1a información y la telecomunicación mediante Inter-
'-r (protocolos de coneíón, cliseno v visualización de páginas web. .).

:E]ORAS EI\ RTLACION CON LOS CATATOGOS EN FICFLA.S

:i[ados de la r,igesima centuria era más que eviclente la crisis de los catálogos menua-

-ras, especialmente en las grandes bibliotecas; porlos problemas que llevaban asocia-

r .-rioro de las fichas, necesidad de mr-rcho espacio, imposibilidad de consulta fuera del
-roblemas para intercalar flchas v para gestionerlo. . .

. .,ri que se pusiesen en un primer plano las venta,as que la automatizecion conllevaba:

- .'--rementar la eficiencia del proceso técnico.

- :ilUrllaf COSteS.

- Í:jorar el servicio de la biblioteca
ielorar la administración y la gestión de la biblioteca.

.:n'ir como acicate para la reorganización ,v el cambio.
,t:r'ecer una alternatila a la crisis del sistema manual.

- . -'rmitir la cooperación de recursos,

-,rsminulr los costes de personal.

- . .riilitar la actualizacion de los ficheros,
- : j, ,1'21 el :en it iu a lor usuelios.
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En los primeros anos del cambio, Richards (1981: 8) senalaba tarias ventajas respecto a los

catálogos en fichas:

- Los usuarios pueclen acceder al mismo, ha,va donde ha.va un terminal'

- La base de datos puede ser más rica, al poder existil registros de clistintos centros.

- La posibilidacl de conocer informacrón sobre circulacion de los documentos.

- La capaciclacl de ofrecer un acceso a la informacion más flexible'

- La pósibiliclad de interacruar con el sistema de una forma diferente, donde el usuario

puede obtener aluda.

En resumen, la cliferencia más importante era la forma en que el usuari«-l podía interactuar

y la manera de encontrar la información.

Siguienclo con Ia contparación, el cioctor Filiberto Felipe X'lartínez Arellano, de1 Centro Uni-

r,ersitàrio de Invesrigaciones Bibliotecológicas cle N'léxico, senalaba más recientemente que los

catálogos en 1ínea únían clistinras r,entajas en relación con los de lichas (Martínez Arellano,

199-r 8t:

- La capaciclaci para rnteractuer con el u-suario. gLriándcilo v clirigiéndolo en el proceso de

br,r-sc1necla

- La posibiliclacl cle consultar ert cualqltier mol.llento r, en cualquier lugar.

- Ln rtiarur rtúrrero de pul.tttls cle acceso.

- La facilidad de acce-so a una infornlacion más fiablc v exacta.

- La posibilidad de registrar de forma precisa las operaciones que el usuario real,ize.

1.i LAS TNESTIGACIONES Y LA. EVOLUCION DE LOS CATATOGOS

AUTOMMIZADOS

La inl,estigacion sobre los catálogos en línea se .,,iene procluciendo descle sus mismos orí-

genes a comienzos de los anos ochenta, con estudios y pÍopuestas concepluales descle dentro

ãel propio «munclo biblkxecario,, En este sentido podemos destacar los trabajos de Charles

Hilcúerh. \\'alter Crawforcl, Nlicheline Hancock-Beaulieu..., como tendremos ocasión de com-

Irt |b.tr I ru<lrt iul'mentt'.- 
EI fLrnto cle arranque cle las inr,estigaciones sobre evaluación de los catálogos en línea se

sgele cop,siclerar el estudio que encargó el Council on Library Resources (CLR) en 1980 v que

ciesarrollaron el Onlírrc CotilpLtter Libraq, Center 1gçyç| y el Research Libraries Group

(RLGt. consrstente er] enr.iar encuestas a 35 centros y que fue la base para futuras investigacio-

nes ôlarthen'-s. I-ari'rence. Fcrguson, 1983).

