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Resumen
En este trabajo se resumen los principales aspectos de la estrategia 
que se construyó como resultado del proyecto para la integración 
de catálogos impresos al espacio de la biblioteca digital cubana y de 
la WEB en general, la situación en la que se encuentra la iniciativa y 
se reflexiona sobre la relación con procesos paralelos de desarrollo 
de catálogos en línea, bibliotecas digitales y repositorios digitales 
del patrimonio cultural destacando las oportunidades del uso de 
técnicas de datos enlazados para estos fines.

Introducción
Desde finales de los años 1990 se generalizó el uso de catálogos automati-
zados en muchas bibliotecas cubanas con la extensión del uso del MicroI-
sis, no obstante, a partir de la información recabada sobre los catálogos 
de tres importantes bibliotecas del país en el año 2014, se constató que un 
volumen considerable de los registros bibliográficos de sus colecciones se 
encontraban solamente en forma de catálogos de fichas impresas. La ver-
sión para microcomputadora del CDS/ISIS fue introducida y promovida 
en Cuba y el resto de América Latina desde finales de los años 1980 con 
el apoyo del programa de Información de la UNESCO (Ugobono 2011). 
En el caso de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNJM), los do-
cumentos que ingresaron a sus fondos antes de 1996, salvo excepciones, 
no contaban con registros bibliográficos legibles por computadoras y por 
tanto no era posible su consulta a través de Internet. En una situación si-
milar estaba la Biblioteca Central de la Universidad de la Habana (BCUH) 
y en el caso de la Biblioteca del Instituto de Historia de Cuba (BIHC) to-
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dos los registros bibliográficos estaban en formato de fichas catalográficas 
impresas. Estas tres instituciones fueron seleccionadas para desarrollar un 
proyecto para la digitalización de catálogos impresos como parte de un 
proyecto de la Dirección de Informatización de la Universidad de la Ha-
bana bajo la supervisión del autor del presente trabajo.

Las tarjetas físicas de la Biblioteca Nacional cubrían más del 50% de su 
coleccion. Las tarjetas físicas de la Biblioteca Central de la Universidad 
cubrían más del 60% de su coleccion. No fue posible procesar todos estos 
artículos de nuevo para crear registros en un catálogo en línea. En el caso 
de la Biblioteca Nacional y la Universidad, en el propio año 2014, esta si-
tuación convivía con la explotación de sistemas automatizados de gestión 
bibliotecaria que solo contaban con las referencias bibliográficas de una 
parte minoritaria de sus acervos bibliográficos. Por tanto, la tarea de la 
conversión restrospectiva de los catálogos impresos en esas instituciones 
seguía siendo una necesidad no resuelta con las consiguientes limitacio-
nes de la gestión de sus colecciones y la duplicidad de funciones en la ges-
tión de los documentos y la prestación de servicios a usuarios. Al tratarse 
de instituciones con importantes colecciones nacionales y con catálogos 
impresos caracterizados por una alta calidad de las descripciones biblio-
gráficas acumuladas históricamente, estaba descartada la opción de llevar 
adelante un proceso de recatalogación que desechara los registros biblio-
gráficos impresos y no era viable por su volumen procesar nuevamente el 
conjunto de las colecciones. Al propio tiempo el volúmen y la complejidad 
de esta tarea, así como limitaciones de recursos, había aplazado por mu-
chos años su solución. Todo esto justificó la propuesta de llevar adelante 
un proyecto para desarrollar una prueba de concepto, que ayudara a so-
lucionar este problema con el apoyo de procesos de digitalización y de 
búsqueda de nuevas estrategias que priorizaran la incorporación de esa 
información, una vez digitalizada, al espacio de la WEB.

