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RESUMEN 

El trabajo consiste en recabar información sobre las bibliotecas de museos e institutos 

dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta recolección está orientada 

a cubrir las necesidades de software para estas bibliotecas. Es necesario para esto 

delimitar qué tareas se llevan a cabo a través de algún software, en las bibliotecas 

analizadas. La recolección de datos se efectuará a través de un cuestionario que 

indague sobre estos puntos. 

Se trata de un trabajo descriptivo que puede ofrecer como aporte una visión general 

de las bibliotecas de museos e institutos dependientes del Ministerio de Cultura. Esta 

visión dará cuenta de un estado de situación. A partir de este punto se abre la 

posibilidad de diseñar un software integral de gestión de bibliotecas, o al menos un 

software que administre el catálogo de las bibliotecas, ya sea un catálogo de cada 

una de ellas o un catálogo colectivo. Las áreas de Museografía y Archivo de estos 

museos ya cuentan con softwares orientados a gestionar sus colecciones: CONar y 

MEMORar, respectivamente. El título del trabajo es Hacia un BibliorAr porque se tiene 

en cuenta que este trabajo podría contribuir a pensar un software que cubra las 

necesidades de las bibliotecas analizadas. 

 

PALABRAS CLAVE 

BIBLIOTECAS DE MUSEOS – SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA – 

CATÁLOGO COLECTIVO – GESTIÓN DE COLECCIONES – MUSEOS NACIONALES. 
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1.  INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo se preparó a los fines de presentarse como tesis para la carrera 

de Licenciado en Bibliotecología y Documentación. La temática es la de bibliotecas 

de museos e institutos y Sistemas de Gestión Integral para Bibliotecas. Se toma 

contenido de los trabajos prácticos realizados para la materia Seminario B, en el que 

se analiza un Sistema de Gestión Integral para Bibliotecas. 

En cuanto al tratamiento metodológico, se propone una investigación cuantitativa con 

enfoques exploratorio y descriptivo. Se utilizaron técnicas estadísticas que pretenden 

observar y establecer los elementos de las bibliotecas analizadas que permitan, por 

un lado, obtener un diagnóstico del estado de cuestión, y por otro una propuesta de 

solución a partir de: proponer un sistema de gestión de colecciones que integre los 

diferentes fondos de los museos, y/o conformar un catálogo colectivo en red que 

fortalezca el trabajo compartido y visibilice a las bibliotecas de museos e institutos 

nacionales. Para el análisis de carácter cuantitativo se utilizó, como instrumento 

recolector de datos, un cuestionario de elaboración propia orientado hacia la 

descripción de la situación en las bibliotecas analizadas.  

 

RESPECTO DEL INTERÉS POR LA TEMÁTICA 

La idea de este trabajo se inicia en el 2016. Me encontraba trabajando en la biblioteca 

del Museo Mitre. Esta biblioteca cuenta con varios catálogos parciales, el primero es 

un catálogo impreso que fue editado en 1907, el segundo es un catálogo en fichas de 
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papel. Por otro lado, una parte de la colección se catalogó con WinIsis y otra parte 

con el programa Catalis. 

Frente a las dificultades que presentaba Catalis se buscó incorporar un software 

gratuito que trabajase en formato Marc21. 

Se adoptó Koha. La instalación del programa se realizó sobre una versión de Ubuntu 

y funcionaba como catálogo para la consulta en sala ya que nunca llegó a estar on 

line. Con ayuda de profesionales externos se pudieron migrar de Catalis más de 400 

registros completos. 

Este nuevo software requirió modificaciones a nivel funcional y de visualización en las 

que trabajé hasta 2017, año en que comencé a trabajar en la biblioteca del Museo 

Histórico Sarmiento. En febrero de 2019, luego de presentar mi renuncia, fui llamado 

por Dirección Nacional de Museos. La propuesta consistía en trabajar en la puesta en 

marcha de un software de catalogación para bibliotecas de museos. 

“Cuando el deseo es iniciarse en la investigación hay que elegir un tema bien acotado, 

preciso y que plantee interrogantes posibles de responder a través del trabajo en 

terreno, tomado este en su sentido más amplio. En segundo término, para elaborar 

cualquier proyecto hay que saber algo: la ignorancia absoluta y ciega no plantea 

preguntas. Por otra parte, quienes opten solo por la carrera en la universidad, deberán 

asumir, sin resentimientos, simplemente como un dato de la realidad, la falta de 

reconocimiento que, respecto de este quehacer, tienen los colegas que trabajan a 

diario en las bibliotecas y también que, de algún modo, el investigador se va 

desconectando de la realidad acuciante del ejercicio profesional. (Romanos de Tiratel, 

2010) 

Estas palabras de Romanos de Tiratel ayudan a orientar la investigación. En cuanto 

al tema acotado y preciso, no se eligió elaborar un estudio de todas las bibliotecas de 
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museos del país. Se optó por acotar el trabajo sólo sobre bibliotecas de museos 

dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación. De este modo, de un total 

aproximado de 900 museos, se decidió acotar la búsqueda a los 28 museos 

nacionales. El criterio adoptado para acotar la selección fue la dependencia jerárquica 

de las instituciones. Que las bibliotecas de los museos analizados cuenten con la 

misma dependencia jerárquica facilita las propuestas, el manejo de presupuestos y 

los tiempos de cualquier iniciativa.   

Los Institutos de Investigación también demandan los mismos planteos sobre las 

dependencias jerárquicas. En un principio el trabajo estuvo orientado sólo a las 

bibliotecas de museos, pero luego se amplió la investigación incluyendo los 10 

institutos que dependen del Ministerio de Cultura. 

El objeto de estudio es observar las bibliotecas de museos e institutos dependientes 

del Ministerio de Cultura de la Nación. Estas unidades de información son públicas, 

por lo que el acceso es sencillo y los interrogantes planteados pueden responderse a 

través del trabajo en terreno. 

En un primer acercamiento a las instituciones quedó en evidencia que no sólo no se 

utilizaba el mismo software de catalogación, sino que no todas las bibliotecas llevaban 

adelante los mismos procesos técnicos. Las preguntas que surgen entonces son: 

¿Qué procesos técnicos se están llevando a cabo en estas bibliotecas? ¿Cuáles de 

estos son requeridos por la Dirección de Museos? ¿Qué normas o estándares se 

siguen para la carga de los registros catalográficos? ¿Qué tipos de servicios brinda la 

biblioteca? 

Otro punto a tener en cuenta es la posibilidad de prestar un mejor servicio a los 

usuarios. Es frecuente que un investigador de historia visite más de una biblioteca de 

museo relacionado con la historia, sino visita todas. Lo mismo sucede con 
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investigadores de arte. Esto despertó una pregunta ¿Cuántas bibliotecas de museos 

deben consultar los usuarios para dar con la información que necesitan? ¿Cuántos de 

estos usuarios consultan catálogos en línea? 

¿Cuánto tiempo le ahorraríamos a los usuarios si pudiesen hacer todas las consultas 

en un solo catálogo colectivo? 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo fue organizado en cinco partes. La primera es una introducción al tema. 

Se analizan las modificaciones que surgieron a lo largo de la elaboración de la tesis y 

la organización de la investigación. La segunda parte plantea los problemas, objetivos 

y los resultados a futuro. En la tercera parte se expone el Marco teórico, los 

antecedentes de la iniciativa, se analizan las bibliotecas de museos e institutos y se 

hace una mención a las posibilidades en cuanto a software que se tienen en cuenta. 

En la cuarta parte se explica la metodología de trabajo. La parte cinco presenta los 

datos obtenidos en cada una de las variables a partir del cuestionario elaborado. 

Finalmente, la parte cinco presenta las conclusiones.  

 

 

 

ITINERARIO 

Las investigaciones no siempre encuentran su cauce en el primer intento. Suelen 

surgir inconvenientes, trabas, cambios de enfoque y de contexto. Al respecto, 

Romanos de Tiratel dice: 
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“Para la contratapa de uno de mis libros escribí que el itinerario no es solo una ruta 

que se sigue para llegar a un lugar, sino que, además, es la descripción de un camino, 

donde se indican los lugares, los accidentes, las paradas, los centros de 

aprovisionamiento, los puntos de comunicación, auxilio o control que existen en su 

recorrido; también puede ser una guía, una lista de datos referidos a un viaje. Este es 

el sentido que le asigno a la palabra itinerarios, como sinónimo de hoja de ruta trazada 

por un viajero que intenta facilitarle el camino a quienes sigan sus pasos, aun 

sabiendo que nadie traza dos derroteros iguales”. (Romanos de Tiratel, 2010) 

La investigación tiene sus orígenes a partir de una idea. Esa idea va tomando forma 

a medida que se avanza en el trabajo.  Es frecuente enfrentar varios cambios de 

enfoque antes de encarrilar la investigación en el tema elegido. 

 

 

 

2. PLANTEO DEL PROBLEMA  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los museos se estructuran en diferentes áreas con asignación de recursos y 

propuestas que conllevan atenciones diferentes. La gestión de colecciones conforma 

diferentes procesos según sus fondos. En la Argentina se contemplaron instancias 

que atienen a los documentos históricos y a bienes culturales a partir de dos 

programas concretos impulsados, desde y para los museos de gestión nacional, 

CONAR y MEMORAR. Pero las bibliotecas de este tipo de museos son poco 
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observadas como subsistema, lo que deviene en la ausencia de un programa 

específico que tenga en cuenta las particularidades de sus fondos bibliográficos. Es 

por ello que en esta indagación se pretende observarlas y establecer los elementos 

que permitan, por un lado, un diagnóstico del estado de cuestión, y por otro una 

propuesta de solución a partir de: proponer un sistema de gestión de colecciones 

que integre los diferentes fondos del museo, y/o conformar un catálogo colectivo en 

red que fortalezca el trabajo compartido y visibilice a las bibliotecas de museos. 

  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Frente a la temática propuesta las preguntas que se presentan son las siguientes:  

¿Qué tipos de colecciones albergan las bibliotecas de museos e institutos nacionales? 

¿Libros, revistas, mapas, estampas, realizas, videos, etc.? 

¿Cuál es el perfil de quienes están a cargo de estas colecciones? ¿Cuántos de estos 

responsables son bibliotecarios? 

¿Qué procesos técnicos se llevan a cabo en este tipo de bibliotecas? 

¿Cómo se recuperan los documentos? ¿Cuáles tienen un catálogo? 

¿En qué formato? ¿Qué programa utilizan? ¿El catálogo está en línea? 

¿Se brindan servicios de préstamo a domicilio? ¿de préstamo en sala? ¿de préstamo 

a otros responsables dentro de la institución? 

¿Cuántas de estas bibliotecas comparten herramientas o procedimientos en común? 
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PROBLEMA CENTRAL 

Las bibliotecas de los institutos y museos nacionales presentan características 

particulares propias como unidades de información.   Se clasifican dentro de las 

Bibliotecas Especializadas. Pero no todas comparten las mismas herramientas y 

procedimientos de trabajo. Siendo el problema central identificar los diferentes modos 

de trabajo y relacionarlos con las normativas existentes.  

 

 

 

DIFERENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

LOS MUSEOS Y SU POSTERIOR ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

En un primer acercamiento, a través del diálogo con algunos responsables de las 

colecciones de museos, se toma conocimiento de que no todos los museos nacionales 

cuentan con la misma organización interna en cuanto a Áreas. Mientras algunos 

cuentan con un Área de Documentación, bajo la cual se agrupan las áreas de 

Biblioteca, Archivo y Museografía, en otros, el Área de Biblioteca, Archivo y 

Museografía responden directamente a la dirección sin una instancia intermedia.  

Establecer un Área de Documentación contribuye a dar una visión general de las 

colecciones. La cuestión organizacional no es ajena a la investigación, en caso de 

avanzar con esta línea y lograr poner en funcionamiento un software para bibliotecas 

de museos se estaría cubriendo el tercer grupo de colecciones, el de la biblioteca, que 

fue precedido por el de museografía y el de archivo. Estos tres grupos administran la 

totalidad de las colecciones en los museos, por tanto, la figura del gestor de 

colecciones es fundamental para poder tener una visión global. Además, este 

acercamiento entre sí de las áreas contribuye a una sinergia imprescindible a la hora 
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de brindar un buen servicio al investigador, que podrá valerse tanto de libros y 

manuscritos como de objetos para llevar adelante su investigación. 

 

OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS  

 

Objetivo General  

Determinar las necesidades de registro, documentación y catalogación de las 

bibliotecas de museo dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación con vistas 

a conformar un catálogo colectivo. 

  

Objetivos Específicos  

● Precisar responsables de área, sus funciones y nivel de estudios. 

● Definir características cuantitativas de cada fondo bibliográfico. 

● Explicar los servicios brindados por las bibliotecas. 

● Delimitar tipos de acceso al fondo en cada biblioteca. 

● Identificar el o los catálogos con los que cuenta cada biblioteca. 

● Conocer los estándares con los que trabaja cada biblioteca. 

● Analizar las diferencias y similitudes en el uso de softwares de las bibliotecas. 

● Establecer cómo se vinculan las políticas emanadas del Ministerio de Cultura 

con la puesta en práctica de las mismas. 

● Identificar los recursos materiales con los que se cuenta para la 

implementación de un software de gestión de bibliotecas. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

“Las instituciones culturales tales como las que se estudian en el presente trabajo, 

son organizaciones en las que concurren diferentes campos científicos, saberes y 

cosmovisiones disciplinares, que por su condición de orgánicas se sustentan de los 

entornos físico y virtual, a los que, a su vez, dan sustento desde su actuación. Por lo 

tanto, la incorporación de tecnología y el aporte de las plataformas 2.0 permiten 

optimizar los recursos a través de la generación de nuevos espacios de comunicación 

que ensanchan el canal y las opciones de intercambio”. (Ristol Santana, 2016). Entre 

las herramientas de comunicación que poseen las bibliotecas, una de las más 

relevantes es el catálogo. En él se comunica a los usuarios los documentos que la 

biblioteca posee. Contar con un catálogo en línea significa hacer llegar a más usuarios 

potenciales esta información. El uso de estas herramientas brinda un alcance que de 

otra manera sería muy complicado tener.  Además de procurar conservar y procesar 

de manera apropiada su fondo documental, la biblioteca tiene la función de difundir la 

información. Algunas Bibliotecas recurren a actividades de extensión para poder llegar 

al público. Se diseñan también diferentes modos de publicidad con la misma finalidad. 

Todas estas actividades pueden ser útiles, pero las bibliotecas de museos nacionales 

cuentan con una particularidad: su fondo documental forma parte del Patrimonio 

Nacional del país. Siendo sus fondos proporcionados por documentos únicos, las 

bibliotecas especializadas son valoradas por los usuarios porque es donde pueden 

encontrar recursos difíciles de hallar en otros centros de documentación. Contar con 

un catálogo en línea que pueda dar a conocer el acervo bibliográfico sería 

fundamental para darle visibilidad al documento. Además, las herramientas 2.0 

brindan la posibilidad de incorporar los aportes de los investigadores de diferentes 

disciplinas, haciendo reseñas e incluso aportando datos para la catalogación. 
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“Las bibliotecas de los museos son uno de los principales soportes documentales para 

el estudio e interpretación de las colecciones, tanto a nivel científico como expositivo, 

y conforman indudablemente uno de los conjuntos de información más útiles a la hora 

de iniciar la investigación sobre un bien, pese a que, paradójicamente, la 

reglamentación española de museos aparecida a lo largo del siglo XX ha ignorado 

casi por completo su existencia”. (Alonso Sáez, 2012) 

La situación argentina no dista mucho de lo que Alonso Sáez hace mención sobre las 

bibliotecas de museos en España. Las normativas en relación a los museos tienen 

alcance para las áreas de Archivo y Museografía, pero aún está pendiente el área de 

Biblioteca. El desarrollo de normativas contribuiría a estandarizar y homogeneizar los 

procesos técnicos llevados adelante en estas bibliotecas. 

Por último, se ha de tener en cuenta que “Las bibliotecas necesitan capitalizar los 

avances tecnológicos con el objeto de brindar más información a más gente en menos 

tiempo. Por eso han comprendido que uno de los objetivos más importantes a 

perseguir es, sin duda alguna, la cooperación, que permitirá reducir el tiempo de 

trabajo y los costos de la automatización.” (Barber, y otros, 2000). 

El catálogo colectivo es una herramienta que se brinda a los usuarios con la finalidad 

de facilitar el acceso a la información. Y que a su vez está basado en la cooperación. 

Si se toma la totalidad de los documentos de todas las bibliotecas, se reduciría el 

tiempo destinado a la catalogación. Para el caso de que más de una biblioteca cuente 

con un ejemplar del mismo libro existe la posibilidad de que sólo la primera biblioteca 

catalogue su ejemplar y el resto consigne los datos de su ítem sobre la catalogación 

ya realizada, haciendo referencia a su signatura topográfica en particular. Los 

procesos de catalogación pueden acelerarse aún más, si se realizan catalogaciones 
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por copia a través del protocolo Z3950, verificando la confiabilidad de la biblioteca 

externa que realizó el registro. 

“En el pasado, las bibliotecas han podido marcar el ritmo y la dirección del cambio en 

el acceso a la información, constituyéndose en un virtual monopolio de mercado”. 