Conto resr:ltacio c1e las ciistintas investigaciones que desde los anos ochenta se vierlen rea-

lizanclo sobre 1os catábgos en línea se harr conociclo los problemas (v necesidadesl de krs usua-

rios en su utllización, §í, se han puesto de manifiesto. entrc otras cucstiones, algttt-tos aspectos

)L
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D. enffe otras cuesdones, algunos aspectos

í:.-r relacionados con la forma en que los usuarios localaan la información, como las tres

.rr:ies (Fernández Molina, Moya Anegón, 1998: 18-20):

-eue elbrowsing esuaformarntiral (senci11a y que requiere de un menor esfueuo cog-

:irivo) de buscar información.

-l_arcntajaque 
puede suponer las técnicas de clustering (agrupando o clasificando auto-

rráticamente mediante algoritmos matemáticos)'

- La necesidad de centrar la"s meioras en la búsqueda por materias: uso de sistemas de c1a-

:ificación, de listas de encabez.amientos de materias , . . a pafiif de los campos del forma-

t'a MARC.

; oolución en los OpACs se ha ido produciendo por distintos motivos, que 1os podemos

nj*sar en los tres siguientes:

- tra propia evoluciãn de 1a informática, por los avances tecnológicos en las telecomunica-

iones. Así, hace unos anos las interfacês eran aún muy toscas y s eaccedíaaellas median-

le conexiones telnet, actualmente son más amigables y se accede mediante conexiones

n-eb utilizando el protocolo http.

-larealhacion de investigacionei que ponen de manlfiesto 1os errores existentes o 1os pro-

:lemas que tienen 1os uiuarios parareallzN consultas, al tiempo que proponen meioras'

-l.as propias exigencias de los usuarios, cuando se 1es pide su opinión (a través de entre-

ristas, encuestas. . .).

fl. este contexto, eS interesante observar que originariamente -íinales de los anos seten-

, ;-mieÍlzos de 1os anos ochenta- laa1omitaaclón respondía a necesidades internas de la

lnii:ieca, como mejorar y agllaat el proceso téCnico, y no a unA vOluntad preconcebida de

fur:r una nueva herramienta a los usuârios, y menos a una demanda suya'

.i\CTEÚSTICAS DE LOS OPACS

-. Hildrcth (1989) senalaba. a finales c1e los anos ochenta, tres características c1e los

- . .lJtomatizeclos que en aquel momento parecían una nor,eclad (aunquc ar:tualmente

]iJ,S C\TT{LOGOS AUTOMAT]ZADOS: DEFINICION, CM-I,CTTÚSTIC'I.S, COMPONENTES Y ESTRUCTUM

-uecer casi una obr,iedad):

rn interactivos: Porque se Pueden comunicar dinámicemeJlte con sus t-tsLtartos v res-

:nder.

:n expansibles: porque sus puntos de acceso y rutas de recuperación de datos se pue-

den ampliar
la actnlciacl cle los ltsuarios se pueclc regislrar t'

- lrn públicos y transparentes: porque

':talizx 
sus Pâtrones de búsqueda.

))
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Siguiendo aYolandaRíos (1992) podemos sena.lar los principales requisitos alahorade pla'

nlficar su diseno:

- Facilidad de uso y eftcacia (1o que implica disenar el OPAC pensando en un usuario

inexperto).

- Diferentes modos de llevar a cabo la búsqueda.

- Ofrecimiento de alTrda en línea.

- Presentación de la infonnación.

- Contenidos de los registros bibliográficos.

- Distintos puntos de acceso.

y desarollando 1as pautas anteriores, y por 1o tanto descendiendo en el nivel de detalle,

tamblén podemos fijar unas características que han de cumplir 1os OPACs (Ríos, 1992):

- Pantallas legibles, claras y fácilmente comprensibles.

- Menús y órdenes sencillas.

- Que el usuario sepa en todo momento en qué punto del sistema está.

- Que el sistema responda siempre y exista 1a posibiiidad de rectificar.

- Que las instrucciones no sean ambiguas.

- Que sea fácil el movimiento en 1os listados.

- Que se muestren clmay ordenadamente 1os registros recuperados.

- Que se indiquen claramente los campos.

- Que se pueda acceder alas partallas de ayuda desde cualquier parte del sistema.