La visión de contar con una Biblioteca Digital Nacional de Cuba estaba 
condicionada en parte por esa realidad. Ello justificó la decisión de las 
instituciones seleccionadas, en colaboración con la Dirección de Infor-
matización de la Universidad de la Habana, de desarrollar con recursos 
propios de las instituciones participantes, un proyecto que permitiera di-
señar una estrategia para completar la conversión de catálogos impresos 
de estas bibliotecas. El proyecto partió de una revisión del estado del arte 
de ese tema, el estudio de las experiencias de otras bibliotecas que desa-
rrollaron este tipo de procesos en décadas anteriores, el reconocimiento 
de las particularidades del contexto cubano y las nuevas oportunidades 
derivadas del avance tecnológico y metodológico en este campo. Desde el 
punto de vista de los propósitos, la estrategia se alineó con los principios 
para la construcción de una Biblioteca Digital Nacional de Cuba (Biblio-
teca Nacional de Cuba “José Martí” 2013). 
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El Nuevo Contexto para la Conversión de los 
Catálogos Impresos
La conversión retrospectiva de catálogos impresos fue una tarea a la que 
las bibliotecas dedicaron muchos esfuerzos en décadas pasadas. Esto ge-
neró un grupo de experiencias, herramientas y conocimientos que consti-
tuyen un antecedente de cualquier esfuerzo en esta dirección (Chapman 
1996; Harrison 1985; Hsueh 1992). No obstante a lo anterior, el escenario 
y las estrategias de estos procesos debe ajustarse a las nuevas realidades del 
contexto contemporánero entre las que se destacan la generalización del 
uso de Internet y en particular del Web como plataforma para el acceso a 
la información, y el crecimiento de la disponibilidad de datos bibliográfi-
cos normalizados en catálogos de bibliotecas nacionales e internacionales 
como el Worldcat de OCLC y los ficheros de autoridades asociados a los 
mismos (Loesch 2011; Yang y Hofmann 2010).  

A lo anterior se suma el desarrollo de nuevos enfoques y técnicas para 
la gestión de los datos en las que tiene particular importancia la madura-
ción y el creciente uso de las técnicas de datos enlazados por la comunidad 
bibliotecaria y de otras instituciones del patrimonio cultural (Moulaison y 
Million 2014). La más reciente guía de IFLA para las bibliografías nacio-
nales dedica un apartado especial al uso de las técnicas de datos enlazados 
(IFLA 2015). Igualmente, OCLC y un grupo importante de bibliotecas 
nacionales han comenzado a exponer sus datos bibliográficos siguiendo 
estas pautas y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lanzó la 
iniciativa BIBFRAME, que supone un cambio fundamental en cuanto a 
las estrategias para la catalogación de las colecciones bibliotecarias, en las 
que reconoce a los datos enlazados como una oportunidad para revitalizar 
las funciones de las Bibliotecas en la era de Internet (Kroeger 2013, 2015, 
2016; Zapounidou, Sfakakis, y Papatheodorou 2013, 2017). 

Otro elemento a considerar como parte del contexto de los procesos de 
conversión de catálogos de bibliotecas es el surgimiento y desarrollo de las 
iniciativas para la construcción de Bibliotecas Digitales y Repositorios Di-
gitales. Hoy prácticamente todos los países de la región Latinoamericana 
y caribeña han desarrollado proyectos de este tipo (Gómez-Acebo y Sán-
chez Nogales 2013). Sin embargo, salvo excepciones, coexiste un número 
considerable de colecciones parciales e incompletas, se duplican conteni-
dos, y los datos de los acervos bibliográficos siguen estando desconectados 
entre sí y entre colecciones distintas. La disponibilidad de catálogos de 
calidad sigue siendo una carencia. Este proceso se multiplica y extiende 
y aunque crece aceleradamente la disponibilidad de copias digitales de 
documentos producidos en países latinoamericanos y caribeños integra-
dos a repositorios globalizados, quedan ocultas importantes colecciones 
atesoradas localmente y se pierde la riqueza de los contextos culturales e 
históricos y las trazas asociadas a la vida social de dichos documentos en 
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cada uno de los países y regiones (ver por ejemplo Gregory y Williams  
2014).

Esto convive con una ofensiva por parte de sectores empresariales por 
apropiarse de forma privada de los beneficios que genera el uso de la in-
formación acumulada en los fondos documentales de las bibliotecas. Lo 
anterior pone de relieve la importancia que tienen estos fondos no sólo en 
términos científicos y culturales sino también como activos económicos y 
plataforma para el desarrollo de númerosos servicios (Rieger 2008). La re-
novada Estrategia Europea para el desarrollo de la Biblioteca Europeana 
es un ejemplo de enfoque en la dirección de rescatar y reforzar el papel 
proactivo de las bibliotecas y otras instituciones patrimoniales en la protec-
ción de los bienes públicos de carácter cultural y en su puesta al servicio 
de la comunidad (Poole, Racine, y Cousins 2014.)