(Adams, 1994). Internet ha disuelto este monopolio hace rato. Ahora es la biblioteca 

la que debe nutrirse de los recursos que internet brinda para reinventarse, revalorizar 

sus fortalezas y brindar nuevos servicios. 

 

 

 

PROBABLE APORTE DE LOS RESULTADOS 

El primer aporte que puede ofrecer es un panorama general de las bibliotecas de 

museos e institutos. Este panorama sirve para tener un estado de situación frente a 

la posibilidad de establecer un sistema de gestión de bibliotecas de museos e 

institutos nacionales. 

Las áreas de Museografía cuentan con CONar, las de archivo cuentan con MEMORar. 

Contar con un catálogo de este tipo para las bibliotecas sería un gran avance a nivel 

nacional. No sólo se trata de llevar un control bibliográfico de las colecciones, sino de 

abrir la posibilidad de proponer un sistema de gestión de colecciones que integre los 

diferentes fondos del museo, y/o conformar un catálogo colectivo en red que fortalezca 

el trabajo compartido y visibilice a las bibliotecas de museos. 
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IMPACTO DE LOS RESULTADOS (CIENTÍFICO, DE TRANSFERENCIA, 

ECONÓMICO, SOCIAL, ETC) 

Se espera hacer sentir el impacto de los resultados de esta investigación en el 

Ministerio de Cultura puesto que a partir de estos resultados se podrían planear 

diferentes proyectos aplicables a este grupo de bibliotecas. Todo proyecto que mejore 

el uso de las bibliotecas significará que miles de usuarios e investigadores se vean 

beneficiados. La implementación de un software de gestión común para estas 

bibliotecas, por ejemplo, terminaría de ensamblar la tercera parte del Área de gestión 

de colecciones: Biblioteca, Archivo y Museografía.  

A nivel científico, constituiría una fuente de consulta importante a la hora de encarar 

cualquier estudio relacionado con las bibliotecas analizadas. A nivel social, como todo 

avance relacionado al funcionamiento de las bibliotecas, contribuye a estrechar lazos 

entre estas instituciones y sus potenciales usuarios.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

 

PRINCIPALES ANTECEDENTES  

La tarea de llevar adelante proyectos interinstitucionales requiere un esfuerzo mayor 

que la suma de las actividades individuales de cada institución. Y no hay una fórmula 

única a seguir. Estos proyectos pueden comenzar con jornadas o debates; por otro 

lado, las instituciones pueden intentar nuclearse en redes; en otros casos, el punto de 

partida puede consistir en el establecimiento de políticas públicas o estándares y a su 

vez se pueden diseñar o adoptar softwares. Y al no haber una fórmula, los proyectos 

comienzan por donde sus responsables consideran más conveniente. Los 

antecedentes que mencionaremos tienen algún punto en común con las posibilidades 

de establecer un sistema de gestión de bibliotecas de museos e institutos nacionales 

a partir de un estado de situación de estas instituciones. 

 

Evolución en los Museos de Argentina 

CONar y MEMORar: las dos bases en Museos Nacionales 

CONar Colecciones Nacionales Argentinas1 es el sistema de gestión de colecciones 

de los museos dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación. 

En el año 2004 la Secretaría de Cultura de la Nación se vinculó con la DIBAM –

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile– teniendo en cuenta la 

 
1 https://CONar.senip.gob.ar/public 

https://conar.senip.gob.ar/public
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reconocida trayectoria de esta institución en la documentación de colecciones. La 

Dirección Nacional de Patrimonio y Museos tomó como punto de referencia la 

metodología utilizada en el desarrollo informático del Proyecto Programa SUR 

(actualmente SUROC)2 para el registro de los bienes culturales chilenos, y adaptó el 

mismo a una base de datos común y única para los museos dependientes de la 

Secretaría de Cultura. 

CONar permite el registro y la difusión pública de las colecciones museográficas. Fue 

diseñado para registrar, inventariar y gestionar las colecciones de todo organismo que 

custodie bienes culturales. Los responsables encargados de documentar estas 

colecciones tienen acceso para cargar los registros de cada documento que se 

actualizan y ponen en línea para la consulta abierta del público. 

La base de datos de CONar mantiene un crecimiento constante gracias al trabajo de 

los Museos Nacionales y a la adhesión de organismos de todo el país. Actualmente 

en el sistema CONar hay registrados más de 100.000 bienes culturales y cuenta con 

más de 55.000 fotografías. Las colecciones registradas comprenden las 

clasificaciones de Arte, Historia, Etnografía y Arqueología, entre otros. 

El equivalente al sistema de gestión de colecciones de los museos dependientes del 

Ministerio de Cultura de la Nación, pero en este caso aplicado a los fondos 

documentales es MEMORar3.  

Mientras CONar hace referencia a Colecciones Nacionales Argentinas, MEMORar lo 

hace a Fondos Documentales Históricos. La primera aplicación se encarga de las 

colecciones de objetos, pinturas, esculturas, etc. La segunda hace referencia a 

manuscritos, cartas y demás documentos administrados por las áreas de Archivo de 

 
2 https://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Secciones/Surdoc/ 
3 https://MEMORar.senip.gob.ar/ 

https://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Secciones/Surdoc/
https://memorar.senip.gob.ar/


25 
 
 

 

cada uno de los museos. MEMORar permite el registro, inventario y gestión de los 

fondos documentales de los museos nacionales. Está desarrollada conforme a las 

normas archivísticas internacionales vigentes. Ofrece un acceso público y gratuito a 

la información en un formato y diseño de fácil uso. 

Su objetivo es la puesta en valor de los documentos de carácter histórico, como 

elemento constitutivo del patrimonio cultural. Su función específica es la compilación 

de información relativa a la custodia, conservación, preservación y difusión del 

patrimonio documental histórico de las instituciones participantes. 

Con el objeto de registrar los fondos documentales históricos, el sistema permite el 

registro de los distintos tipos de soporte documental, tales como papel, cartón, cuero, 

films, cintas de video, negativos en vidrio, cd, DVD y discos magnéticos, de acuerdo 

a políticas estandarizadas de descripción. 

El acceso a los documentos históricos de los museos adheridos se realiza a por medio 

de una navegación por las colecciones destacadas o ingresando individualmente a 

cada uno de los organismos que adhieren al sistema. 

El sistema permite, además, realizar búsquedas sencillas o avanzadas. Ambas 

modalidades cuentan con operadores de búsqueda para trabajar con más de un 

término en simultáneo. 

En 2016, a cinco años de su lanzamiento, tanto CONar como MEMORar actualizaron 

su interfaz4, dándole mayor presencia a las imágenes, de este modo se busca acercar 

no sólo a investigadores sino también a cualquier persona que quiera conocer el 

patrimonio nacional. 

CONar y MEMORar constituyen dos herramientas fundamentales para la gestión de 

colecciones documentales. El trabajo realizado y el camino recorrido son un 

 
4 https://www.cultura.gob.ar/noticias/CONar-y-MEMORar-museos-virtuales-al-alcance-de-todos/ 

https://www.cultura.gob.ar/noticias/conar-y-memorar-museos-virtuales-al-alcance-de-todos/
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antecedente fundamental ya que son proyectos llevados adelante por las mismas 

instituciones con la que se trabaja en el presente estudio: los museos dependientes 

del Ministerio de Cultura de la Nación.  A su vez allana el camino para la tercera parte 

de esta dupla: un software orientado a la gestión de colecciones de bibliotecas de 

museos. 

 

Evidenciar la potencialidad de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires 

La Gerencia Operativa Museos, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, 

Museos y Casco Histórico, establece políticas culturales para la promoción, 

preservación y difusión de su patrimonio. Tiene a su cargo los once museos del 

Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. En 2015 se llevó a cabo la 1ra. 

Jornada de Bibliotecas de Museos de Buenos Aires5, organizada por la Dirección 

General de Museos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

declarada de interés por medio de la Disposición N° 132/DGM/2015. Esta jornada fue 

una iniciativa que logró agrupar a las bibliotecas de museos teniendo en cuenta el 

mismo criterio de selección que se utiliza para el presente trabajo: la dependencia 

institucional. Si bien la idea fue poner de manifiesto las potencialidades de estos 

espacios de gestión cultural, se sentó un precedente en la organización de bibliotecas 

de museos y concretó una publicación con las ponencias. 

 

 

Antecedentes en Latinoamérica 

 

 
5 https://www.buenosaires.gob.ar/museos/bibliotecas/1ra-jornada 

https://www.buenosaires.gob.ar/museos/bibliotecas/1ra-jornada
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El Programa Fortalecimiento de Museos de Colombia que produjo el SIMCO6 

El Programa Fortalecimiento de Museos surge como una instancia cuyo propósito es 

la implementación de la Política Nacional de Museos en el país, y como una 

dependencia catalizadora de los procesos que demanda la comunidad museística a 

partir de los retos que plantea el desarrollo de los museos hoy. 

El Programa retoma las discusiones planteadas en los foros y mesas de trabajo 

participativo compuestas por más de 300 personas que han estado involucradas en 

el quehacer de los museos. Este trabajo dio lugar a la creación de SIMCO. 

El Sistema de Información de Museos Colombianos – SIMCO7 es una herramienta 

virtual implementada por el Programa de Fortalecimiento de Museos para la gestión 

de la información de los museos colombianos, la cual ha permitido consolidar datos, 

indicadores, niveles organizativos, e inventario de colecciones, entre otros elementos 

en beneficio del sector. 

Es una iniciativa gubernamental del Ministerio de Cultura de Colombia. Busca brindar 

herramientas a los museos teniendo en cuenta las necesidades particulares. El 

objetivo es Impulsar acciones de mejora institucional. Brinda asesorías en todas las 

áreas de los museos. Los museos deben registrarse en SIMCO para acceder a los 

distintos módulos que ofrece el sistema. Entre los módulos de consulta y asesorías 

entre otros, SIMCO ofrece el módulo de Colecciones Colombianas. 

Colecciones Colombianas es una herramienta informática que facilita el inventario, 

registro y clasificación, así como el control de los inventarios de las colecciones de 

todos los museos de Colombia. Esta herramienta sería similar a la herramienta 

 
6 http://www.museoscolombianos.gov.co/Paginas/default.aspx 
7 http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/sistema-de-informacion-de-museos-

colombianos/Paginas/Proceso-de-registro-en-SIMCO-para-entidades-museales--.aspx 

http://www.museoscolombianos.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/sistema-de-informacion-de-museos-colombianos/Paginas/Proceso-de-registro-en-SIMCO-para-entidades-museales--.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/sistema-de-informacion-de-museos-colombianos/Paginas/Proceso-de-registro-en-SIMCO-para-entidades-museales--.aspx
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argentina CONar, que registra las colecciones museográficas de los Museos 

Nacionales.  

 

 

Antecedentes en Europa 

Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográficos Español 

El CCPB tiene contiene los registros del Patrimonio Bibliográfico depositado en las 

bibliotecas españolas, tanto públicas como privadas. Este catálogo es una iniciativa 

de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de 

España. “Sus registros describen mayoritariamente distintas ediciones de obras 

impresas entre los siglos XV y XX, así como información sobre los distintos ejemplares 

concretos de dichas ediciones depositados en cerca de 750 bibliotecas. El Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico es un proyecto en fase de desarrollo y está en 

proceso continuo de ampliación y depuración. Por su parte, algunas CC.AA.8 también 

elaboran sus propios catálogos colectivos de patrimonio, como la Comunidad 

Valenciana (CCPB-CV) o en Cataluña (CCPBC), lo cual no implica que se haya 

pasado de un modelo centralizado a un modelo acumulativo” (Martín-Gavilán, 2009). 

 

Ibermuseos9 

Aunque no cuenta con un catálogo colectivo de obras y no presta particular interés a 

las bibliotecas de los museos, Ibermuseos es una iniciativa muy importante a la que 

se incorporaron más de 7200 instituciones de 22 países. 

 
8 Comunidades Autónomas 
9 http://www.ibermuseos.org/ 

http://www.ibermuseos.org/
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Es el principal programa de cooperación para los museos de Iberoamérica, que tiene 

el objetivo de promover el fortalecimiento de las más de nueve mil instituciones 

existentes en la región. 

El Programa se centra en promover la integración, consolidación, modernización y el 

desarrollo de los museos iberoamericanos a través del fortalecimiento de las políticas 

públicas en materia de museos de los países iberoamericanos, promover mecanismos 

de intercambio, información y divulgación entre los museos, promover la formación y 

la capacitación del personal de museos, y muchas otras actividades en relación a 

estas instituciones.  

 

 

Portail des Collections des musées de France10 

El portal Joconde ofrece recursos sobre la documentación, la informatización y la 

digitalización de las colecciones de museos en Francia. 

El área profesional presenta hojas informativas sobre estos temas, desde los 

elementos básicos de la documentación hasta la publicación en línea de registros e 

imágenes, a través de la informatización del inventario reglamentario o el inventario 

decenal. 

El catálogo colectivo de colecciones de museos en Francia (base de datos Joconde) 

es el resultado de una asociación entre el servicio de museos franceses y los museos 

participantes. Con más de 600,000 registros de objetos de todo tipo (arqueología, 

bellas artes, etnología, historia, ciencia y tecnología ...), este catálogo es accesible 

 
10 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/aide-musees.htm 

 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/aide-musees.htm
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para todos. Itinerarios temáticos, zooms y exposiciones virtuales realzan este 

conjunto.  

 

Red Digital de Colecciones de Museos de España11 

La Red Digital de Colecciones de Museos de España incluye museos de múltiples 

características que tienen en común el ser usuarios del Sistema Integrado de 

Documentación y Gestión Museográfica Domus, desarrollado por el Ministerio de 

Cultura y Deporte y utilizado actualmente por 195 museos. 

Estos museos cuentan con el catálogo colectivo en línea CER.ES (Colecciones en 

Red), que reúne información e imágenes de bienes culturales de todos los museos 

integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. CER.ES permite 

realizar búsquedas generales y avanzadas en todos los museos o en una selección 

realizada por el usuario. Es posible consultar en el catálogo de cada uno de los 

museos o en una o varias agrupaciones por tipología de museo, ubicación geográfica 

o titularidad. Es similar a la iniciativa CONar en Argentina. 

 

 

UniqueCollection 

Fue tomado como un antecedente porque es un sistema de gestión de colecciones 

pensado para museos y otras instituciones que albergan documentos museográficos. 

No se trata de un trabajo de estado de situación, sino de una iniciativa que se llevó a 

cabo abarcando el mismo tipo de bibliotecas que se estudiarán en este trabajo. El 

ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos y Parques) es una organización no 

 
11 http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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gubernamental sin fines de lucro, creada en el año 1997, con sede en Costa Rica12. 

Su objetivo es la preservación del patrimonio cultural y natural de América Latina y se 

dedica al desarrollo de diferentes actividades en razón de este fin. En 2012, la 

Fundación ILAM junto con la Fundación Cultural Heritage de Holanda (CHF) 

desarrollaron un sistema de gestión de colecciones llamado UniqueCollection13. El 

sistema busca satisfacer necesidades en cuanto al registro de las colecciones de 

museos, galerías, coleccionistas privados y corporativos, en iglesias y recintos 

religiosos, sitios arqueológicos, producción artística, entre otros. 

UniqueCollection cuenta con un panel de inicio donde se encuentran todos los 

módulos de trabajo que ofrece UC y las tareas más frecuentes, además de la 

visualización de los últimos objetos catalogados. 

 

BIMUS 

La iniciativa Bimus es una referencia ineludible en este trabajo. 

En España, la Red de Biblioteca de Museos (BIMUS)14 nace con el Plan de Museos 

Estatales 2004-2008, de la Subdirección General de Museos Estatales. Este plan 

buscaba mejorar la situación de las bibliotecas de los museos dependientes de la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y era 

parte del programa de documentación del Área de Colecciones. 

Se considera una referencia ineludible porque en nuestro caso, también tomamos 

como objeto de estudio las bibliotecas de Museos Nacionales dependientes del 

Ministerio de Cultura de la Nación.  

 
12 http://www.ilam.org/index.php/es/  
13 http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilam-sos/unique-collection-nueva-opcion-para-el-

registro-de-colecciones  
14 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/bimus/quienes-somos.html 

http://www.ilam.org/index.php/es/
http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilam-sos/unique-collection-nueva-opcion-para-el-registro-de-colecciones
http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilam-sos/unique-collection-nueva-opcion-para-el-registro-de-colecciones
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/bimus/quienes-somos.html
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Entre los objetivos de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) se encuentra la 

mejora y optimización de los recursos materiales y humanos de las bibliotecas, 

partiendo de un sistema común de gestión informatizada. Se pretende conseguir un 

cambio en los procesos de trabajo, fomentando la cooperación a través del uso de 

herramientas como el Catálogo Colectivo, y desarrollando políticas y servicios 

bibliotecarios comunes, como la adquisición cooperativa o el préstamo 

interbibliotecario. 

BIMUS cuenta también con una “biblioteca digital” que da acceso a los fondos 

digitalizados por las distintas instituciones. 