- Que exista la posibilidad de volver al menú principaly/o alapantalla de búsquedas desde

cualquier parte.

- Que extsta la posibilldad de ir fácilmente aunapantllla anterior.

- Que se haga un uso consistente de las órdenes y los menús.

Con ello se consigue que 1os catálogos automatizados estén dotâdos de una serie de ven-

tajas, entre las que podemos citar las siguientes (Martín Blanco, 1995):

- Acceso a un mayor número de fuentes.

- División de la coleccion por fondos o âreas.

-Ahorro de trempo v esfuezo al usuario.

- Mejora de la imagen del centro (consideración como un suministrador de información

actualy sofisticado).

- Extensión del alcance de los servicios de 1a biblioteca.

- Ofrecimiento de una mayor libertad para el usuario (que no necesita, por ejemplo, cono-

cer cómo hacer las entradas).

-Interactividad 
(diálogo con el usuario).

- Obligación de los centros de depurar fal1os e incongruencias alrealizar 1a conversión de1

catílogo manual.
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- - ' -IIIITACIONES DE LOS OPACs EN IA ERA' DE INTERNET

- ->ar de todos los avences que habían tenido lugar y de las distintas investigaciones desa-

, . -.: descle comienzos de los ànos ochenta, lo cierto es que a finales de 1os noventa (cuan-

- -'):z'ã el concepto de sociedad de la información y comienzala genetaltzaciôn de \e

. ', ,Je \{/eb) toclàvía nos encontrábamos con una panoplia de dificultades que tenían que

,-. urrriio, alahorade enírentarse a un sistema automatizedo de recuperación de

- ,:., )lr bibliográfica. Ei rlesarrollo de Internet y 1a difusión de 1as interfaces gráficas de

,,:r como lã generalizaclón (al menos, entre los teóricos) del diseno basado en el usua-

' , :onseguido superar las limitaciones senaladas'

' - :.., rnves'tigación aparecicl a en 1999 Heather Morrison listaba los principales problemas

::,rarios cli las didcultades en 1a interacción con e1 sistema que encontraban los usua-

- :-iiruación listamos los principales:
- -=lencia por 1os meteriâles disponibles en e1 propio centro'

- . 
:.l1tacl para determinar qué térmlno usaf en las búsquedas por materia.

, .:,rstencia de aluda del slstema en las búsquedas por materia'

-.-.iltad pera encontrar menús o índices de materias en las pantallas de resultados de

., ",',iedas.

- , ---erlas pare regfesar a una pentalla a 1a que se desea ir'

- , :-emas pâra moverse por lás pantallas de localización de ejemplares y con informa-

. .-. s,tbre 1a disponibilldad.

- _ , sibilidad pára encontrar información úti1 cuando el resultado de 1as búsquedas por

:-::las eS nUlO.

' ,-:,: de registros recuperados en 1as búsquedas por materias'

- - :::-rltocimiento de teclas para realizar acciones rápidas.

- , . : -rmas relacionados con 1as signaturas: incomprensión de las notaciones, por exceso

: -,r 3cter€s o por mal intefpretación del código.

' ..cmes relacionados con el tecleo.

- : _ :-.rciones seriadas: desconocimiento sobre cuándo buscar por libros o por revistas,

. - '- uecieu realizar búsquedas de revistas desde otras pantallas, o simplemente del con-

. . .ie publicación seriada.

, ,.., .ó*o clesplazarse desde un listado de títulos a la pantalla de localizaciones.

. , . ._iad paralocalizar registros que sabemos que están en la biblioteca.

: -:.Jacl de ayuda en la utilización de restricciones por la localización de1ítem.

- :- : :ltas para identificar las bibliotecas.
'.-:srón en relación con 1as listas de encabezamientos, o subencabezamientos, de

-- :1..1

- .:rón de un término relacionado, o un término que apareció en una búsqueda ante-

- , - mo un término en una búsqueda por materia'

- : : . ---t de información o confusión a1 intentar volver'

- :' :tlls de deletreo.