Las iniciativas de bibliotecas y repositorios digitales, más que acciones 
desconectadas deben formar parte de un esfuerzo articulador e integra-
dor vinculado a la defensa de la identidad cultural como base de una me-
jor convivencia entre los pueblos y las naciones. En este contexto también 
se pueden citar los esfuerzos para el rescate, la preservación y disemina-
ción del patrimonio documental representado en la iniciativa Memoria 
del Mundo de la UNESCO y sus instancias regionales, subregionales y na-
cionales (Abid 1995; Sloggett 2005).

Bases Teórico-Prácticas de la Estrategia
Para orientar las acciones del proyecto se tuvo en cuenta la acumulación 
de conocimientos en procesos de conversión retrospectiva de catálogos 
impresos, se combinó la revisión profunda de la bibliografía disponible 
con la realización de entrevistas a expertos y grupos de discusión para 
identificar particularidades del escenario cubano así como prácticas y ex-
periencias concretas. Se concluyó básicamente que en las condiciones de 
Cuba era necesaria una adecuación de la estrategia que tomara en cuenta 
las particularidades del entorno nacional.

Un estudio de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades iden-
tificó una situación muy particular en la que junto a las limitaciones del 
acceso a Internet, la falta de equipamiento y recursos financieros, y las 
restricciones para el acceso a servicios y bases de datos internacionales 
convivían el legado de catálogos desarrollados de manera sistemática y 
con calidad, la existencia en las colecciones, de documentos valiosos úni-
cos o escasos, la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada, experien-
cias anteriores de procesos de digitalización y desarrollo de sistemas y la 
emergencia de nuevos paradigmas y posibilidades técnicas que ofrecen un 
espacio para la innovación y aprendizaje. 

Como se señaló, el pilotaje con los Catálogos se insertó en el marco de 
una estrategia más global para el desarrollo de una Biblioteca Nacional 
Digital de Cuba, que se alinea al propio tiempo con estrategias regionales 
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y globales en esta dirección. También es parte de un proceso de aprender 
haciendo o construyendo.

El trabajo con los catálogos se abordó como un problema de integra-
ción de estos recursos al espacio abierto de los datos bibliográficos y no 
como un clásico problema de conversión retrospectiva que es lo que pre-
valece en la literatura y la práctica acumulada sobre el tema (Malmsten 
2008). En lugar de hacer un proceso de conversión de los registros bi-
bliográficos para obtener registros MARC como meta directa, se adoptó 
un proceso de iteraciones que permitiera incorporar progresivamente los 
datos de esos catálogos al espacio de Internet y lograr su interrelación con 
los datos existentes en la red. Aunque no se renunció a la posibilidad de 
obtener las representaciones normalizadas de las descripciones bibliográ-
ficas, en formato MARC, y poder incorporarlas a los Sistemas de Gestión 
Bibliotecaria de cada institución, se priorizó la digitalización de las fichas 
de los catálogos y su integración en un repositorio para una vez disponi-
bles en Internet en formato digital, realizar procesos continuos de anota-
ción con técnicas de datos enlazados

Existían las experiencias de desarrollo de los denominados “Card Ima-
ges Public Access Catalogs (CIPACs)” estudiadas de manera detallada por 
Oberhauser (2002, 2003, y 2007). Se trata de la creación de representacio-
nes “virtuales” de los catálogos impresos que de manera pragmática, ofre-
cen una representación digital en línea de los mismos mediante imágenes 
digitales de las fichas (ver fig. 1) ordenadas de manera similar o muy pare-
cida a la forma en que existen físicamente. Así, sin alterar el orden origi-
nal de los catálogos, se capturan las fichas bibliográficas y se disponen en 
un espacio Web de manera que el usuario pueda navegarlas en una lógica 
similar o bastante parecida a los catálogos en línea con la ventaja de estar 
en Internet, globalizando el acceso a los datos de las colecciones y poten-
ciando la consulta a las mismas.