 

 

LAS BIBLIOTECAS DE MUSEOS 

 

Según los Estatutos del ICOM, aprobados por la 22ª Asamblea General en Viena 

(Austria) el 24 de agosto de 2007, “un museo es una institución sin fines lucrativos, 

permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial 

de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo” 

(Consejo Internacional de Museos (ICOM), 2017). Si bien el concepto de museo es 

hoy en día objeto de estudios y redefiniciones por parte de la ICOM, resulta importante 

establecer un punto de partida desde donde abordar la investigación. 

Por otro lado, la American Library Association (ALA) propone el siguiente concepto de 

Biblioteca: «Institución que, bajo la responsabilidad de personal profesional, 

colecciona, organiza, preserva y facilita el acceso a libros, revistas, materiales 
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audiovisuales y otros medios de información con el objeto de instrucción, 

investigación, consulta y deleite de sus usuarios» (Melián, Franco, & Mateo, 2015). 

Por tanto, una biblioteca de museo es una biblioteca especializada, a cargo de la 

organización, preservación y difusión de su colección, con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del museo que la alberga. 

 

 

Función de las bibliotecas de Museos 

Hernández menciona la importancia de que las políticas de servicio de la biblioteca 

sigan la línea estipulada por las políticas del museo. “Si el bibliotecario pretende ser 

útil al personal del museo —conservador, personal de educación, etc.—, ha de tener 

presente que su misión es cuidar y vigilar las colecciones documentales que existen 

en su interior, de la misma manera que la tarea del conservador es la de proteger e 

inspeccionar las colecciones de objetos” (Hernández Hernández, 1997).  

La biblioteca de un museo es una institución dentro de otra institución, no es un 

organismo totalmente independiente. Y así como su misión y su visión están 

supeditadas a la misión y visión de la institución que la alberga, también sus funciones 

en general guardan una estrecha relación las de los museos.  

No debe entenderse que se trata de un apéndice disociado de la institución, sino que 

es un elemento que completa la totalidad de una misma institución documental. Al 

respecto escribe Mela Dávila Freire: “El MACBA15 partía de la premisa de que su 

patrimonio documental constituye una prolongación de la Colección de arte, a la cual 

amplía y enriquece, multiplicando su potencial para generar nuevas relaciones, 

interpretaciones y lecturas. En otras palabras, los fondos documentales del Museo no 

 
15 Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires 
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se limitan a ilustrar o comentar la Colección de arte, sino que junto a ella forman un 

continuo que encarna, en su totalidad, la riqueza patrimonial del Museo” (Dávila Freire, 

2012). 

Esta mirada sobre la naturaleza de los documentos trae aparejada la función que los 

documentos cumplen dentro de la biblioteca. En España, país referente en estudios 

sobre bibliotecología y documentación, el Reglamento general de los museos 

aprobado por el Real Decreto del 29 de noviembre de 1901 menciona las funciones 

de las bibliotecas de los museos.   

“En efecto, el artículo 26 señala que los museos han de contar, para su uso particular, 

con una biblioteca que contenga los libros necesarios de su especialidad, a cuyo cargo 

ha de estar un empleado facultativo designado por el Jefe del Museo. No obstante, el 

carácter particular de estas bibliotecas, podrán ser utilizadas por el público según el 

artículo 27, siempre que exista una autorización especial del Jefe del Museo” 

(Hernández Hernández, 1997). 

En esta cita se hace referencia a una particularidad. Si bien la biblioteca del museo 

nace con la finalidad de asistir a la propia institución, abre la posibilidad de la consulta 

por parte de usuarios externos, estableciendo un vínculo directo con la sociedad. 

 

 

 

Particularidades en relación con otros tipos de bibliotecas 

Las bibliotecas de museos nacionales tienen la particularidad de conservar, no sólo 

una colección de documentos con una temática determinada, sino que esos 

documentos constituyen patrimonio nacional. Es frecuente encontrar en las 

colecciones de estas bibliotecas libros autografiados, con notas manuscritas de 
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personalidades importantes, libros únicos, manuscritos, mapas, dibujos hechos a 

mano, documentos raros16, antiguos, documentos que, por sus particularidades, 

tienen un valor añadido. 

Gran parte del acervo de las bibliotecas en general puede ser consultado en internet 

si el documento está digitalizado o incluso transcripto. Pero las colecciones de los 

museos convierten al documento en un objeto y más allá de que el contenido pueda 

ser consultado por otros medios, los investigadores se ven obligados a consultar este 

objeto porque es un ejemplar con características únicas. 

 

 

 

Sistema de Bibliotecas de Museos e Institutos Nacionales 

El Ministerio de Cultura propone una organización de los museos en tres grandes 

grupos: Historia, Artes y Cultura, letras y Pensamiento. 

A estos museos se suma un total de diez institutos nacionales a los que se les hizo 

llegar el mismo formulario a través de la Coordinación de Investigación Cultural. 

 

TIPO INSTITUCIÓN 

Historia Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces 

Historia Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional 

Historia Museo Casa Histórica de la Independencia 

Historia Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 

Historia Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo 

Historia Museo del Hombre 

Historia Museo Evita 

Historia Museo Histórico del Norte 

Historia Museo Histórico Nacional 

 
16 Libro Raro: Según Buonocore, es el libro escaso o poco común, ya sea por tratarse de una edición 

reducida ya por la antigüedad más o menos remota de su aparición, ya por virtud de alguna causa de 

valor circunstancial (Censura, voluntad del autor, incendio etc.) que ha motivado la eliminación 
repentina y casi total de la obra del comercio. (Buonocuore, 1976) 
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Historia Museo Histórico Sarmiento 

Historia Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

Historia Museo Mitre 

Historia Museo Roca- Instituto de Investigaciones Históricas 

Historia Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento   

Historia Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás 

Historia Palacio San José -Museo y Monumento Nacional Justo José de Urquiza 

Artes Museo Casa de Yrurtia 

Artes Museo de la Historia del Traje 

Artes Museo Nacional de Arte Decorativo 

Artes Museo Nacional de Arte Oriental 

Artes Museo Nacional de Bellas Artes 

Artes Museo Nacional del Grabado 

Artes Museo Regional de Pintura "José Antonio Terry" 

Artes Palacio Nacional de las Artes (ex Palais de Glace) 
Cultura, Letras y 
Pensamiento Casa Creativa del Sur 
Cultura, Letras y 
Pensamiento Casa Nacional del Bicentenario 
Cultura, Letras y 
Pensamiento Museo Casa de Ricardo Rojas 
Cultura, Letras y 
Pensamiento Museo del Libro y de la Lengua 

Instituto Nacional Instituto Nacional Sanmartiniano 

Instituto Nacional Instituto Nacional De Investigaciones Históricas Eva Perón  

Instituto Nacional Instituto Nacional De Investigaciones Históricas J. M. de Rosas 

Instituto Nacional Instituto Nacional Yrigoyeneano 

Instituto Nacional Instituto Nacional Newberiano 

Instituto Nacional Instituto Nacional Belgraniano 

Instituto Nacional Instituto Nacional Browniano 

Instituto Nacional Instituto Nacional De Musicología 

Instituto Nacional Instituto Nacional de Estudios de Teatro 

Instituto Nacional Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

 
Tabla 1. Tabla Básica del sistema de bibliotecas de museos e institutos nacionales, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cambios institucionales 

Durante el período en el que se estuvo trabajando en la investigación se sucedieron 

una serie de cambios a nivel institucional. El 6 de septiembre de 2018, el Ministerio 

de Cultura se disolvió mediante el Decreto N.º 807/2018 (Argentina. Presidencia, 

2018) y todas las instituciones dependientes de este organismo pasaron a funcionar 
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bajo la Secretaría de Cultura, dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación. El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

durante este período fue Alejandro Finocchiaro. A su vez, quien fuera Ministro de 

Cultura, posteriormente fue nombrado Secretario de Cultura, Pablo Avelluto. 

Cabe destacar que el Ministerio de Cultura de la Nación funcionaba desde su creación 

el día 6 de mayo de 2014 mediante el decreto 641/2014 (Argentina. Presidencia, 

2015). 

En dicho decreto se designó ministra de Cultura a Teresa Adelina Sellarés, más 

conocida por su nombre artístico como Teresa Parodi. 

Cabe destacar que la toma de gobierno del actual Presidente, Alberto Fernández trajo 

consigo la restauración del Ministerio de Cultura y designación como Ministro a Tristán 

Bauer en diciembre de 2019, pero para esta altura, la recolección de datos ya había 

sido realizada. 

 

 

Normativas comunes para todas las Bibliotecas de Museos Nacionales 

Una de las razones por las que se eligió hacer una investigación en bibliotecas de 

museos tomando como delimitador la dependencia de los mismos fue por las 

normativas en común. Al tener las mismas dependencias, las normativas de trabajo 

deberían ser las mismas, y marcarían los procesos técnicos básicos a realizar. 

Es preciso aclarar que no existen normativas específicas para el trabajo con 

documentos de las bibliotecas de museos nacionales. Se tendrán en cuenta las 

normativas referentes a las colecciones de bienes culturales porque hasta no contar 

con normativas específicas, son éstas las que tienen validez sobre las colecciones de 
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las bibliotecas también. Las normativas consisten en 12 documentos que se pueden 

consultar en la página del Senip17. 

 

 

Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales, Resolución SC N.º 

2030/2006 

Creación del Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales en el ámbito de 

la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. Establece los criterios para evaluar la 

aceptación del ingreso de bienes culturales al patrimonio de los organismos 

dependientes de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. Establece los 

requisitos para que las autoridades de los organismos eleven los pedidos de ingresos, 

las fechas en que se congregan y los plazos de presentación de elevaciones. 

  

 

Reglamento para el ingreso de bienes muebles culturales, Resolución SCMC 

N.º 04/2002 

La Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación resuelve que el ingreso de Bienes 

culturales muebles al patrimonio del estado se hará de acuerdo a este Reglamento. 

Menciona la importancia de documentar la procedencia, la documentación a solicitar 

y a elevar al Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales junto con un 

informe sobre la conveniencia o no de incorporar el bien. 

 

  

 
17 https://senip.cultura.gob.ar/normativa/ 

https://senip.cultura.gob.ar/normativa/
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Ficha de registro de fondos documentales, Res. 1397-08 

Resolución de la Secretaría de Cultura en la que se presenta una ficha de registro de 

descripción, de acuerdo a normas ISAD-G para la descripción de fondos 

documentales. El registro de los fondos deberá ser realizado en soporte papel y 

deberá estar inicializado en cada una de sus fojas. Especifica las actualizaciones 

trimestrales y anuales de las modificaciones. 

  

 

Recomendaciones para la realización del relevamiento de visu, Disp. DNPM 

N.º 19/2015 

 Se brindan recomendaciones para hacer el control de Visu y se presenta, como 

herramienta para tal fin, una ficha de relevamiento diario donde registrar los datos 

obtenidos. Se propone un glosario de términos homologados a los fines de manejar 

un mismo lenguaje y evitar repeticiones o ambigüedades. 

 

 

Préstamo de bienes de patrimonio cultural de los organismos de la Secretaría 

de Cultura, Res. SC N.º 3683/13 

Se ponen las condiciones en que se van a realizar los préstamos de bienes 

patrimoniales. Estará a cargo de la aprobación o rechazo de la solicitud, el Comité de 

préstamo de Bienes Culturales. Menciona tanto bienes restringidos como bienes 

prestables, clasificación que debe ser realizada por cada institución de acuerdo con 

los criterios expuestos. Se adjunta el Formulario de préstamo y el Formulario de 

condiciones edilicias y de seguridad que deben completarse para llevar a cabo el 

préstamo. 
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Ficha de registro de inventario de unidades documentales, Res. SC N.º 

1070/13 

Para avanzar en el registro de fondos documentales y sus niveles se hace necesario 

contar con una ficha de registro de inventario de las unidades documentales que 

establezca los atributos mínimos, necesarios y obligatorios para la identificación 

unívoca y específica cada una. Esta ficha complementa la ficha de registro de fondos 

documentales de la Res. SC Nº1397/08. Se establecen la periodicidad de los informes 

a presentar y los controles por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. 

Ficha a realizar en sistema MEMORar además de contar con un respaldo en soporte 

digital.  

  

Reglamento de adhesión a CONar y MEMORar, Res. SC N.º 5147/12 

Se aprueba la implementación del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales 

que está integrado por el Sistema de Gestión de Colecciones, el Registro de 

Fondos Documentales Históricos, el Registro de Fondos Bibliográficos y de 

otros registros que pudieran crearse en el futuro. El Sistema de Gestión de 

Colecciones utilizará para su ejecución el sistema informático SUR.ar. Se modifica el 

sistema informático Sur.ar dando lugar a CONar. A su vez se crea MEMORar para 

Fondos Documentales. Se denomina SENIP (Servicio Nacional de Inventarios de 

Patrimonio) al sitio a través del cual se accede a la información pública de las bases 

CONar y MEMORar. Se presenta el reglamento para la adhesión y uso de las bases 

mencionadas. 
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Guía para el Registro Fotográfico de bienes culturales, Res. SC N.º 4954/12 

Se propone la guía debido a que se debe acompañar el inventario con la fotografía 

digital de los bienes culturales que lo conforman. Se establecen los recaudos que se 

deben tomar a fin de preservar la imagen obtenida digitalmente, evitar la pérdida de 

calidad de la misma y adoptar criterios comunes para su almacenamiento para el 

banco de imágenes. Incluye además de la guía, el anexo de Recomendaciones al 

Área de Fotografía 

 

 

Actualización de ingreso y registro de inventario de bienes culturales, Res. SC 

N ° 1786/12 

Como resultado de la implementación de la base de datos CONar se hace necesario 

adecuar los mencionados atributos de la ficha de registro de inventario a la 

denominación de los campos de CONar. 

Por medio de esta resolución se deja sin efecto la Res SC N.º 1329/02. 

 

 

Aspectos relativos a la eximición del pago del canon establecido en el uso de 

imágenes, Res. SC N.º 3653/11 

Considera que en la Res. SC N.º 2979/10 se considera arbitrario el hecho de no 

establecer una diferenciación entre quienes reproducirán comercialmente las 

imágenes y quienes harán uso de las mismas con fines académicos. En la Res. 

Nº2979/10 se establece un canon a pagar por el uso de las imágenes. 
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En la presente se exponen las condiciones que debe cumplir la persona física y/o 

jurídica para quedar exceptuada del pago del canon. 

 

 

Res. SC N.º 2979/10 

En esta resolución se establecen los montos a pagar por la reproducción de imágenes 

de bienes culturales dentro de los museos nacionales. Esta resolución aún no figura 

en la página del Senip. Aunque sí figura la resolución que brinda las condiciones para 

eximir el pago. 

 

 

Gestión de Bienes Culturales III: Control de inventario 

Este documento no es una normativa, es uno de los cuadernillos temáticos que ofrece 

el Senip. Es de carácter general para todo tipo de patrimonio, ofrece información útil 

sobre procedimientos que pueden ser aplicados al ámbito de los controles de 

inventario de la biblioteca. 

 

 

 CATÁLOGOS COLECTIVOS 

El análisis de estado de situación que se hace sobre las bibliotecas de museos 

nacionales está orientado a la posibilidad de establecer un sistema de gestión de 

bibliotecas de museos e institutos nacionales. Pensar en un catálogo colectivo es uno 

de los resultados posibles a partir de este enfoque. Para seguir adelante es preciso 

dejar claros algunos conceptos. 
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“Un catálogo colectivo es aquél que contiene registros que representan los fondos de 

varias bibliotecas y que incluye, como todo catálogo, la ubicación de cada ítem. Como 

herramienta para localizar obras que están disponibles en distintas ubicaciones, este 

tipo de catálogos requieren la información sobre la biblioteca que posee el material, 

más importante incluso a veces que la signatura topográfica” (Gavilán, 2009).  

“Los catálogos colectivos son una excelente fuente de información bibliográfica y 

al mismo tiempo, suponen una herramienta indispensable para localizar documentos. 

El hecho de que varias bibliotecas reúnan sus colecciones en un mismo catálogo 

simplifica el proceso de consulta, además de facilitar la labor de recuperación de la 

información y de aumentar las probabilidades de localización de una obra” (Sorli Rojo 

& Merlo Vega, 2002). 

Un catálogo colectivo de museos e institutos nacionales permitiría, desde un solo sitio, 

consultar el acervo bibliográfico de todas estas instituciones sin la necesidad de acudir 

presencialmente, ni contactarse por algún otro medio con cada uno de ellos. 

Las características de las bibliotecas de museos e institutos hacen que la justificación 

de un catálogo colectivo tenga un peso muy importante. Se trata de documentos 

históricos, valiosos y raros que comprenden el patrimonio nacional. 

“Los catálogos colectivos tienen como finalidad el acceso al documento. Son un medio 

y no un fin, sirven en tanto y en cuanto están integrados en sistemas de cooperación 

interbibliotecaria o en sistemas oficiales capaces de proporcionar el acceso al 

documento y se justifican para materiales de no fácil acceso. Su justificación primera 

no es el control bibliográfico, aunque pueden ser un resultado de él. […] Los catálogos 

colectivos tienen su máxima justificación en dos campos: el primero es el de la 

bibliografía científica actual entre bibliotecas científicas (universitarias, especiales, 
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nacional). El segundo campo lo constituyen los fondos más o menos raros por 

distintas causas, entre las que resalta la antigüedad” (Carrión Gútiez, 1993).  