36
GENARO LUIS GARCÍ TOPEZ

- Intentar utilizar dispositlos externos que no están disponibles en ese sistema.

- Dificultades para inÍerpretar 1os registros.

- Desconocimiento de1 significado de los elementos destacados tipográficamente.

- Destacar elementos paraindicar disponibilidad en el sistema,

- Preguntar en el mostrador de préstamo a pesar de que el Iibro no esté en 1a blblioteca,

- Confundir las insiiucciones de1 sistema en lo relacionado con el procesamiento de infor-
mación con Ia disponibilidad de documentos en la biblioteca.

- Desconocer en qué centro se encuentra un número específlco de una revisra.

- No saber interpretar la información sobre un volumen o número.

- Buscar por materia cuando se podría buscar por palabra clave.

- No saber cuándo buscar por materia o por pdabta clave.

- Usar estrategias de búsqueda avanzada en una búsqueda sencilla por palabra clave.

- Obtener un resultado negativo en una búsqueda experta mediante palabrasclave a pesar
de que los términos buscados se encuentran en la base de datos.

- Encontrar una signatura por la que ojear en las estanterías.

- Dificultades para moverse dentro de una misma pâgina.

- Dlflcultades para regresar desde 1a pâgrna de localizaciones ala de encabezamientos de
mateia.

- Dudas en relación con 1os procedimientos para imprimir.

- Búsquedas por autor, en lugar de hacerlas por título, a pesar de que e1 título es un ele-
mento que identifica unívocamente un documento.

- Exceso de nombres de autores (con multitud de páginaQ al no saber el orden (primer
apellido segundo apellido, nombre de pila) en que hay que buscar.

- Frustración al encontrar gran cantidad de información publicada en un país cuando sólo
nos interesaba la publicada en otro (especialmente en los casos en qúe ambos países
compafien 1a misma lengua oficial).

- No encontrar un registro que el usuario yahabíavisualizado con anterioridâd.

- Encontrar dos registros de autor para un autor único.

- lentitud en la conexión.

- l{o identficación de1 icono de acceso a1 catálogo.

- Escasa utilización, e incomprensión, de la ayuda.

- Dificultades para leer o interpretar las instrucciones que se ofrecen en 1as propias pan-
tallas (no en pantâllas aparte de a),uda contextualizada).

Como podemos observar, las redes de telecomunicaciones y el nuevo marco de Internet,
que ha sido tan decisivo en ia aceleración de los cambios en la sociedacl de la información, sigue
acatreando multitud de dificultades asociadas a los sistemas de acceso a la información biblio-
gráfica.

Lo que sí se ha refonado en 1os últimos anos, y con ello prácticamente todos los autores
concler.lan, es 1a percepción de que un OPAC debe ser lo más fácil posible de usar, a1 tiempo
que 1o más potente posible; y que el usuario debe poder siempre côntrolar el sistema, de ial
manera que seâ él el que decida qué paso dar después de la forma más sencilla.
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ir-\ cA]úocos A[rTo\LA.t]ZADOS: orrtrrtctÓx, otatctnnísltrirs, CO]ÍPON'TNTES YEsllilrcl'LrRA

, -rrits nos hemos acostumbrado a que todos los catábgos nos resulten similares, al

. :r,ren'râfleflte, con une pantalla cle búsquecla que emula a las de los buscadorcs de

- Pero de hecho, aunque muchos sistemas son productos comerciales, v por lo tal.Ito

.r'.rces pueclen considerarse mu\, similares, lo cierto es que la adapracitin quc se hace en

- .ro permite obtener implantaciones cliferentes, según Lvnch (19ti9: 127):

FLuthermore, men\ commercial sr,stems now permit tailoring bv client libraries, at least to
'í c\tenr oi adding or replacing ohelp, screens and similar tutorial ntaterial, Thus, to an exlent.

..,:h libra[ becomes alt onliue catalogue clo'eloper,

. -) ranto, ni toclos los sistemas son iguales, ni ofrecen las mismas funcionaliclades, ní

. rrlrgen de algunos de los problemes que sc han ido poniendo de manifiesto tras 25

: llryestigación eu los entornos bibliográficos automatizados.