Estos catálogos, cuya primera experiencia documentada se remonta 
a los años 1990, aparecieron como una alternativa a los costosos proce-
sos de conversión retrospectiva total de grandes bibliotecas y en algunos 
casos sirvieron como pasos intermedios de apoyo al completamiento de 
procesos de este tipo. En importantes bibliotecas siguen siendo la única 
alternativa para poder consultar desde Internet importantes colecciones. 
Existe un directorio de este tipo de catálogos disponibles en http://cipacs.
vfi-online.org. Los mismos funcionan además como repositorios de imá-
genes de fichas que preservan la memoria documental y conservan trazas 
valiosas del funcionamiento de las instituciones bibliotecarias. 

Algunos de los catálogos, por sus características particulares, su anti-
güedad y grado de preservación constituyen patrimonio del hacer biblio-
tecario del país y testimonio de la evolución histórica de los procesos téc-
nicos, la sistematicidad del trabajo institucional y hasta testigos de etapas 
de abundancia y escasez reflejada en las características de las fichas (im-
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portadas o hechas localmente), calidad de la mecanografía, nitidez de la 
impresión, alcance de las anotaciones y otros aspectos que dan para inves-
tigaciones disciplinarias muy interesantes. 

La caracterización de los catálogos fue entonces uno de los pasos ini-
ciales del proceso. Esta caracterización se realizó mediante revisiones en 
sitio de los catálogos, la entrevista con responsables y personas vinculadas 
con su custodia y su historia. Se vieron los aspectos técnicos, materiales y 
socio culturales vinculados a los mismos así como su importancia dentro 
de la colección de las Bibliotecas. En el caso de la Biblioteca Nacional, se 
decidió por la dirección y el personal especializado de la institución hacer 
el pilotaje con la Sala Cubana Siglo XIX, considerando el valor de sus co-
lecciones y también el tamaño relativamente menor (aproximadamente 
130 gavetas) con respecto a la colección general (más de 700 gavetas). En 
el caso de la Biblioteca Central de la Universidad de la Habana, se deci-
dió comenzar por el catálogo oficial de la Colección general por tener un 
tamaño manejable (92 gavetas) y estar en condiciones de conservación 
relativamente buenas. En el caso del Instituto de Historia, se seleccionó el 
único catálogo disponible el cual estaba en buen estado de conservación 
y tenía una cifra manejable (50 gavetas).

La experiencia de construcción de CIPAC, combinada con la aplicación 
de técnicas de datos enlazados apareció entonces como una alternativa 
interesante y viable en las condiciones cubanas lo cual fue presentado y 
discutido con expertos y en talleres en las instituciones involucradas. Se 
decidió entonces desarrollar un pilotaje para evaluar su viabilidad y apren-
der del proceso.

La solución propuso combinar técnicas de digitalización masiva, pro-
cesos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), anotación en red y 

Figura 1. CIPAC de uno de los catálogos de la Biblioteca Nacional Checa disponible 
en https://retris.nkp.cz.
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uso de las técnicas de datos enlazados. Los catálogos impresos se convirtie-
ron entonces en objetos de digitalización dado su valor como testimonio 
de los procesos de construcción histórica de colecciones bibliográficas y 
como instrumentos para avanzar en la vinculación de los datos bibliográ-
ficos de las colecciones al espacio de datos enlazados. 

Resultados
En consecuencia con los principios del proyecto de la Biblioteca Nacio-
nal Digital de Cuba, las intervenciones que se realizaron se orientaron a 
desarrollar capacidades locales y hacer un uso innovador y racional de los 
recursos disponibles. Estos principios guiaron la realización del pilotaje. A 
continuación se resumen un grupo de ejemplos de las acciones realizadas 
que ilustran los resultados en este sentido:

1. Hacer el Trabajo con el Personal Propio de las Bibliotecas y que Estuviera 
Directamente Vinculado con las Colecciones que Se Seleccionaron y con 
Acompañamiento de Expertos. 
Se decidió emprender el pilotaje con personal directamente relacionado 
con los procesos técnicos de la biblioteca; en el caso de la Biblioteca Na-
cional las tareas fueron completado por personal integrado a la propia 
Sala Cubana. El personal de otras áreas como la de informática, áreas de 
digitalización y otras, apoyaría el proceso, capacitaría, pero el trabajo se 
controlaría y lideraría desde el área responsable de la colección y sus catá-
logos. Se realizaron acciones de capacitación en la práctica y se vincularon 
a las personas de las tres instituciones estimulándose el apoyo mutuo y el 
entrenamiento de pares. 