 

 

SOFTWARES PARA BIBLIOTECAS 

 

Infraestructura tecnológica  

El uso de softwares diversos es una cuestión a la que hay que adelantarse. A 

propósito de una investigación en bibliotecas de museo en Chile, ya en 2013 se 

observa “Casi todas las bibliotecas tienen algún grado de automatización, y cuentan 

con algún Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB), siendo los más comunes 

Aleph, WinIsis y Openbiblio (incluyendo Espabiblio). También se emplean Alexandria, 

Vel2000 y Symphony.  

Si bien es positivo que las bibliotecas estén automatizadas, la variedad de softwares 

empleados para tal propósito complica el futuro desarrollo de un catálogo colectivo de 

bibliotecas de museo, lo que es una de las tendencias que se vienen en este tipo de 

bibliotecas. 

Algunas bibliotecas emplean softwares complementarios para la gestión y desarrollo 

de sus servicios relacionados con la gestión de archivos, creación de repositorios 

digitales, gestión de colecciones electrónicas y audiovisuales, implementación de 

multibuscadores, desarrollo de bibliotecas digitales y bases de datos sobre las 

colecciones de museos chilenos. Entre éstos se encuentran el ICAATOM, Digitool, 

DSpace, Greenstone, SURDOC y otros de elaboración propia” (Funes Neira, Carrillo 

Reyes, Herrera Soriano, & Heredia Farías, 2013). 
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Se estima que la realidad de Argentina puede ser similar a la que se comenta en este 

párrafo. Se entiende que para poder brindar un catálogo como el que se pretende, es 

necesario hacer una investigación de todos los aspectos que de algún modo influyan 

en la administración general de las bibliotecas. En el presente trabajo también se 

indagará acerca del equipamiento a nivel software y hardware con que cuentan las 

instituciones para hacer correr los sistemas propuestos entre otros aspectos relativos 

a la implementación de un software. 

 

 

Elección del software adecuado 

 

La elección debe tener en cuenta varios factores. Se debe responder a las 

necesidades puntuales de todas las bibliotecas con sus particularidades sin dejar de 

lado aspectos externos. Uno de estos son los cambios políticos que suelen producirse 

en los países latinoamericanos como el nuestro, teniendo en cuenta, también, las 

repercusiones a nivel político y económico que derivan de estos cambios. En otras 

palabras, un software pago conllevaría la dificultad de sostenerse en el tiempo porque, 

a nivel administrativo, los cambios políticos no sostienen muchas de las políticas 

implementadas por gobiernos anteriores, a su vez, son frecuentes los recortes y las 

reasignaciones de presupuestos para otros proyectos que podrían dejar descubiertos 

los trabajos de este tipo. Esta es una dificultad que se evidencia en diferentes ámbitos 

de la administración pública hace muchos años en Argentina. 

Sobre los aspectos propios del trabajo bibliotecológico, Elsa Barber perfila una serie 

de requerimientos mínimos: 
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“Sin embargo, es importante conocer todas las facilidades que brindan los sistemas, 

para poder llevar a cabo una correcta y adecuada selección. Los requerimientos 

mínimos sugeridos en la mayoría de los trabajos son: que permitan búsquedas (por 

autor, título y tema), navegación, creación de búsquedas booleanas, proximidad de 

términos y búsquedas por palabras clave del título, posibilidad de hacer otras 

búsquedas luego de haber obtenido resultados, el uso de un tesauro en línea durante 

la sesión de búsqueda, que cuente con una interfaz amigable y gráfica y que además 

contenga módulos de importación MARC” (Barber, y otros, 2000). 

Además de éstos, los requerimientos derivados de los factores externos tienen que 

ver con que el software a elegir sea libre y gratuito. Los softwares pagos requieren de 

una disciplina a nivel administrativo. Pagar a tiempo y a largo plazo. Algo que es difícil 

de lograr con los cambios a nivel político, con las dificultades económicas que suelen 

presentarse y con el cese de programas y actividades y el desfinanciamiento súbito 

de determinados sectores, programas y actividades. Esto hace que el software al que 

debe apuntarse sea gratuito. 

Debido a las particularidades que presentan las bibliotecas, es importante tener la 

posibilidad de modificar y adaptar prestaciones para ajustarlo más a nuestras 

necesidades. Por este motivo también se busca preferentemente un sistema de 

código abierto. 

En tercer lugar, se busca, preferentemente que el software no sólo brinde la 

posibilidad de poner un catálogo colectivo en línea, sino que también tenga otros 

módulos para las diferentes actividades de las bibliotecas involucradas. No se trata 

sólo de un software de catalogación sino de un SIGB (Sistema Integrado de Gestión 

de Bibliotecas). 
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Cabe hacer una observación más en cuanto a la elección del software. En el año 1994 

Roy Adams vislumbraba el futuro de los sistemas electrónicos de acceso a la 

información. Al respecto aportaba “Si las bibliotecas no son capaces de invertir en 

sistemas de acceso alternativos perderán el uso de otras fuentes y el resultado será 

una pérdida de volumen y se producirán más restricciones en los presupuestos. Los 

métodos de acceso es probable que se mantengan en paralelo con las versiones 

impresas en un futuro previsible para cubrir el mercado en el mundo menos 

desarrollado. El resultado de ello será que las autoridades públicas se verán 

presionadas para seleccionar el método de acceso más barato, más lento y menos 

actualizado” (Adams, 1994). La cita es relevante, no tanto para buscar revertir la 

situación y buscar un software pago, sino para buscar la mejor alternativa. 

 

 

 

Sistemas Integrados de Gestión de Bibliotecas 

 

Estos sistemas son conocidos por las siglas SIGB, también son llamados SIAB, 

Sistemas Integrales para la Automatización de Bibliotecas o ILS, Integrated Library 

Systems.  

Existen varias definiciones y términos para los Sistemas de Gestión Integral para 

Bibliotecas.  Elegiremos el concepto dado por Moya Anegón, que entiende por 

Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. A los "sistemas para el proceso 

automatizado o informático, de información estructurada y no estructurada, sobre 

actividades y documentos, adaptable a la estructura organizativa de la biblioteca" 

(Moya Anegón, 1999). 
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Todo SIGB busca facilitar las tareas propias de la biblioteca, la catalogación, la 

búsqueda de documentos, el préstamo interno, la elaboración de informes y 

estadísticas entre otras. Las ventajas que ofrecen estos sistemas son muchas: Evitan 

la redundancia de información, mantienen la consistencia de la información y propician 

la coherencia del sistema, esto a su vez significa un mejor aprovechamiento del 

tiempo de trabajo de los bibliotecarios. Se ahorra también capacidad de 

almacenamiento. Los sistemas en papel, con sus duplicados y triplicados de la misma 

información ocupan gran cantidad de espacio y son más propensos a contener errores 

por la cantidad de veces que se ingresa un mismo dato.  

En líneas generales ofrecen una centralización de las actividades de la biblioteca en 

una sola herramienta que ahorra tiempo, recursos y espacio. La principal desventaja 

que tienen este tipo de sistemas centralizados es que, si por algún motivo no funciona, 

quedan inhabilitadas todas las funciones que en sistemas antiguos hubiesen podido 

funcionar por trabajar de forma independiente. 

En los SIGB, cada una de estas funciones está administrada en Módulos que 

mediante su interrelación conforman el sistema. “En el ámbito de los SIAB, el término 

integración indica multifuncionalidad, un sistema que recoge todas las funciones 

(módulos) necesarias para la gestión de cualquier biblioteca. Por otra parte, un 

sistema de esta clase también se caracteriza porque en él existe una integración a 

nivel de datos, de manera que la información se almacena para el uso compartido y 

específico de cada módulo funcional” (Arriola Navarrete & Butrón Yáñez, 2008). 

La oferta de SIGBs es variada. Se pueden diferenciar dos grandes grupos, por un 

lado, los softwares gratuitos y por el otro los softwares pagos. Dejando de lado esa 

clasificación y teniendo en cuenta las características de los SIGBs también se los 

puede evaluar teniendo en cuenta otros factores. Amparándose en el trabajo de 
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Breeding, Paola Picco, Identifica siete factores a tener en cuenta al momento de 

adoptar un SIGB. “Adoptar un SIGB o migrar hacia un nuevo sistema requiere de un 

trabajo de conversión, instalación y configuración, un detenido trabajo de capacitación 

del personal involucrado en su utilización, soporte continuo del producto, servicio de 

hosting” (Picco, Martínez, Aguirre, & Fager, 2011).  

Considerando estos aspectos, la posibilidad de implementar el sistema Koha parece 

ser una de las más firmes y está fundamentada en las prestaciones que tiene cada 

uno de los módulos, en la particularidad de que se trate de un software gratuito, y en 

su carácter de software de código abierto. “Podemos esperar que el software de 

código abierto mantenga un crecimiento constante durante los próximos quince años. 

Hoy en día vemos una fuerte competencia entre los sistemas de automatización de 

bibliotecas ofrecidos mediante licencias propietarias y los que usan software de código 

abierto. Con el tiempo, los productos de automatización de bibliotecas incluirán una 

proporción creciente de componentes de código abierto, y se ofrecerán enteramente 

como software de código abierto para el año 2026” (Breeding, 2012).  Esta mirada 

puesta en un futuro donde predomine el código abierto tiene su principal fundamento 

en la personalización que se puede hacer del software. Cada institución tiene 

procesos y particularidades que muchas veces no comparte con otras, el código 

abierto brinda esa flexibilidad para poder potenciar las herramientas que serán útiles 

y dejar de lado las que no servirán. 
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4. MARCO METODOLÓGICO  

 

 

 

METODOLOGÍA. TIPO DE ESTUDIO  

 

El tema a investigar se encuentra dentro de los poco investigados. De la bibliografía 

encontrada, no se han identificado trabajos que hablen específicamente de las 

necesidades de software para bibliotecas de museos e institutos dependientes del 

Ministerio de Cultura de la Nación, aunque existen antecedentes similares en otras 

partes del mundo. La consulta de esta bibliografía puede ser un gran aporte para 

verificar los distintos abordajes de estas bibliotecas ya sea aplicadas a una en 

particular como a redes de bibliotecas de museos en otros países. 

 

En cuanto al tratamiento metodológico, se propone una investigación cuantitativa con 

enfoques exploratorio y descriptivo, apoyada en el uso de técnicas estadísticas que 

sirvan para conocer los elementos que entran en juego para poder brindar un software 

que responda a las necesidades de cada una de las bibliotecas de Museos e Institutos 

Nacionales. Las características que definen el tratamiento como cuantitativo se 

evidencian en que “Se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 

las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 
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establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Para el análisis de carácter cuantitativo se utilizó, como instrumento recolector de 

datos, un cuestionario de elaboración propia orientado hacia la descripción de la 

situación en las bibliotecas analizadas.  

 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Consulta de las normativas vigentes en relación a la Gestión de Colecciones de 

museos que fueron creadas teniendo en cuenta los documentos de las áreas de 

Archivo y los objetos de las áreas Museográficas. A través de esta lectura se puede 

analizar el modo de trabajo actual y se podrían orientar normativas específicas para 

el trabajo con documentos de las Áreas de Biblioteca en todos los museos e institutos. 

 

 

Delimitación del objeto de estudio 

 

En un principio la Tesis estaba estrictamente orientada a implementar una adaptación 

del Koha para las Bibliotecas de museos del Ministerio de Cultura. Luego de la 

elaboración de los primeros bocetos del protocolo, quedó en evidencia que, previa a 

esta adaptación, se precisaba saber si este software era el adecuado para estas 

bibliotecas. Para esto determinarlo era necesario hacer una evaluación de las 
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bibliotecas y analizar sus necesidades. Fue entonces cuando la tesis tomó el rumbo 

de establecer un estado de situación de estas bibliotecas.  

El objeto de estudio son las bibliotecas de museos e institutos nacionales 

dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación. La Dirección Nacional de 

Patrimonio y Museo del Ministerio de Cultura publicaba desde el año 2008 la Guía 

Nacional de Museos. En las distintas ediciones de esta publicación se agrupaban 

todos los museos del país y fue un punto de partida para conocer el universo a 

estudiar. “En la primera edición se registran 500 museos, en su versión español e 

inglés. La segunda edición tuvo un incremento significativo y llegó a contabilizar un 

total de 900 museos; la tercera y última edición del año 2013 duplica la primera hasta 

alcanzar los 1000 museos” (Ristol Santana, 2016). 

Todo este universo podría ser agrupado por una vasta diversidad de criterios. La 

intención era circunscribirlo y para esto era necesario establecer una clasificación. 

Pero el criterio de clasificación de bibliotecas no se atuvo a temáticas, ni a volúmenes, 

ni a calidades. El criterio elegido fue clasificar a las bibliotecas de museos por su 

dependencia institucional: Museos dependientes del Ministerio de Cultura de Nación. 

Posteriormente se incorporaron al estudio las bibliotecas de los Institutos Nacionales, 

que también dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. La institución superior 

inmediata directa es la Coordinación Nacional de Institutos bajo la dependencia de la 

Coordinación de Investigación Nacional. 

Al circunscribir el universo ya no se necesitaría una muestra representativa del total 

de la población, sino que se podría tomar la información directa de cada una de las 

unidades de análisis, es decir que se podrían enviar el formulario a cada una de las 

bibliotecas de Museos e Institutos Nacionales. De los Museos Nacionales quedó 

afuera del universo la Casa Nacional del Bicentenario porque no cuenta con una 
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biblioteca y el Museo del Hombre porque comparte la biblioteca con un Instituto del 

que ya se tomarán datos. Tampoco pudieron tenerse en cuenta los datos de las 

instituciones que no contestaron el cuestionario: Casa Creativa del Sur, el Museo Evita 

y el Museo del Libro y de la Lengua. De un total de 38 museos e institutos nacionales, 

contamos con las respuestas de 33 instituciones en relación a sus bibliotecas. 

Para determinar la dependencia institucional de las bibliotecas a analizar fue preciso 

acceder al Organigrama del entonces Ministerio de Cultura. Esa página quedó fuera 

de uso.18 En su lugar, se puede consultar actualmente el organigrama en un nuevo 

sitio con las nuevas autoridades19. Debido a la elección de la muestra de análisis y del 

criterio para clasificar las bibliotecas, es fundamental acceder a esta información para 

tener un panorama general de las instituciones intervinientes. 

Otro factor que facilita el hecho de clasificar por dependencia institucional es que las 

políticas que se apliquen serán las mismas, la adquisición de un software en común 

por ejemplo podría ser una de las decisiones a tomar que abarcarían a todas estas 

instituciones. Otra facilidad que ofrece es que, en el caso de necesitar modificar 

alguna política, se elevaría una solicitud en conjunto a una misma institución superior, 

en lugar de instaurar una serie de solicitudes particulares, cada una con la institución 

superior que corresponda. 

El organigrama de cada museo es diferente, no todos cuentan con las mismas áreas. 

Y Argentina no es el único país que padece esta situación. En una investigación sobre 

bibliotecas de museos de Chile se observa lo siguiente: “Las bibliotecas de museo 

deberían depender del departamento de documentación de los museos, sin embargo, 

en Chile los museos tienden a prescindir de éste debido a que no consideran entre 

 
18 https://www.cultura.gob.ar/institucional/organigrama/ consultado [21/03/2018] 
19 https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/autoridades-personal consultado [19/06/2020} 

https://www.cultura.gob.ar/institucional/organigrama/
https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/autoridades-personal
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sus funciones la documentación. En este caso las bibliotecas de museo deben 

ubicarse en el organigrama lo más cerca posible de la dirección, lo que les facilita la 

toma de decisiones, la obtención de recursos, su posicionamiento y difusión” (Funes 

Neira, Carrillo Reyes, Herrera Soriano, & Heredia Farías, 2013). 

 

 

 

CONFORMACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

 

El relevamiento de datos se llevó adelante durante un período de trabajo para la 

Dirección Nacional de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación entre los 

meses de junio y noviembre de 2019. El cargo ocupado fue el de Asesor para la 

Implementación y Seguimiento de un Sistema de Registro, Inventario y Catalogación 

de Colecciones Bibliográficas de los Museos Nacionales. Para la elaboración del 

cuestionario se tuvo en cuenta los datos a recolectar y se compartió con el Equipo 

Coordinador de Autogestión de las Áreas de Registro y Documentación que lleva 

adelante el proyecto. A partir de un primer cuestionario en formato texto se inició el 

proceso de adaptarlo a un Formulario de Google. 

Las instituciones que intervinieron fueron: Dirección Nacional de Museos, Secretaría 

de Patrimonio Cultural, Coordinación de Investigación Cultural, Dirección de 

Planificación y Dirección de Sistemas, todas dentro del ámbito de la Secretaría de 

Cultura de la Nación. 

La siguiente etapa consistió en la presentación del Proyecto en el Encuentro Desafíos 

en la Gestión de Colecciones realizado del 11 al 13 junio de 2019. En dicho encuentro 

se convocó a los responsables de las áreas de gestión de colecciones para plantear 
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la idea, presentar un cuestionario aún abierto y compartir escuchar las dudas y 

observaciones que pudieran surgir. 