)]IPONENTES DE UN CATAIOGO AUTOMATIZADO

- ,ra de aproximarnos al estudio de los OPACs hemos de consiclerar los siguieutes com-

...rtanos:
. ,'suarios: para cllos están pensados (actualmcnte) los catálogos eutomatizaclos coÍllo

..csdnatarios últimos clel trabajo bibliotecario, por cilo, ei discno r, planiÍicación cle

-)ros sisteiltas de recuperaci(tn de información ticnen quc tenel conlo leferente pritl-

-iprl al usuario.
. iersonal especializado en ias bibliotecas: «al otro laclo, clel senicio se encllelltra el per-

r lrlel técllico que ticne la nlisión cle atencler a los usuarlos Y facllitarles la localización

.ie la infonnaciíln que precisan. Con el actual nl,el de desarrollo de las tccnrtlogías

:tiormáticas, el papel de los profesionales de la rnformacirjn debe volcarse, tambien.

::t eL dlseno v planilicación de sistemas automatizaclos de rccuperación de inforrna-

,1011.

. Enrorno de trabajo: la biblioteca o cl centro i1e documcntación han abierto sus puer-

..Ls Y actualmente ro se conciben como h:gares cerraclos, sitlo cotno entornos ebiertos,

. rt senicios que se prestan a distancia (la consulta de los OPACs es un buen ejcmplo

-.c ello) r, una ciiversificación de fitnciones impensable hasta hace pocos rnos,

) -:anra eutontatizedo:
. HuLdware: estructllra física dcl sistema, consiclerando toilos los componentes infor-

:lliricos, corro rerminales. dispositir,-os cle procesamicnto de 1a inforntaciórt, dispositi-
.rs exterltos de interacción con e1 sistema (teclados, letones.,.). etcétera,

. >:rfiware: slstema operativo v de rec1,



38 GhNARO I.l,'ls GARCT\ LOPEZ

. Los ilistint0s eleirentos clue componen la estrLlcturâ del OPAC, .Y 
que se anelizxn a cotl-

tinuacrón:

- La intcrfaz de ltsuaL'io.

- La inierirz clel sistema dc gestión c1e la base cle datos'

- El sistenta c1e gest«ln c1e 1a base de clatos'

- La propia base cle clatos,

1.9 ESTRUCTURA DE UN CATN,OGO AUTOXIATIZADO

para la mar,oría de krs usuarios bs componentes internos dc un catálogo eutomatizâdo son

prácticamettte desconocidos, pues sólo esún lantiliarizaclos con la interfaz' una pantalla con la

que tienen qr-re interactuar Sin embargo, lju comprellsion será impoftante para pocler tetlizat

un uso más consctente del sisten-ra,

Larson (1986, 1991), al que scguimos mu.v de ceÍca pera el clcsarrollo de toclo este apartâ-

clo, prcpone un modelo conc,eptual clel OPAC, en el que estalrlece los siguientcs elementos

constitu ti\ros (1 en ominados por cl aLr torfi; n ct ittn a I I a1'sv t'|

- I-a intt'rhz dt'l usulriu,

- La interfaz clel sistcnla de gestion de la base de clatos'

- El sistcma c1e gestion de la base de clatos (SGBD)'

- La basc clc datos (BD).

Detallantos a cot.ttit'tr.laciótl catla rlno rle los elerltetltos, complcmeniando la informaciort

con h oirecicle por otros elliorcs.

1.9.1 tÀ INTERFAZ DE USU,4RIO

Es el elemento clave pues sk:ve paraintercambiar información entre el usuario y el sistema'

Además, al ser el elemento más visible, quien consulta un catálogo se forma una idea del mismo

basándose, casi exclusivamente, en ésta.

Según Iarson (7997:220) tiene cuatro funciones principales:

- Recibir o interpretar los términos introducidos por ei usuario:

' Introducidos mediante un lenguaje de comandos'

' Seleccionados de un menú.

' Tecleando una tecla de función.
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