Acompañamiento especializado del proceso por personal de más ex-
periencia. Realización de acciones de control de calidad durante todo el 
proceso. La mayor parte de las anotaciones, transcipciones y revisiones del 
texto recuperado a partir del OCR de las fichas ha sido realizado por per-
sonal de las bibliotecas participantes destacándose la participación de los 
bibliotecarios de la Universidad. En este caso, dada la relativamente mala 
calidad de las imágenes de las fichas el OCR arrojó resultados de baja ca-
lidad y ello se compensó con la transcipción masiva de las fichas por parte 
de estos especialistas.

2. Tratar de Utilizar al Máximo los Recursos Técnicos y Materiales Disponibles y 
Fomentar la Cooperación con Otras Áreas.
Se identificaron recursos locales que servirían para realizar tareas de di-
gitalización Se combinó el uso de computadoras disponibles y solo en el 
caso de la Biblioteca Nacional se dedicó una computadora nueva com-
pletamente al proceso de procesamiento del material digitalizado, en las 
otras instituciones se compartió tiempo de máquina. Se realizaron inno-
vaciones como el diseño y construcción de “estaciones de captura digital” 
muy sencillas que facilitaran la digitalización de las fichas y que considera-
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ban este formato (ver fig. 2). Estas estaciones se diseñaron de manera que 
pudieran utilizar una cámara digital comercial estándar con determinadas 
prestaciones y con el único criterio de que capturaran imágenes que pos-
teriormente pudieran visualizarse correctamente y hacerle procesos de 
OCR. Dadas las características de las fichas, su tamaño y relativa uniformi-
dad se experimentaron y evaluaron diferentes alternativas hasta llegar a 
un prototipo con el que se capturaron más de 100 mil fichas. Utilizar la in-
fraestructura de las instituciones participantes incluida la infraestructura 
informática y de comunicaciones y en caso de no contar con ella buscar el 
apoyo de otras instituciones del proyecto global de la Biblioteca Nacional 
Digital. Los catálogos que ya están en línea están hospedados en una de 
las instituciones que colabora con el proyecto, dadas las facilidades para 
este fin. (El hospedaje del Sistema en línea que soporta los CIPACs se rea-
liza con el apoyo de Infomed-Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas de Cuba [http://www.sld.cu/], institución que ha sido un socio 
fundamental para el desarrollo del proyecto.) Adicionalmente cada insti-
tución posee copias de trabajo en sus redes locales que se sintonizan regu-
larmente con el servidor principal. 

Una vez que se había roto la inercia para la captura de fichas catalográ-
ficas con el apoyo de la solución antes mencionada fue posible contar con 
un escaner con alimentador de fichas y con una resolución adecuada para 
los procesos de OCR. Esto adicionó un elemento de infraestructura téc-
nica que elevó la eficiencia del proceso de captura de las fichas y permitió 
que el reconocimiento de caracteres fuera mucho mejor.

Figura 2. Bibliotecaria del Proyecto Operando Estación de Captura Digital de Fichas. 
(Photo cortesía del autor.)
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3. Combinar Técnicas y Metodologías Avanzadas con Métodos Tradicionales en 
Función del Objetivo.
Se modeló y diseñó un sistema accesible en el WEB para la gestión de CI-
PACs que se fue desarrollando progresivamente con la filosofía de beta 
permanente para la exposición de los catálogos y para la incorporación 
de anotaciones progresivas. Este sistema fue programado en Python por 
el autor (disponible en http://bnjm.sld.cu) (ver fig. 3).

Se seleccionó una muestra probabilística de las obras representadas en 
el catálogo oficial de la Colección Cubana usando un muestreo por con-
glomerados (gavetas) bietápico con selección sistemática en la segunda 
etapa (las fichas) para estudiar el catálogo y estimar la cantidad de fichas 
que contaban con registros bibliográficos en forma de datos enlazados en 
la base de datos WorldCat, arrojando un 48 por ciento. Esto justificó la es-
trategia de enlazar las anotaciones de las fichas con esta base de datos para 
el posterior completamiento del proceso.1

Se estudiaron, e incorporaron técnicas de datos enlazados para dise-
ñar la estrategia de exposición de datos en la WEB y desarrollar una WE-
BAPI para acceder a los datos. Como resultado de la etapa de integración 
de los datos de los catálogos al espacio de datos enlazados abiertos está 
disponible una WEBAPI Restful con datos RDF serializados en JSON-LD 
(Lanthaler y Gütl 2012). Se seleccionó el uso del vocabulario BIBFRAME 
1.0 propuesto por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como 
vocabulario base para la representación de los datos (“Description of the 
Category View” n.d.) (ver figs. 4 y 5).