La última etapa previa al lanzamiento del cuestionario fue la de enviarlo, a los colegas 

de 7 Museos y 2 institutos para hacer la prueba piloto.  

En líneas generales se ha optado por dar prevalencia a preguntas cerradas, desde 

cantidades hasta el tipo de respuesta con opciones como Sí, No o No sé. Los 

Formularios Google ofrecen varias opciones para organizar el tipo de pregunta y 

respuestas predeterminadas. Los tipos de preguntas disponibles en Google Forms 

son: Respuesta corta, Párrafo, Selección Múltiple, Casilla de verificación, 

Desplegable, Subir archivos, Escala lineal, Cuadrícula de varias opciones, Cuadrícula 

de casillas de verificación, Fecha, Hora. Cada una de estas respuestas 

predeterminadas se pueden trasladar a una tabulación automática e en gráficos o 

tablas de Excel. En los casos en que se podía enriquecer la información con 

particularidades se ha optado por Casilla de verificación, Selección múltiple, Cuadrilla 

de varias opciones y Cuadrilla de casillas de verificación. Estas dos últimas opciones 

corresponden a lo que Hernández Sampieri llama Batería de preguntas; resultó útil en 

el análisis del fondo documental por soporte, por ejemplo. 

Posteriormente a la consulta con las distintas áreas que participaban en la 

conformación del cuestionario se acordó que las preguntas sean de respuesta 

obligatoria, salvo excepciones puntuales. Esta decisión tiene lugar debido a que, si no 

se las consigna como obligatorias, las preguntas pueden ser pasadas de largo para 

terminar antes el cuestionario. 

Una vez cerrado el Formulario Google se envió por nota a través del sistema GEDO 

de comunicación oficial, añadiendo el link del cuestionario y manifestando el propósito 

del mismo.  



56 
 
 

 

Los Formularios Google tienen la opción de agrupar las preguntas en relación a los 

grupos de variables a analizar, cada uno de estos grupos recibe el nombre de Sección. 

En este caso se decidió agrupar las 36 preguntas en 7 secciones. 

 

 

Sección 1 – DATOS DE CONTACTO 

Cuando se establecen variables, es necesario explicar cada uno, termino y 

descripción. Ejemplo, responsable de la biblioteca, ¿personas a cargo? Identificación 

(nombre y apellido), solo si son profesionales, etc. Es decir, se debe establecer los 

parámetros que se le asigne a esa variable.   

Preguntas: 

1. Museo/Instituto * 

2. Director/a del Museo/Instituto 

3. Responsable de la biblioteca o fondo bibliográfico * 

4. E-mail de contacto del responsable 

 

La sección 1 del formulario sirve para identificar la institución a analizar y consta de 4 

datos a completar por los responsables: Museo/Instituto, Director/a del 

Museo/Instituto, Responsable de la biblioteca o fondo bibliográfico, E-mail de contacto 

del responsable. 

 

 

Sección 2 – COLECCIÓN 

 

Preguntas: 
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5. ¿El museo/instituto cuenta con material bibliográfico? * 

6. ¿Qué tipo de colecciones contiene la biblioteca? Marque cantidades de cada una.* 

No posee - 1 a 499 - 500 a 999 - 1.000 a 4.999 - 5.000 a 9.999 - 10.000 a 49.999 - 

50.000 a 99.999 - 100.000 o más. 

Libros – Publicaciones periódicas, Mapas o planos - Posters, estampas, láminas - 

Fotografías - Partituras - Tesis – Material audiovisual - Microfilms - Diapositivas - Audio 

en CD, discos, etc. – Otros. 

7. ¿Cuál es el total de ejemplares de la biblioteca? * 

8. ¿La colección está diferenciada entre libros “históricos/patrimoniales” y libros “de 

uso/consulta”? * 

9. ¿Cuántos ejemplares están catalogados? * 

10. ¿Tiene libros, publicaciones periódicas, etc. de la biblioteca registrados en los 

sistemas CONar o MEMORar? * 

11. ¿Qué cantidad? 

12. ¿La institución da cumplimiento a la Resolución MC 3309/15 relativa a la ficha de 

inventario de fondos bibliográficos de consulta? 

 

La recolección de datos con cifras comienza en la sección 2. Abarca las preguntas de 

la número 5 a la 12. Se indaga sobre si el Museo o Instituto cuenta con material 

bibliográfico, el tipo de documentos que contiene la biblioteca y las cantidades. Estos 

datos son importantes para tener una noción del tipo de documentos y el volumen de 

trabajo que implicaría la implementación de cualquier tipo de proyecto. 

Para extraer los datos de las cantidades y tipos de documentos se hizo una pregunta 

con un tipo de respuesta en una cuadrícula de varias opciones (batería de preguntas), 

en las filas se consignaron los tipos de documentos (libros, publicaciones periódicas, 
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mapas, etc.) en las columnas se consignaron cantidades abarcativas 

predeterminadas (1 a 499, 500 a 999, 1000 a 4999, etc.)  La elección de las cifras 

abarcativas sólo se trata de conformar grupos que den una cuenta somera de las 

dimensiones de las colecciones en relación al tipo de documento. Para tener un 

número concreto se habilitó la pregunta número 9 que solicita la cifra del total de los 

documentos sin importar el tipo. También se activa la opción “Seleccionar una 

respuesta en cada fila” para asegurarse de que no queden ítems sin contestar. 

La pregunta 8 ¿La colección está diferenciada entre libros “históricos/patrimoniales” y 

libros “de uso/consulta”? busca conocer la política de trabajo de la institución. El 

procedimiento de Altas patrimoniales sólo sería realizado para los libros históricos 

patrimoniales, mientras que aquellos que son considerados bienes de uso no 

necesitarían tener un Alta Patrimonial. 

La Pregunta 10, ¿Tiene documentos de la biblioteca registrados en los sistemas 

CONar o MEMORar? Intenta indagar en el tratamiento que recibieron los documentos. 

Un libro puede ser registrado en cualquiera de estas bases, dependiendo su 

dependencia y el área que tenga custodia sobre el mismo. Que un libro esté dentro 

de los documentos de un archivo personal de algún personaje histórico no implica que 

deba removerse de donde está, tiene que permanecer junto con los documentos, pero 

puede ser catalogado por la biblioteca, consignando en la signatura topográfica que 

está ubicado en dicho archivo personal. 

¿La institución da cumplimiento a la Resolución MC 3309/15 relativa a la ficha de 

inventario de fondos bibliográficos de consulta? Esta pregunta busca conocer si se 

está realizando el inventario según el formato indicado mediante esta resolución. 

Muchas veces las normativas emanadas por los organismos superiores no son 

cumplidas por todas las instituciones de igual modo.  
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Sección 3 – CAPITAL HUMANO 

 

13. ¿Cuántas personas trabajan en el área? * 

14. ¿Cuántas de ellas son bibliotecarios/as? * 

15. ¿Qué formación tienen quienes no son bibliotecarios? * 

 

El capital humano es imprescindible para la gestión de toda colección. Se intenta 

saber cantidades y la formación de los responsables con la finalidad de conocer el 

grado de conocimiento con el que cuentan para afrontar la tarea de ser parte de un 

catálogo colectivo que sería el objetivo, una vez conocidos los resultados de la 

investigación. 

 

 

 

Sección 4 - RECURSOS MATERIALES 

 

Preguntas: 

16. Indique cantidad de computadoras destinadas a la Administración de la 

biblioteca (para uso de los bibliotecarios y no del público) * 

17. Indique cantidad de computadoras destinadas a la Consulta del público. * 

18. ¿El museo/instituto cuenta con acceso a internet? * 

19. ¿De qué otros dispositivos disponen? Consigne cantidades *  
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En la sección Recursos Materiales, se busca discriminar las computadoras destinadas 

a uso de los responsables de área de las destinadas a los usuarios. Desde la Dirección 

Nacional de Museos, se aportó la pregunta sobre la conectividad con las que cuentan 

las instituciones. Se pregunta además por otros dispositivos. Para las respuestas se 

brinda una serie de dispositivos y las cantidades de cada uno. Tablets - Escáneres - 

Cámaras - Impresoras - Proyectores - Lectores de Microfilm, Microficha, Diapositivas 

- Otros. 

La disponibilidad de recursos informáticos es una variable muy importante cuando se 

trata de implementar cualquier tipo de software. 

 

 

Sección 5 - PROCESOS TÉCNICOS 

 

Preguntas: 

20. ¿Se realiza un registro de Inventario? 

21. ¿Utiliza algún software para llevar el registro de inventario? Consigne, además, 

si utiliza libros, cuadernos o fichas. * 

22. ¿Se realiza la catalogación de los documentos ingresados? *  

23. ¿Qué reglas utiliza para la catalogación? *  

24. ¿Utiliza algún software para la catalogación de los libros, publicaciones 

periódicas, etc.? Consigne, además, si utiliza libros, cuadernos o fichas. * 

25. ¿Se realiza una Indización de los registros catalográficos? (asignación de 

descriptores o "temas" a los registros) * 

26. ¿Qué herramientas utiliza para la indización? Indique el nombre del tesauro, 

lista de epígrafe u otra herramienta. * 
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27. ¿Se realiza una digitalización parcial o total de los documentos? *  

28. ¿Se lleva un registro de préstamos, libro diario o de consultas? * Marca solo un 

óvalo. 

29. ¿Cuenta con una base de datos de usuarios? *  

30. ¿Cuenta con un catálogo en línea? *  

 

A propósito de las reglas de catalogación utilizadas en las bibliotecas, Elsa Barber 

menciona “Los casos estudiados, coinciden en el uso de las reglas de catalogación 

conocidas como AACR2 o ISBD, clasificaciones temáticas como la Clasificación 

Decimal Universal o la Clasificación Decimal de Dewey; tesauros y clasificaciones 

específicas en bibliotecas especializadas. No obstante, algunas unidades emplean 

reglas de descripción propias de manera anárquica y sin concordancia con bibliotecas 

afines, a veces ningún esquema de clasificación o tesauro conocido, lo cual provoca 

graves problemas con relación a la normalización. Por esta causa, las bibliotecas 

deberán enfrentar un gran desafío en relación con la diversidad de formatos e 

instrumentos de catalogación y clasificación cuando quieran compartir sus registros 

bibliográficos, en el ámbito nacional e internacional” (Barber, y otros, 2000). 

Es necesario, por tanto, conocer las reglas para poder elegir el estándar más 

adecuado a seguir y brindar una capacitación y seguimiento a los responsables del 

área con el fin de trabajar con los mismos objetivos y la misma metodología. 

Los bibliotecarios del Equipo de Autogestión fueron quienes más aportaron en el 

desarrollo de estas preguntas. No solo se tuvo en cuenta las tareas que se realizan 

en la biblioteca que tienen relación directa con la puesta en marcha del catálogo 

colectivo sino una serie de procesos que busca un objetivo aún más general: aunar 

criterios y metodologías de trabajos para todas las bibliotecas de museos e institutos 
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nacionales. El registro de inventario y préstamos son procesos que también deben 

tener un mismo criterio en todas las instituciones. 

Sólo la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con un catálogo colectivo 

en línea que fue implementado durante la realización de este trabajo. Y es la única 

que cuenta con un catálogo en línea. 

 

 

Sección 6 - ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Preguntas 

31. ¿Cuál es el perfil de los usuarios de la biblioteca? * 

32. ¿Cuáles son los requisitos para la consulta de los usuarios? * 

33. ¿La biblioteca posee lugar para la atención de usuarios? * 

34. ¿Qué tipos de préstamos se realizan? * 

35. ¿La biblioteca es miembro de alguna red de Bibliotecas o participa de algún 

catálogo colectivo? ¿Cuáles? 

 

El nivel de estudio de los usuarios y sus profesiones determinará el nivel de exigencia 

que éstos puedan tener a la hora de consultar los registros bibliográficos. Teniendo 

en cuenta el gran número de investigadores y estudiantes universitarios que consultan 

estas bibliotecas es que se considera imprescindible una catalogación al máximo del 

nivel de profundidad. 

El espacio para que los usuarios puedan hacer sus consultas a nivel presencial es 

fundamental ya que esto facilitará el acceso a los documentos. Las preguntas en 
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relación a los requisitos y los tipos de préstamos tienen que ver también con el objetivo 

de aunar criterios en todas las instituciones. 

Finalmente se pregunta si la biblioteca tiene experiencia en el trabajo en un catálogo 

colectivo. 

 

 

Sección 7 - OBSERVACIONES 

 

Preguntas 

36. ¿Hay alguna observación, aclaración o aporte que quiera enviarnos? 

 

Es necesario, luego de un cuestionario tan cerrado y delimitado, dejar un espacio para 

que el encuestado pueda agregar algo que le parezca relevante y no fue pensado por 

quienes elaboraron el cuestionario. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL 

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO 

DE BIBLIOTECAS EN MUSEOS E 

INSTITUTOS NACIONALES 
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INTRODUCCIÓN 

El formulario consta de 44 preguntas dividido en 7 secciones: Datos de contacto, 

Colección, Recursos humanos, Recursos materiales, Procesos técnicos, Acceso a la 

Información y Observaciones. La Casa Nacional del Bicentenario fue la única que no 

se le envió cuestionario debido a que no cuenta con una biblioteca. Por otro lado, el 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo del 

Hombre comparten la biblioteca, esto implica que los datos relevados figuran 

solamente como los del instituto. Hubo otros que no respondieron, Casa Creativa del 

Sur, el Museo Evita y el Museo del Libro y de la Lengua. Por lo tanto, de un total de 

38 museos e institutos nacionales, respondieron 33.  

En líneas generales se ha optado por dar prioridad a preguntas que tengan una serie 

de respuestas predeterminadas, desde cantidades hasta el tipo de respuesta con 

opciones: “Sí”, “No” o “No sé”. En los casos en que se podía enriquecer la información 

se optó por cuadrillas de varias opciones. Se determinó que, la mayoría de los campos 

sean de respuesta obligatoria para obtener resultados completos.  

  

SECCIÓN 1 – DATOS DE CONTACTO 

Preguntas: 

1. Museo/Instituto * 

2. Director/a del Museo/Instituto 

3. Responsable de la biblioteca o fondo bibliográfico * 

4. E-mail de contacto del responsable 

  

Estos primeros datos nos proporcionan identificar al museo y a los responsables, los 

que habilitaron su posterior difusión.  
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Museo/Instituto 
Director/a del 
Museo/Instituto 

Responsable 
de la 
biblioteca o 
fondo 
bibliográfico 

E-mail de contacto del 
responsable 

Museo Nacional 
del Grabado 

María Paula 
Zingoni Javier Rodriguez javier.rodriguez@museodelgrabado.gob.ar 

Instituto Nacional 
Juan Manuel de 
Rosas 

Alberto Gelly 
Cantilo 

Sandro Olaza 
Pallero solazapallero@hotmail.com 

Museo Histórico 
del Norte Lazarovich Mario Paz Mirta mirtaesterpaz@gmail.com 

Museo Regional 
de Pintura José 
Antonio Terry Francisco Tinte 

Isabel Azucena 
Apaza - Flavio 
Adrián Cabrera 

adrian1682@gmail.com 
isabelapaza@gmail.com 

Museo Roca 
Lic. Carolina 
Carman . info@museoroca.gob.ar 

Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Históricas Eva 
Perón 

Cristina A. 
Rodriguez Ana Laura Martin lamartin1972@gmail.com 

Museo Nacional 
de Arte Oriental Rocío Boffo 

Luis Zó- Anush 
Katchadjian anushkatcha@gmail.com 

Instituto Nacional 
de Musicología 
Carlos Vega 

Mg. Hernán 
Vázquez Analía Verbitsky 

analiadebora@gmail.com; 
debora.verbitsky@inmcv.gob.ar 

Instituto Nacional 
de Estudios de 
Teatro Laura Mogliani María Mosquera mariadelosangeles.mosquera@inet.gob.ar 

Museo del Cabildo Gustavo Álvarez 
Daniela Pintos / 
Néstor Zubeldia daniela.pintos@cabildonacional.gob.ar 

Estancia Jesús 
María Museo 
Jesuítico Nacional 

Lic. Carlos A. 
Ferreyra 

Zarate María 
Elena mary_zarate@hotmail.com.ar 

Instituto Nacional 
Yrigoyeneano (Ley 
26.040) Diego Barovero José Bava jose.e.bava@gmail.com 

Palacio San José 
"Museo Nacional 
Justo José de 
Urquiza" 

Arq. Guillermo 
Misael Minatta 

Gradizuela, 
Mabel Margarita magradizuela@hotmail.com 

Instituto Nacional 
Belgraniano Manuel Belgrano Matías Dib institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar 

Instituto Nacional 
Sanmartiniano 

Presidente 
Eduardo 
Emanuel García 
Caffi 

Lic. Carlos 
Eduardo Larrosa carlos.e.larrosa@gmail.com 

Instituto Nacional 
Juan Domingo 
Perón Lorenzo Pepe Liliana Sáez liliana.saez@jdperon.gov.ar 
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Casa Natal de 
Sarmiento- Museo 
y Biblioteca 