Figura 3. Pantalla que Muestra el CIPAC en Línea Desarrollado por el Autor.
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Se diseñó un flujo de trabajo a partir de mejores prácticas ajustadas a 
los propósitos del proyecto, para la digitalización y procesamiento de las 
fichas y la progresiva incorporación de los textos de las fichas como anota-
ciones combinando técnicas de OCR (en lotes e interactivo), anotación en 
red y revisión descentralizada (ver fig. 6). Se integró la interfaz WEB con el 
uso de aplicaciones de escritorio para realizar el OCR y anotar cada ficha. 

Se puso a funcionar un cosechador de datos y motor de búsqueda 
usando Lucene/SOLR para el procesamiento de los textos de la ficha que 
se fueran incorporando al espacio de datos del sistema y que permitiera la 
búsqueda a texto completo en el cuerpo del texto de las fichas procesadas 
(Grainger y Potter 2014; Smileyet al. 2015). La interfaz de búsqueda y na-
vegación puede accederse en http://bnjm.sld.cu/.

4. Ofrecer Productos y Servicios de Beneficio Directo de Usuarios, Bibliotecarios y 
Otros Especialistas desde Etapas Tempranas del Proceso.
La versión «virtual» de los catálogos están en línea y se exponen en depen-
dencia del avance del proceso de captura. Las anotaciones de los textos 
se están realizando usando esta plataforma en red. De hecho los especia-
listas que realizan los procesos de control de calidad trabajan desde sus 
conexiones a la red. Las personas que realizan la captura, optimización, 
OCR y anotación de las tres instituciones tienen acceso a los catálogos y 
pueden visualizar su avance y colaborar técnicamente. Paralelamente al 
proceso de captura de las imágenes de las fichas se comenzó a exponer en 
línea, primero en la Intranet y luego en Internet, un portal para acceder 
a los resultados de la construcción de los catálogos y para su propia cons-

Figura 4. Grafo Informal de los Triples Básicos del Modelo.
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Figura 5. Ejemplo de un registro JSON-LD con los datos enlazados de una ficha.

Figura 6. Diagrama del Flujo de Trabajo para la Digitalización y Procesamiento 
de las Fichas.
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trucción mediante la anotación en red de las fichas. El 24 de diciembre de 
2014, 10 meses después de iniciada la captura de las primeras fichas,  se ha-
bía completado la incorporación del texto de todas las fichas del catálogo 
oficial de la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional. Desde entonces, es po-
sible la búsqueda a texto completo en los contenidos de dichas fichas. En 
mayo de 2017 estaban disponibles en línea un grupo de catálogos de la Bi-
blioteca Nacional y los catálogos de la Biblioteca Central de la Universidad 
de la Habana y la Biblioteca del Instituto de Historia de Cuba en el portal 
creado como resultado del proyecto (ver http://bnjm.sld.cu/) (ver fig. 7).

Un aspecto importante del proyecto ha sido el uso de las técnicas de 
datos enlazados lo que constituye un elemento innovador y de aprendizaje 
en relación con la integración de datos de catálogos impresos al espacio 
abierto del Web, y en particular al espacio abierto de los datos enlazados.

En línea con la filosofía de construcción progresiva del proyecto, una 
vez que se obtuvo el texto completo de las fichas combinando técnicas de 
OCR y revisión manual, éste texto se trató inicialmente como anotacio-
nes de existencia en las bibliotecas respectivas de acuerdo con el modelo 
BIBFRAME 1.0. Cada ficha se enlazó con el registro bibliográfico corres-
pondiente en WorldCat. Estos datos se serializan en JSON-LD. De esta 
forma se abrió un vínculo con el espacio abierto de datos enlazados con 
las consiguientes posibilidades de anotaciones sucesivas y de recuperación 
de datos normalizados que pueden integrarse al catálogo del sistema de 
gestión bibliotecaria local. La experimientación con metodologías emer-

Figura 7. Ejemplo de Resultado de Búsqueda en el Texto de las Fichas del Catálogo 
Indizadas con Lucene/Solr.
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gentes para la interoperabilidad internacional de imágenes conocida por 
sus siglas IIIF y el uso de la recomendación del Consorcio WWW de Ano-
taciones Web ha abierto nuevas posibilidades al proyecto. Se trabaja en 
una nueva versión que incorpora el conjunto de especificaciones técnicas 
IIIF y que explota intensamente la recomendación para anotaciones ci-
tada (Crane 2017; Sanderson 2017; “International Image Interoperabi-
lity Framework” 2018; Sironi 2017; McAulay 2017; Snydman, Sanderson y 
Cramer 2015). 

Lo anterior se adoptó como estrategia, dada la complejidad que im-
plica la transformación de los textos libres de las fichas a una estructura 
del tipo MARC21 (Kroeger 2013). Nótese que para el caso del catálogo 
oficial de la Sala Cubana, la muestra permitió estimar que el 48 por ciento 
de las fichas cuenta con un registro en formato RDF en esta base de da-
tos. Este abordaje reduce la cantidad de las fichas cuyos datos tienen que 
adicionarse manualmente al catálogo local. En el caso del catálogo oficial 
de la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional la reducción es de casi la mi-
tad del total de las fichas. Al propio tiempo se preservan las anotaciones 
locales para las fichas que se importaron y se abren posibilidades de vín-
culos con otros recursos siguiendo la ruta de los enlaces proporcionados 
por una base de datos de alta centralidad como WolrdCat. Por esta vía se 
tiene acceso además a datos complementarios como las autoridades en 
bases de datos como el Virtual International Authorities File (http://viaf.
org) y otras. La identificación de las fichas que cuentan con registros en 
el catálogo WorldCat se realiza combinando técnicas automatizadas con 
la revisión ha. 

Finalmente, como parte de la visión progresiva de tratamiento de los 
datos, se han desarrollado herramientas complementarias de anotación. 
Se ha estudiado la experiencia de otros proyectos de datos enlazados y en 
particular de la plataforma de datos enlazados de Europeana, la Digital 
Public Library of América y la BBC. Una de las herramientas busca «ex-
primir» datos del texto de las fichas para identificar entidades nombradas 
y poder representar estos datos como «datos enlazados.» La idea de un 
«exprimidor de datos» en este contexto es una metáfora para referirse a 
procedimientos para extraer entidades nombradas a partir de textos para 
convertirlas en datos enlazados. La plataforma de datos enlazados de la 
BBC constituye un ejemplo muy innovador en esta dirección (ver Shearer 
2013). Esto permitiría continuar adicionando valor a los registros y expo-
ner los datos resultantes en la WEBAPI antes mencionada. Para resolver 
este problema se ha desarrollado una línea de investigación con estudian-
tes de la facultad de ciencias de computación de la Universidad de la Ha-
bana cuyos resultados serán probados y publicados próximanente.

La experiencia de incorporación de las técnicas de datos enlazados a 
los procesos de desarrollo de repositorios y bibliotecas digitales está fun-
cionado como un proceso de aprendizaje y se presenta como una oportu-
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nidad para dar respuesta al problema de la integración de catálogos im-
presos al espacio digital. La experiencia del proyecto cubano apunta en 
esa dirección y se necesitarán estudios para evaluar su verdadero impacto 
a mediano y largo plazo. A corto plazo se ha cambiado la situación de los 
catálogos impresos de tres importantes bibliotecas cubanas que comenza-
ron a exponer una parte importante de sus datos bibliográficos en el es-
pacio abierto de la Web y a integrarse progresivamente a la red de datos 
enlazados abiertos.

Notas
1. Ver, por ejemplo, Catálogo de Libros y Folletos—Oficial, Fichas: 15817, Biblioteca Nacional 

José Marti, n.d., http://bnjm.sld.cu/cgi-bin/item.py?idficha=bnjmsculyfof0100175; y su 
registro, http://bnjm.sld.cu/cgi-bin/record.py?idficha=bnjmsculyfof0100175.
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