María Rosa 
Plana Bettalemmi 

Elina Vanesa 
Castro elina.castro2@gmail.com 

Museo del traje Victoria Salias Carlos Piñeyro fioren.carlos@gmail.com 

Museo Malvinas e 
Islas del Atlántico 
Sur 

Gustavo Álvarez 
Rodriguez Juan Terranova juanterranova@gmail.com 

Museo Histórico 
Sarmiento 

Virginia 
Fernanda 
González 

Evangelina 
Aguirre evangelina.aguirre67@gmail.com 

Palacio Nacional 
de las Artes 

Carlos Oreste 
Badillo Mirta Ojeda archivo@palaisdeglace.gob.ar 

Museo Mitre 
Gabriela Mirande 
Lamédica Abigail Caniza bibliotecamuseomitre@gmail.com 

Museo Nacional 
Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia y 
Casa del Virrey 
Liniers 

Tomás Ezequiel 
Bondone Vilma Brondo biblioteca@museoestanciaaltagracia.org 

Instituto Nacional 
Browniano 

Miguel Ángel De 
Marco Micaela Rosa rosa.micaela2@gmail.com 

Museo Histórico 
Nacional Viviana Mallol Germán Liberti germanliberti@gmail.com 

Instituto Nacional 
Newberiano 

Salvador Roberto 
Martínez 

Juan José E. 
Atencio/Cristian 
Bouzo alfacentauro86@yahoo.com.ar 

Museo Casa 
Histórica de la 
Independencia 

María Cecilia 
Guerra Orozco 

Virginia Canceco 
Goane virginia.canceco@casaindependncia.gob.ar 

Museo y Biblioteca 
Casa del Acuerdo 
de San Nicolás 

Ma. Paola Rosso 
Ponce 

Daniela 
Pedrazzolli danipedra123@gmail.com 

Museo Casa de 
Ricardo Rojas - 
Instituto de 
Investigaciones 

María Laura 
Mendoza 

Gabriela 
Contardi gabriela.contardi@casadericardorojas.gob.ar 

Museo Nacional 
de Arte Decorativo 

Martín Javier 
Marcos Verónica Diego veraidiego@gmail.com 

Museo Nacional 
de Bellas Artes Andrés Duprat 

Alejandra 
Grinberg alejandra.g.grinberg@gmail.com 

Museo Casa de 
Yrurtia Andrea Elías 

Constanza 
Varela cvarela@museocasadeyrurtia.gob.ar 

Complejo Histórico 
Cultural Manzana 
de las Luces 

Federico 
Fischbarg 

Florencia 
Gandara fgandara.cultura@gmail.com 

 
Tabla 2. Sistema de bibliotecas de museos e institutos nacionales, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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SECCIÓN 2 – COLECCIÓN  

La sección 2 abarca las preguntas desde la número 5 a la 12. Se indaga sobre si el 

Museo o Instituto cuenta con material bibliográfico, el tipo de documentos bajo 

custodia de la biblioteca y las cantidades. A partir de la obtención de estos datos, se 

podrá conocer el tipo de documentos y las cantidades que administra cada institución. 

Preguntas: 

 

5. ¿El museo/instituto cuenta con material bibliográfico? * 

Las instituciones que participan cuentan con material bibliográfico. Como se informó 

anteriormente, de los Museos Nacionales, la Casa Nacional del Bicentenario no 

cuenta con una biblioteca; el Museo del hombre cuenta con una biblioteca que 

comparte con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

por lo que los datos relevados figuran solamente como los del instituto. A su vez,  las 

instituciones que no contestaron el cuestionario son: Casa Creativa del Sur, el Museo 

Evita y el Museo del Libro y de la Lengua. De un total de 38 museos e institutos 

nacionales, contamos con las respuestas de 33 instituciones en relación a sus 

bibliotecas.  

El proyecto está destinado a gestionar los fondos bibliográficos por lo que la 

participación por parte de museos o institutos que no administran estas colecciones 

no tendría sentido.  
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6. ¿Qué tipo de colecciones contiene la biblioteca? Marque cantidades de cada 

una. * 

 

Gráfico 1. Volumen de libros, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

El libro es el soporte con mayor número de documentos dentro de las colecciones. La 

Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes es la única institución de las relevadas 

que supera los 100.000 libros. La mayoría de las instituciones, un 43%, tiene una 

cantidad entre 1000 y 4999. El relevamiento también deja en evidencia la diversidad 

de soportes que conforman las colecciones de estas bibliotecas. 
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Gráfico 2. Volumen de publicaciones periódicas, 2021. Fuente: elaboración propia 

 

Si bien el volumen de publicaciones periódicas no es tan alto como el de los libros, 

sólo dos bibliotecas manifiestan no poseer este tipo de documento entre sus 

colecciones: el Instituto Nacional Newberiano y el Instituto Nacional Juan Manuel de 

Rosas. Estas instituciones representan un 6% del total, mientras un 94% cuenta con 

publicaciones periódicas, en mayor o menor medida. 

La Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás se destaca por contar con más 

de 100000 volúmenes de publicaciones periódicas. Esto se debe a que la hemeroteca 

del museo posee diarios locales y nacionales del año 1896 en adelante. Conserva 

ejemplares de "El Norte", "El Tribuno", "La Prensa", "Clarín", "La Nación", entre otros. 

El 76% posee hasta 5000 volúmenes de publicaciones periódicas. 
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Gráfico 3. Volumen de mapas o planos, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a los mapas y planos, el 64% de las instituciones analizadas no cuentan 

con documentos de este tipo. Un 30% cuenta con menos de 500 mapas y sólo dos 

poseen colecciones de más de 500 ejemplares: la Biblioteca del Instituto Nacional de 

Investigaciones Históricas Eva Perón y la Biblioteca del Museo Mitre. 
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Gráfico 4. Volumen de posters, estampas, láminas, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Un 58% no cuenta con posters, estampas o láminas entre sus colecciones. Si bien las 

cantidades no son altas, de esta manera amplían los tipos de documentos que 

administran y pueden ofrecer a los investigadores.  

En este caso las Instituciones que se destacan por contar con este soporte son la 

Biblioteca del Museo del Grabado y la Biblioteca del Museo Mitre, contando con entre 

500 y 1000 documentos de este tipo. 

 

 

Gráfico 5. Volumen de fotografías, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Sobre un total de 33 instituciones, el porcentaje de aquellas que no cuentan con 

fotografías en sus colecciones asciende a un 64%. En las 12 instituciones restantes 

que conforman el otro 36% hay fotografías. 
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Gráfico 6. Volumen de partituras, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El 70% de las bibliotecas no cuentan con partituras en su colección. Hay un 30% que 

sí, lógicamente el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega que  por su temática 

es el que tiene mayor cantidad de ejemplares de este tipo de documentos, también, 

aunque  en menor medida les siguen:  Museo Histórico del Norte, el Museo Regional 

de Pintura José Antonio Terry, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, el Instituto 

Nacional Yrigoyeneano, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo Mitre, el Museo 

Histórico Nacional, el Museo Casa Histórica de la Independencia y el Museo y 

Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás. 
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Gráfico 7. Volumen de tesis, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Sólo un 36% de las instituciones analizadas cuentan con tesis en sus colecciones, 

con un número que en ningún caso supera los 500 ejemplares. El 64% restante no 

cuenta con tesis. Este tipo de documento en particular arroja una fuerte presencia de 

institutos entre las instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Históricas Eva Perón, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, el Instituto 

Nacional de Estudios de Teatro, el Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto 

Nacional Browniano. Entre los museos se cuentan el Museo Regional de Pintura José 

Antonio Terry, la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo 

Mitre, el Museo Histórico Nacional y el Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San 

Nicolás. 
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Gráfico 8. Volumen de material audiovisual, 2021. Fuente: elaboración propia 
 

El 58% cuenta con material audiovisual en mayor o menor número. Es un tipo de 

documento con el que las bibliotecas cuentan, pero no en gran cantidad. El 49% tienen 

entre 1 y 500 volúmenes. Sólo dos, el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón tienen entre 500 y 999 

volúmenes. En cuanto a la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes se destaca 

ya que posee entre 1000 y 5000 ejemplares. 

 

 

42%

49%

6%

3%

Volumen de material audiovisual

No posee

1 a 499

500 a 999

1000 a 4999



76 
 
 

 

 

Gráfico 9. Volumen de microfilms, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El microfilm es el tipo documental con menos popularidad de los analizados. Sólo la 

Casa Natal de Sarmiento y el Museo Mitre cuentan con microfilms para ser 

consultados, representando el 6% contra un 94% que no cuenta con microfilms. 

 

 

Gráfico 10. Volumen de diapositivas, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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Luego de los microfilms, el segundo tipo documental menos popular son las 

diapositivas. Sólo un 21% de las instituciones cuentan con diapositivas, mientras un 

79% no tienen. La biblioteca que mayor número de diapositivas tiene es la del 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. 

 

 

 

Gráfico 11. Volumen de audio, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Mientras un 58% no posee este tipo de documentos y un 39% posee cantidades 

menores, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega destaca por tener la 

biblioteca con mayor número de documentos de audio. Al ser sólo una institución, 

representa el 3% de las unidades analizadas. 
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Gráfico 12. Volumen de otro tipo de colecciones, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

El 73% de las instituciones analizadas manifiestan no contar con otro tipo de 

colecciones.  

 

 

 

Gráfico 13. Volumen total de documentos, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico 13 se ilustra la prevalencia de unos soportes sobre otros. El libro se 

impone con un 55%, seguido por las publicaciones periódicas con un 24%. Los 

soportes que figuran con 0% designan porcentajes que no alcanzan al 1%. 

 

 

7. ¿Cuál es el total de ejemplares de la biblioteca? * 

Museo Nacional de Bellas Artes 190000 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás 100000 

Museo Mitre 70000 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro 20490 

Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones 20000 

Museo Histórico Nacional 18000 

Museo Histórico Sarmiento 12000 

Instituto Nacional Sanmartiniano 8000 

Museo Nacional del Grabado 7500 

Casa Natal de Sarmiento- Museo y Biblioteca 7000 

Instituto Nacional Juan Domingo Perón 6508 

Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas 5600 

Palacio San José "Museo Nacional Justo José de Urquiza" 5357 

Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega 5000 

Museo Histórico del Norte 4500 

Museo Nacional de Arte Decorativo 4000 

Palacio Nacional de las Artes 4000 

Museo Roca 3725 

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón 3000 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces 3000 

Museo Nacional de Arte Oriental 2900 

Museo Casa Histórica de la Independencia 2791 

Estancia Jesús María Museo Jesuítico Nacional 2772 

Instituto Nacional Browniano 2576 

Instituto Nacional Belgraniano 2487 

Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers  2200 

Museo del traje 2000 

Museo Casa de Yrurtia 1700 

Museo del Cabildo 1044 

Instituto Nacional Yrigoyeneano (Ley 26.040) 760 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 692 

Museo Regional de Pintura José Antonio Terry 548 

Instituto Nacional Newberiano 426 

Total general 520576 

 

Tabla 3. Total de documentos de cada biblioteca, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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El total de documentos de las bibliotecas es muy amplio. La entidad que menos 

ejemplares posee es el Instituto Nacional Newberiano, con 426 ejemplares, mientras 

que, en el otro extremo, la biblioteca del Museo Nacional Bellas Artes cuenta con 

190.000 ejemplares. Este aspecto es necesario tenerlo en cuenta ya que, si se 

implementa un software para catalogar las colecciones, sucederá que mientras que 

una biblioteca podrá terminar su catalogación completa en poco tiempo, otras podrían 

tardar mucho más, incluso exportando registros. 

Es de notar la polarización en relación a la cantidad de material. Hay 3 bibliotecas que 

poseen el 70% de los documentos bibliográficos totales. En cuanto volúmenes, hay 

una amplitud muy grande entre los fondos documentales. 

   

8. ¿La colección está diferenciada entre libros “históricos/patrimoniales” y 

libros “de uso/consulta”? * 

 

Gráfico 14. Distinción entre libros históricos/patrimoniales y libros de uso/consulta, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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Esta pregunta tiene lugar debido a la política de trabajo de la institución. Sólo se lleva 

adelante el procedimiento de altas Patrimoniales si se trata de libros históricos 

patrimoniales. Aquellos que no entran en esta categoría no necesitan ese 

procedimiento. Todo documento que envista un valor particular para la nación, puede 

ser susceptible de ser patrimonializado. El proceso de Alta Patrimonial es el que se 

realiza para que estos documentos pasen a formar parte del patrimonio nacional. Los 

bienes de uso como mesas, sillas y muebles de oficina entre otros, que son para el 

uso diario de los trabajadores no forman parte de los bienes patrimoniales y no son 

sometidos a este tipo de procesos. Pero para llevar un mejor control del patrimonio 

nacional se requiere hacer el Alta Patrimonial. Este procedimiento, que no ha sido 

realizado homogéneamente por todas las instituciones, está detallado en las 

normativas: Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales, Resolución SC 

N.º 2030/2006 ; Reglamento para el ingreso de bienes muebles culturales, Resolución 

SCMC N.º 04/2002 y Ficha de registro de fondos documentales, Res. 1397-08. 

 

  

9. ¿Cuántos ejemplares están catalogados? * 
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Gráfico 15. Documentos catalogados, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

La relación entre libros catalogados y libros por catalogar dentro de la muestra a 

analizar es muy dispar. Existen ambos extremos, toda la colección catalogada, y 

ningún ejemplar de la colección catalogada. Esto implicaría una carga de trabajo 

diferente en cada biblioteca. Las resoluciones emitidas por el Ministerio de Cultura 

deberían estar atentas a estas diferencias y a los plazos establecidos para las tareas 

a asignar. 

Del total de 33 bibliotecas, 5 no cuentan con ningún catálogo en ningún soporte: el 

Museo Nacional de Arte Oriental, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, el Palacio San 

José, La Casa Natal de Sarmiento y el Museo Malvinas. Si bien representa un 15% 

del total, el porcentaje se considera alto debido a que se trata de bibliotecas 

especializadas que manejan patrimonio nacional. Las instituciones que declaran tener 

todos los documentos catalogados representan un 27% y son 9, el Museo Nacional 

del Grabado, el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, el Instituto Nacional 

de Estudios de Teatro, el Museo del Cabildo el Instituto Nacional Belgraniano, Instituto 

Nacional Sanmartiniano, el Museo Mitre, el Instituto Nacional Browniano y el Museo 
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Casa de Ricardo Rojas. Por ende, hay 19 bibliotecas, un 58%, que tienen un catálogo 

en algún grado de desarrollo. 

Esto nos da un panorama del modo en que se fueron llevando a cabo los procesos 

técnicos en las bibliotecas. El hecho de contar con un catálogo previo representa un 

hecho positivo ya que se tiene conocimiento del uso y la carga de registros sea cual 

sea el soporte. Es un conocimiento previo que puede facilitar los procesos en caso de 

implementar un nuevo software y de tener que capacitar a los responsables.  

 

10. ¿Tiene libros, publicaciones periódicas, etc. de la biblioteca registrados en 

los sistemas CONar o MEMORar? * 

 

 

Gráfico 16. Uso de los sistemas CONar y MEMORar, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Se puede apreciar una gran disparidad en cuanto a la catalogación de los libros como 

objetos históricos. Es muy parejo el resultado entre quienes catalogaron los libros en 

bases de datos de objetos, o documentos y quienes decidieron no catalogarlos en 

esos sistemas. Es de destacar este punto puesto que, al pertenecer todos estos 
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museos a la misma dependencia, reciben las mismas normativas, sin embargo, no se 

ponen en práctica de igual modo. 

La suma de instituciones que catalogaron documentos de biblioteca en CONar, 

MEMORar o en ambos casi alcanza la cifra de las que no catalogaron en ningún 

sistema. Del total, el 30% utilizó MEMORar, el 13% CONar y el 3% utilizó ambos 

programas. 

 

 

11. ¿Qué cantidad? 

 

Gráfico 17. Cantidad de libros catalogados en CONar y MEMORar, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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La cantidad de ejemplares catalogados en los sistemas CONar y MEMORar, incluso 

en aquellas bibliotecas en las que se realizó esta práctica, es baja. Un total de 3081 

ejemplares sobre 515876. Esto se debe a que el criterio por medio del cual se decidió 

catalogar el documento, tiene que ver con características especiales del mismo, a 

saber: antigüedad, valor económico, rareza, etc. Cada institución debe evaluar cuáles 

son los documentos que requieren una catalogación en estos sistemas y cuáles no. A 

diferencia de la catalogación en un SIGB que sería sobre la totalidad de los 

documentos. 

 

12. ¿La institución da cumplimiento a la Resolución MC 3309/15 relativa a la 

ficha de inventario de fondos bibliográficos de consulta?  

 

 

Gráfico 18. Instituciones que realizan el inventario en base a la Resolución MC 3309/15, 2021. Fuente: elaboración 
propia. 
 

Esta pregunta busca conocer si se está realizando el inventario según el formato 

indicado mediante esta resolución. Las proporciones entre las tres posibles 

respuestas son similares: el 33% la está cumpliendo, el 27% no, y el 40% de los 

responsables no sabe si esta práctica se llevó a cabo alguna vez. Esta pregunta deja 
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en evidencia la heterogeneidad en los procesos técnicos que se llevan adelante en 

estas instituciones a pesar de haber resoluciones al respecto. En la Resolución del 

Ministerio de Cultura Nº 3309-2015 se insta a todas las instituciones a realizar un 

inventario y se adjunta una planilla para tal fin. “Artículo 1º: Adóptase la Ficha de 

Inventario de bienes bibliográficos de consulta que como ANEXO I forma parte de la 

presente Resolución para el inventario de los bienes bibliográficos de consulta 

pertenecientes a los museos e institutos dependientes de la Dirección Nacional de 

Patrimonio y Museos que posean bienes bibliotecológicos de consulta” (Argentina. 

Ministerio de Cultura, 2015). 

 

  

SECCIÓN 3 - RECURSOS HUMANOS 

 13.   ¿Cuántas personas trabajan en el área? * 

 

Gráfico 19. Cantidad de responsables de área en biblioteca, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

 

El 43% de las bibliotecas funciona con sólo un responsable, el 21% con dos. Con 3 

funciona el Museo Nacional Juan Manuel de Rosas, el Museo Histórico del Norte y el 
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Museo de Pintura José Antonio Terry. Con 4, La Estancia Jesús María, el Instituto 

Nacional Juan Domingo Perón y el Museo Casa de Ricardo Rojas. Con 5 no hay. Y 

con 6 la única institución es el Museo Nacional de Bellas Artes. Estos datos nos 

permiten conocer que el total de responsables de área en las bibliotecas analizadas 

es de 64.  

 

14.   ¿Cuántas de ellas son bibliotecarios/as? * 

Museo/Instituto Responsables 
Bibliotecarios 
Profesionales 

Museo Nacional de Bellas Artes 6 3 

Estancia Jesús María Museo Jesuítico Nacional 4 0 

Instituto Nacional Juan Domingo Perón 4 0 

Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones 4 1 

Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas 3 0 

Museo Histórico del Norte 3 1 

Museo Regional de Pintura José Antonio Terry 3 0 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro 3 2 

Museo del traje 3 0 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás 3 1 

Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega 2 1 

Instituto Nacional Belgraniano 2 0 

Casa Natal de Sarmiento- Museo y Biblioteca 2 1 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 2 0 

Museo Histórico Sarmiento 2 0 

Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia 2 1 

Museo Histórico Nacional 2 1 

Museo Nacional del Grabado 1 0 

Museo Roca 1 0 

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón 1 1 

Museo del Cabildo 1 0 

Instituto Nacional Yrigoyeneano (Ley 26.040) 1 0 

Palacio San José "Museo Nacional Justo José de Urquiza" 1 0 

Instituto Nacional Sanmartiniano 1 0 

Palacio Nacional de las Artes 1 0 

Museo Mitre 1 1 

Instituto Nacional Browniano 1 0 

Museo Casa Histórica de la Independencia 1 1 

Museo Nacional de Arte Decorativo 1 0 

Museo Casa de Yrurtia 1 0 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces 1 0 

Museo Nacional de Arte Oriental 0 0 

Instituto Nacional Newberiano 0 0 

 
Tabla 4. Cantidad de responsables y bibliotecarios profesionales por institución, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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El 64% de las instituciones no cuentan con bibliotecarios profesionales. El 30% sólo 

cuenta con uno, y solamente 2 cuentan con más de un bibliotecario profesional, el 

Museo Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. El total 

de Bibliotecarios profesionales en las bibliotecas analizadas es de 15. 

 

15.   ¿Qué formación tienen quienes no son bibliotecarios? * 

 
 
Gráfico 20. Formación de responsables de biblioteca que no son bibliotecarios, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

El nivel de estudios alcanzados de quienes no son bibliotecarios y son responsables 

en el área de biblioteca está compuesto en un 70% por personas con título secundario, 

un 18% cuenta con estudios universitarios y el 12% cuenta con títulos de nivel terciario 

no universitario. 

 

DISCIPLINA TOTAL 

Museología 9 

Bibliotecología 5 

Historia 5 

70%

12%

18%

Formación de responsables de 

o Secundario
o Terciario
o Universitario
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Arte 3 

Letras 3 

Archivología 2 

Conservación de documentos 1 

Arquitectura 1 

Relaciones Públicas 1 

Ciencias Políticas 1 
 
Tabla 5. Disciplinas elegidas por los responsables de bibliotecas, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Entre quienes respondieron sobre el área de estudio en la cual se especializan, la 

disciplina más elegida fue Museología con nueve, después Bibliotecología e Historia 

con 5 cada una. 

  

  

SECCIÓN 4 - RECURSOS MATERIALES 

Preguntas: 

16.   Indique cantidad de computadoras destinadas a la Administración de la 

biblioteca (para uso de los bibliotecarios y no del público) * 
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Gráfico 21. Cantidad de computadoras para los responsables, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Las respuestas abarcan desde 8 instituciones que no cuentan con computadora, 15 

cuentan con sólo 1 computadora y 5 instituciones cuentan con 2 computadoras para 

uso interno. 

Destacan con 3 computadoras, el Museo Histórico Sarmiento, el Instituto Nacional de 

Estudios de Teatro y el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Con 4 

computadoras, el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Y la que más computadoras 

posee es la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes que cuenta con 7 

computadoras. 
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Hay 41 responsables de las bibliotecas analizadas y 32 computadoras destinadas a 

los bibliotecarios. Es decir, que el 22% de los responsables carecen de una 

computadora para desempeñarse en sus tareas diarias. 

 

17.   Indique cantidad de computadoras destinadas a la consulta del público.* 

Museo/Instituto 
PC uso 
interno 

PC para 
usuarios 

Museo Nacional de Bellas Artes 7 0 

Instituto Nacional Juan Domingo Perón 4 1 

Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas 3 0 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro 3 0 

Museo Histórico Sarmiento 3 0 

Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega 2 1 

Instituto Nacional Sanmartiniano 2 0 

Museo Mitre 2 1 

Museo Histórico Nacional 2 0 

Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de 
Investigaciones 2 0 

Museo Nacional del Grabado 1 0 

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón 1 0 

Museo del Cabildo 1 0 

Estancia Jesús María Museo Jesuítico Nacional 1 0 

Instituto Nacional Yrigoyeneano (Ley 26.040) 1 0 

Palacio San José "Museo Nacional Justo José de Urquiza" 1 0 

Instituto Nacional Belgraniano 1 0 

Casa Natal de Sarmiento- Museo y Biblioteca 1 0 

Museo del traje 1 0 

Palacio Nacional de las Artes 1 1 

Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia 1 0 

Instituto Nacional Browniano 1 0 

Museo Casa Histórica de la Independencia 1 0 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás 1 0 

Museo Nacional de Arte Decorativo 1 0 

Museo Histórico del Norte 0 0 

Museo Regional de Pintura José Antonio Terry 0 0 

Museo Roca 0 0 

Museo Nacional de Arte Oriental 0 0 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 0 0 

Instituto Nacional Newberiano 0 0 

Museo Casa de Yrurtia 0 0 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces 0 0 

 
Tabla 6. Cantidad de computadoras de uso interno y para los usuarios, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Sólo 4 instituciones cuentan con computadoras destinadas al uso del público 
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Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, el Palacio Nacional de las Artes, el 

Museo Mitre y el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El 88% de las bibliotecas no 

tienen computadoras para los usuarios. 

 

18.   ¿El Museo/Instituto cuenta con acceso a internet? 

Actualmente el 100% de las instituciones cuenta con acceso a internet. La última 

institución en adquirir este servicio fue la biblioteca del Palacio San José en Entre Ríos 

en 2019. Las dificultades que se habían presentado se debían a cuestiones de 

ubicación geográfica del Museo.  

 

19.   ¿De qué otros dispositivos disponen? Consigne cantidades * 

 

Dispositivos Cantidad 

Escáneres 26 

Impresoras 23 

Cámaras 9 

Proyectores 8 

Otros 2 

Lectores de Microfilm 1 

Tablets 0 
 
Tabla 7. Otros dispositivos con que cuentan las bibliotecas, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de los dispositivos con los que cuentan las bibliotecas analizadas, escáneres 

e impresoras son los más frecuentes. Hay 26 escáneres distribuidos en 19 

instituciones. Los escáneres pueden ser una herramienta complementaria de un 

catálogo en el que se suban las portadas de los documentos. Un 38% cuenta con este 

tipo de dispositivos. En segundo lugar, las impresoras con un 33% de las bibliotecas.  
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SECCIÓN 5 - PROCESOS TÉCNICOS 

Preguntas: 

20.   ¿Se realiza un registro de Inventario? 

 

Gráfico 22. Instituciones que realizan inventario, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El 88% de las instituciones tienen iniciado este control. La mayoría llevan un registro 

de inventario. Y más allá de la importancia en cuanto a control e identificación, es una 

tarea necesaria y fundamental para poder otorgar un valor al campo Ítem subcampo 

p (Barcode) durante la catalogación.  

 

21.   ¿Utiliza algún software para llevar el registro de inventario? Consigne, 

además, si utiliza libros, cuadernos o fichas. * 

88%

9%
3%

Registro de inventario

Sí

No

No sé
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Gráfico 23. Herramientas para realizar inventario, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El programa más adoptado por las instituciones para hacer un registro de inventario 

es Microsoft Excel, alcanzando el 37% del total. El porcentaje que no realiza este 

registro o que lo realiza sólo en papel no alcanza el 20%. Por otro lado, se puede ver 

una multiplicidad de procedimientos y programas para realizar el inventario que, si 

bien no interfiere directamente en la implementación de algún SIGB, pone en 

evidencia la falta de normativas comunes, o su cumplimiento. 

Tanto la biblioteca de la Estancia Jesús María como la del Museo del Traje declararon 

utilizar Excel, y además Aguapey para el registro de inventario. 

Por otro lado, el Palacio San José, la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Histórico 

Sarmiento, la Estancia Jesuítica Alta Gracia, la Casa Histórica de la Independencia, 

el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Casa de Yrurtia declaran utilizar el 

formato papel además de un programa. 

37%

15%

15%

6%

6%

6%

3%
3% 3%

3% 3%

Herramientas para inventario

Excel

No

Excel y soporte papel

Winisis

Excel y Aguapey

Soporte papel
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Access y soporte papel

Access

Koha y Soporte papel

Koha
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22.   ¿Se realiza la catalogación de los libros, publicaciones periódicas, etc. 

ingresados? * 

 

Gráfico 24. Catalogación de las colecciones, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Más del 60% de las instituciones realizan la catalogación de sus fondos bibliográficos. 

Hay un 36% que no cataloga y un 3% que no sabe.  

 

 

23.   ¿Qué reglas utiliza para la catalogación? * 

61%

36%

3%

¿Se realiza la catalogación de los fondos?

Sí

No

No sé
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Gráfico 25. Reglas de catalogación utilizadas, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Hay un total de 20 bibliotecas que catalogan los documentos. Esto representa un 63% 

del total analizado. Dentro de este porcentaje, las normas más utilizadas son las 

RCAA2, representan un 21% del total. Un 21% también responde a otras normas, un 

12% no sabe, un 6% utiliza la 1ra. Edición de las RCAA y un 3%, es decir, solamente 

la biblioteca de la Casa Histórica de la Independencia, utiliza las RDA.  

  

 

24.   ¿Utiliza algún software para la catalogación de los libros, publicaciones 

periódicas, etc.? Consigne, además, si utiliza libros, cuadernos o fichas para la 

catalogación. * 

40%

21%

21%

9%

6%
3%

60%

Reglas de catalogación

No utiliza RCAA2 Otras No sé RCAA1 RDA
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Gráfico 26. Softwares de catalogación utilizados, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Hay 19 instituciones que no cuentan con un software para catalogar sus documentos, 

esto representa un 58% del total. Dentro del 42% que sí utiliza un software hay mucha 

variedad. Tiene gran presencia el uso de herramientas de Microsoft Office como el 

Access y el Excel, pero también el uso de software bibliotecológicos como WinIsis, 

Aguapey y Koha. Museo del Cabildo, Instituto Nacional Sanmartiniano y Palacio 

Nacional de las Artes utiliza Excel. La Estancia Jesús María y el Museo del Traje 

utilizan Aguapey y Excel. El Museo Casa de Ricardo Rojas y el Museo Nacional de 

Bellas Artes utilizan Koha. El Museo Histórico del Norte y la Casa del Acuerdo de San 

Nicolás sólo tienen catálogos en soporte papel. El Instituto Nacional Juan Domingo 

Perón tiene su catálogo en Access. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas 

Eva Perón utiliza Isis y el Museo Histórico Nacional, WinIsis. El Instituto Nacional de 

Estudios de Teatro declara tener catálogo en Libre Office y además en soporte papel, 

58%

9%

6%

6%

6%

3%
3%
3%
3%
3%
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Sofware de catalogación

No utiliza Excel Aguapey y excel
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mientras que el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega tiene su catálogo en 

WinIsis y en soporte papel.  

 

 

25.   ¿Se realiza una Indización de los registros catalográficos? (asignación 

de descriptores o "temas" a los registros) * 

 

Gráfico 27. Instituciones que realizan indización, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Del 60% de las instituciones que realizan una catalogación, el porcentaje disminuye 

al 42% cuando se trata de catalogaciones informatizadas. El proceso de indización es 

realizado por el 36%. Las instituciones que cumplen esta tarea son: el Instituto 

Nacional Juan Manuel de Rosas, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, el 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro, el Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto 

Nacional Juan Domingo Perón, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Museo 

Histórico Sarmiento, el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia, el Museo 

55%
36%

9%

Instituciones que realizan indización

No
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Histórico Nacional, el Museo Casa de Ricardo Rojas y el Museo Nacional de Bellas 

Artes. 

 

 

26.   ¿Qué herramientas utiliza para la indización? Indique el nombre del 

tesauro, lista de epígrafe u otra herramienta. * 

 

Gráfico 28. Herramientas utilizadas para la indización, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Tanto el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, como el Instituto Nacional 

Belgraniano y el Museo Nacional de Bellas Artes utilizan herramientas propias para la 

indización.  

Dentro de las instituciones que trabajan con LEMB, la Casa Natal de Sarmiento Utiliza 

la Lista de Encabezamiento de Materias Sears, y la Estancia Jesuítica Alta Gracia usa 

la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas (Rovira-Aguayo).  

En cuanto al uso de Tesauros, el Museo Casa de Ricardo Rojas utiliza el 

Macrotesauro de la UNESCO ;  El Museo Mitre, el Tesauro de Historia ; el Museo 

6%

15%

15%

52%

12%

Indización

Lista de Encabezamientos
de Materia

Tesauro

Herramienta propia

No realiza
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Histórico Nacional, el Tesauro de Historia Argentina ; el Instituto Nacional Juan 

Domingo Perón, el Tesauro de la Unesco y el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, 

un Tesauro teatral.  

 

27.   ¿Se realiza una digitalización parcial o total de los libros, publicaciones 

periódicas, etc.? * 

 

Gráfico 29. Instituciones que realizan digitalizaciones, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

De las 33 Instituciones analizadas, 24 no realizan digitalizaciones, 2 no saben si se 

realiza este proceso y sólo 7 digitalizan: el Museo Histórico Sarmiento, el Museo Roca, 

el Museo Casa Histórica de la Independencia, el Museo Mitre, el Instituto Nacional de 

Musicología Carlos Vega, el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y el Instituto 

Nacional de Estudios de Teatro. La digitalización podría ser una herramienta de 

complemento para un catálogo colectivo. 
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28.   ¿Se lleva un registro de préstamos, libro diario o de consultas? * Marca 

solo un óvalo. 

 

Gráfico 30. Registro de préstamos diarios, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

En cuanto a procesos técnicos, este punto tiene mucha aceptación. El 67% de las 

instituciones llevan un registro de préstamos diarios donde se consignan las consultas 

de los documentos. Las instituciones que declaran no registrar los préstamos diarios 

son el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, el Museo Nacional de Arte 

Oriental, el Museo del Cabildo, la Estancia Jesús María, el Instituto Nacional 

Newberiano, el Museo Casa de Yrurtia, el Complejo Histórico Cultural Manzana de las 

Luces, el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas y el Instituto Nacional 

Yrigoyeneano. 
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29.   ¿Cuenta con una base de datos de usuarios? * 

 

Gráfico 31. Instituciones que cuentan con una base de datos de usuarios, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El 73% de las instituciones no cuentan con una base de datos de usuarios. Esto es: 

un registro de los datos de quienes acceden a la consulta del material, un 24% sí 

cuenta con una base de datos de usuarios y el 3% no puede brindar información 

acerca de este dato. Las instituciones que cuentan con una base de datos de usuarios 

son el Museo Nacional de Arte Oriental, el Complejo Histórico Cultural Manzana de 

las Luces, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico del Norte, el Museo 

Histórico Sarmiento, el Museo Mitre, el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y el 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro. 
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30.   ¿Cuenta con un catálogo en línea? * 

 

Gráfico 32. Instituciones que poseen un catálogo en línea (OPAC), 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Sólo el Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con un catálogo en línea con el 

software Koha. Tanto el Museo Mitre, como el Instituto Belgraniano (quienes 

respondieron afirmativamente) tienen archivos en PDF y en Excel subidos a la página, 

lo que no representa un catálogo en línea. 

 

SECCIÓN 6 - ACCESO A LA INFORMACIÓN 

31.   ¿Cuál es el perfil de los usuarios de la biblioteca? * 

Hay una gran variedad de perfiles: investigadores y estudiantes de nivel terciario y 

universitario son mayoría. Cabe mencionar a los profesionales que trabajan en las 

instituciones(curadores, museólogos, investigadores de planta, archivistas) y el 

público en general. Dado que no en muchas bibliotecas los investigadores tienen tan 

fuerte presencia, para satisfacer este tipo de usuarios lo ideal sería hacer una 

descripción documental de tercer nivel. Este nivel de catalogación es el más 

91%

9%

Catálogo en línea (OPAC)

No

Sí
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exhaustivo. Se pueden incluir análisis críticos, resúmenes, notas detalladas y todos 

los elementos que puedan identificar al documento por sobre el resto. 

 

 

32.   ¿Cuáles son los requisitos para la consulta de los usuarios? * 

 

Gráfico 33. Requisitos para consulta, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

El 46% de las instituciones no indica ningún requisito para la consulta, mientras que 

para el 39% es requisito la presentación del DNI. Existen otros procedimientos: 

solicitud previa o el uso de un protocolo de consulta sólo alcanzan un 15%. 

  

  

46%

39%

9%
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33.   ¿La biblioteca posee lugar para la atención de usuarios? * 

 

Gráfico 34. Instituciones que poseen espacio para la atención de usuarios de las bibliotecas, 2021. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Si bien más del 70% cuenta con un espacio para las consultas, hay un 27% que no 

cuenta con una sala, como es el caso del Museo Casa de Yrurtia que no dispone de 

una propia, sino que comparte una con el resto de las áreas de la institución.   
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El museo dispone de una
sala para consultas en
general no específicamente
de la biblioteca



106 
 
 

 

34.   ¿Qué tipos de préstamos se realizan? *  

Institución/Tipo de préstamo 
En 
sala 

A 
domic
ilio 

Dentr
o de 
la 
institu
ción 

Interbi
bliote
carios 

Otros 
présta
mos] 

Casa Natal de Sarmiento- Museo y Biblioteca Sí Sí Sí Sí No 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces Sí No Sí No No 

Estancia Jesús María Museo Jesuítico Nacional No No Sí No No 

Instituto Nacional Belgraniano Sí No No No No 

Instituto Nacional Browniano 
NS/N
C 

NS/N
C 

NS/N
C 

NS/N
C 

NS/N
C 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro Sí No Sí Sí No 

Instituto Nacional de Investig. Históricas Eva Perón Sí No No No No 

Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega Sí No Sí No No 

Instituto Nacional Juan Domingo Perón Sí No Sí No No 

Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas Sí No No No No 

Instituto Nacional Sanmartiniano Sí No Sí No No 

Instituto Nacional Yrigoyeneano Sí No No 
NS/N
C No 

Instituto Nacional Newberiano No No No No No 

Museo Casa de Ricardo Rojas Sí No Sí No 
NS/N
C 

Museo Casa de Yrurtia Sí No Sí 
NS/N
C 

NS/N
C 

Museo Casa Histórica de la Independencia Sí No Sí No No 

Museo del Cabildo No No Sí No No 

Museo del traje Sí No No No No 

Museo Histórico del Norte Sí No Sí No No 

Museo Histórico Nacional Sí No No No No 

Museo Histórico Sarmiento Sí No Sí No No 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur Sí No Sí No No 

Museo Mitre Sí No Sí No No 

Museo Nacional de Arte Decorativo Sí No Sí No No 

Museo Nacional de Arte Oriental No No No No No 

Museo Nacional de Bellas Artes Sí No Sí Sí Sí 

Museo Nacional del Grabado Sí No Sí No No 

Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia Sí No No No No 

Museo Regional de Pintura José Antonio Terry Sí No Sí No No 

Museo Roca Sí No Sí No No 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás Sí No Sí No 
NS/N
C 

Palacio Nacional de las Artes No No No No No 

Palacio San José Museo Nacional Justo José de 
Urquiza Sí No Sí No No 

 
Tabla 8. Tipos de préstamos que realizan las bibliotecas, 2021. Fuente: elaboración propia. 
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El servicio de consulta en sala es el primer tipo de consulta que se analiza ya que es 

el más frecuente en cualquier biblioteca. Si bien más del 75% ofrece este servicio 

debe tenerse en cuenta que en el punto anterior se indica que el 30% de las bibliotecas 

no tienen un espacio propio para la consulta. Contar con este espacio sería muy 

importante, si no es un espacio exclusivo de biblioteca, al menos uno compartido con 

las otras áreas que gestionan colecciones. En este punto no se observa que haya 

diferencias entre Bibliotecas de Museos y Bibliotecas de Institutos. 

Sólo el 3% de las bibliotecas manifiestan contar con préstamos a domicilio.  

Muchas de estas instituciones tienen otras áreas con las que se trabaja en conjunto: 

el área de archivo, conservación, investigación, museología, etc. El 67% de las 

instituciones realizan préstamos internos a otras áreas, un 30% no realiza préstamos 

internos y un 3% no sabe o no contesta. 

Al tratar con documentos que constituyen el patrimonio nacional, cualquier 

movimiento que implique que los mismos salgan de la institución representa un riesgo. 

Los préstamos interbibliotecarios podrían ser posibles siempre y cuando se sigan los 

requisitos y normativas estipuladas por el Ministerio de Cultura de la Nación. Aunque 

existe la posibilidad, sólo el 9% manifiesta realizar préstamos interinstitucionales. 

Sólo la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes manifiesta realizar otro tipo de 

préstamos aparte de los mencionados. El 85% de las instituciones, no realiza ningún 

tipo de préstamos. 

 

35.   ¿La biblioteca es miembro de alguna red de Bibliotecas o participa de 

algún catálogo colectivo? ¿Cuáles? 
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Gráfico 35. Instituciones que forman parte de alguna red o catálogo colectivo, 2021. Fuente: elaboración propia. 
 

Solamente dos bibliotecas participan de Redes. La del Instituto Nacional de 

Musicología Carlos Vega coopera en la Red Vitruvio, y la del Museo Nacional de 

Bellas Artes en Reciaria. El resto, un 94% no participa en ninguna red. 

  

SECCIÓN 7 - OBSERVACIONES 

  

36.   ¿Hay alguna observación, aclaración o aporte que quiera enviarnos? 

Esta pregunta abierta tiene respuestas muy variadas entre las que se destacan las 

dificultades para llevar a cabo los procesos técnicos y la demanda de recursos 

humanos.  

  

94%

3% 3%

Redes o catálogos colectivos

No

Vitruvio

Reciaria
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5. CONCLUSIONES 

 

Capital humano 

Los recursos humanos son una variable fundamental a la hora de pensar en un 

proyecto que implique el trabajo en bibliotecas. Es indispensable que haya al menos 

un bibliotecario profesional por institución, ya que la catalogación de documentos de 

museo implica una serie de conocimientos propios de la carrera. Y el promedio de 

bibliotecarios profesionales por institución es de 0,45. 

Por otro lado, el total de documentos de las unidades de análisis sumando todas las 

bibliotecas es de 520576 ejemplares. Y el total de trabajadores en dichas bibliotecas 

es de 62. Lo que haría un promedio de 8396 libros a catalogar por cada trabajador. 

Pero este dato estadístico no arroja una situación real, pues por ejemplo, en el Museo 

Mitre, cuya biblioteca alberga 70000 ejemplares, sólo hay una bibliotecaria. Cuenta 

además con libros antiguos y raros, por lo que la catalogación sería aún más compleja. 

Esa cantidad y complejidad de los documentos requeriría revisar la cantidad y nivel 

de capacitación de responsables que son necesarios por biblioteca.  

Recursos materiales 

A nivel recursos materiales, las bibliotecas aún presentan carencias: falta de 

computadora, mobiliario e incluso falta de espacio para atender al público. 

Hay un 18 % que no cuenta con computadoras. Esta situación evidencia, no solo la 

necesidad de recursos para un futuro proyecto sino también una carencia importante, 
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siendo este estudio un posible diagnóstico sobre la situación de estas bibliotecas con 

vistas a establecer un catálogo colectivo. El pedido de computadoras es indispensable 

desde dos variantes; una para uso del personal responsable del trabajo de catalogar; 

la otra para los usuarios sería para ofrecerles un acceso al catálogo.  

Teniendo en cuenta los datos relevados, hay 23 bibliotecas que no alcanzan la suma 

de 2 computadoras; representan el 70% del total. En el apartado 10.5 Relativo al 

equipamiento computacional, la Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación 

del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas establece “1 computador 

multimedia, tecnológicamente vigente, por cada funcionario profesional de biblioteca” 

(Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Comisión Asesora de Bibliotecas y 

Documentación, 2003). 

Hay un total de 41 responsables de las bibliotecas analizadas y 32 computadoras 

destinadas a los bibliotecarios. Es decir, que el 22% de los responsables carecen de 

una computadora para desempeñarse en sus tareas diarias. La adquisición de nuevos 

dispositivos debe contemplarse en función del trabajo a realizar, además de tener en 

cuenta que, con equipamientos y políticas en común, el número de singularidades se 

vería reducido. Implementar un sistema nuevo acarreará dudas y preguntas, poder 

eliminar de antemano los posibles inconvenientes en este aspecto podrá significar un 

mayor presupuesto económico, pero por otro lado disminuirá los recursos humanos 

que se emplearían para solucionarlos, además de agilizar todos los procesos.  

 

Comunicación 

Hay que poner el foco en algunos aspectos propios del conjunto de instituciones 

analizadas. Más allá de los aspectos bibliotecológicos, uno de los primeros puntos a 

mejorar es la comunicación. En muchos casos, los responsables del área del 
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patrimonio bibliográfico desconocían normativas o procedimientos emanados de 

organismos superiores. Sería conveniente revisar el sistema de comunicación de las 

normativas y su seguimiento. Y, así como se establece una comunicación de la 

Dirección Nacional de Museos con cada uno de los museos e institutos, revisar la 

comunicación interna entre las áreas de gestión de colecciones (museografía, 

biblioteca, archivo) para que todas las áreas puedan tener conocimiento de los 

documentos que administra cada una de éstas. 

 

Capacitaciones 

Teniendo en cuenta que muchas de estas instituciones manejan fondos raros, 

antiguos y especializados, el nivel de catalogación debe ser muy preciso y detallado. 

Para esto es fundamental dotar a los responsables de área de una capacitación, no 

sólo para la administración y uso de un futuro software sino también en las normas de 

catalogación. Es fundamental que las personas que trabajan en bibliotecas reciban 

una capacitación para la correcta catalogación de los documentos. Incluso, si todos 

fuesen bibliotecarios profesionales, la capacitación sería fundamental, ya que la 

implementación de un nuevo software, así lo requiere, pero se debe poner aún más 

énfasis en este tema teniendo en cuenta estos resultados. En las Pautas para las 

bibliotecas públicas se recomienda “Debería haber, al menos, un bibliotecario titulado 

en cada punto de servicio o departamento independiente, donde el volumen de trabajo 

lo justifique o donde, si no, el servicio dejaría de dar el máximo rendimiento a la 

comunidad” (IFLA, 1988). 

 

Estandarización de procesos 



112 
 
 

 

En cuanto al resto de los procesos técnicos cada institución tomó sus propias 

decisiones en cuanto a qué normativas implementar. El ritmo, el modo y los soportes 

en los que se lleva a cabo también son dispares y particulares de cada biblioteca. 

Poder contar con una serie de estándares y normativas compartidas entre todas las 

instituciones, agilizará los procesos, contribuirá a que los responsables de área 

puedan consultar con sus pares y el producto final que se ofrecerá a los usuarios será 

más organizado y claro. 

Dentro de los procesos técnicos, el proceso de indización proporciona a los registros 

una serie de entradas alternativas. Más allá de las búsquedas tradicionales por autor 

o título, las búsquedas por temas son muy importantes en los procesos de 

investigación. Y el manejo de estas herramientas de forma estandarizada proporciona 

datos precisos y restringe los márgenes de errores para quienes realizan los procesos 

técnicos. 

Hay otros procesos y servicios que se están brindando en algunas bibliotecas como 

digitalizaciones y préstamos a domicilio que también deben ser regularizados. Los 

préstamos a domicilio fueron lo primero en corregir y de manera urgente, ya que 

ninguna institución de las mencionadas puede ofrecer el material en préstamo. Por 

otro lado, la digitalización es un servicio que algunas bibliotecas ofrecen y que 

necesita una serie de criterios en común. Esta actividad pone en evidencia que la 

elaboración de un catálogo colectivo debe ser un primer paso para organizar 

integralmente una serie de normativas de toda índole para las bibliotecas 

dependientes del Ministerio de Cultura. Además, se debe tener en cuenta que las 

bibliotecas son parte del Área de Gestión de Colecciones, en conjunto con las Áreas 

de Archivo y Museografía, por lo que los estándares deben acordarse en conjunto con 
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las Áreas de Gestión de Colecciones de cada institución. Una tarea de construcción y 

acuerdos que debe hacerse para tomar las decisiones adecuadas. 

 

Elección de software 

Otra cuestión a tener en cuenta es que el diseño de un software propio no es una 

buena opción. En primer lugar, porque conlleva un trabajo enorme que consume 

muchos recursos, en segundo lugar, porque ya hay varias iniciativas que llevan años 

trabajando y resulta repetitivo volver a hacer un camino ya recorrido por otros, en 

cuanto a sus aciertos y errores. Teniendo en cuenta las iniciativas de CONar y 

MEMORar podemos observar que ambas plataformas presentan problemas de 

actualizaciones y los usuarios se han quedado sin sistema durante varios meses. 

En cuanto a la elección de un software libre, los beneficios que brinda en relación a la 

gratuidad y personalización son contrarrestados con la necesidad de contar con 

recursos humanos especializados para la instalación y adaptación del software. 

Además, se requiere un mantenimiento y soporte por lo que es necesario que los 

recursos humanos sean permanentes y no sólo para la primera etapa. 

La elección de un servicio de software pago requiere por un lado saber que a nivel 

político se podrá contar con presupuestos asignados para esos fines. Esto representa 

una dificultad ya que no siempre se mantienen en el tiempo este tipo de políticas. Por 

otro lado, la elección de un software pago evita preocuparse por presupuestos a nivel 

infraestructura informática, soporte técnico, y actualizaciones ya que esto suele estar 

incluido en los servicios que se ofrecen. 

En relación al trabajo de registros ya realizados, el hecho de que no haya catálogos o 

estén desactualizados (incluso en fichas de papel) hace que este proyecto traiga a las 

bibliotecas una solución. El catálogo colectivo no sólo brinda la posibilidad de buscar 
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en toda la base, sino que también brindaría la posibilidad de acotar la búsqueda a una 

sola de las bibliotecas. De esta manera, el catálogo colectivo podría convertirse, 

además, en el catálogo de la institución, la herramienta principal para la recuperación 

de la información en toda biblioteca. 

El hecho de que los catálogos no están indizados limita los puntos de acceso a la 

información. No todos los usuarios buscan un autor o un título puntual, también se 

puede buscar un tema de estudio. La indización brinda la posibilidad de acceder a los 

documentos a través de materias o temas de forma organizada. 

El 73% de las instituciones no cuenta con una base de datos de usuarios. Esto es: un 

registro de los datos de quienes acceden a la consulta del material. Existen varios 

softwares que brindan la posibilidad de tener una base de datos de usuarios. Por 

ejemplo, en el caso de que la biblioteca necesitase tener socios. Para el caso puntual 

de las instituciones como las analizadas, se podría tener una base de datos para que 

el investigador se acredite una sola vez siguiendo una serie de requisitos única, y que 

ésta sea válida para todas las instituciones que conforman el catálogo colectivo. 

 

Finalidad del proyecto 

Finalmente, la consulta de los usuarios y el uso en general que se haga de la 

biblioteca, es la finalidad de todo emprendimiento promovido desde estas 

instituciones. Toda esta tarea no tendría sentido sin tener en cuenta al protagonista 

de estos beneficios. final. Es él quien en un futuro podrá acceder a la información 

desde un catálogo colectivo, el que podrá registrarse sólo una vez y tener acceso a 

todas las bibliotecas incluidas en el catálogo, es el usuario quien podrá hacer uso de 

los documentos tanto de Archivo, como de Biblioteca y de Museografía para llevar 

adelante sus investigaciones. 
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Nuestra tarea, como intermediarios de la información en todos sus soportes es 

facilitarles el uso y preservar los documentos para la posteridad. 

Luego de relevar la situación en las bibliotecas e institutos nacionales dependientes 

del Ministerio de Cultura podemos afirmar que la implementación de un software es 

posible. Hay muchos factores a mejorar y otros tanto a incorporar desde cero, pero 

esa es una situación que sucede en mayor o menor medida en toda biblioteca. 

Siempre y cuando los actores interesados, profesionales y autoridades avalen la 

propuesta.  
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TABLA COMPLETA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS NACIONALES 

 
 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO 
Complejo Histórico Cultural Manzana 
de las Luces Perú 222, CABA. 

(+54 -11) 4342-
9930 / 6973. Historia 

Estancia de Jesús María - Museo 
Jesuítico Nacional 

Pedro de Oñate s/N°, Jesús María, 
Córdoba. 

(+54 -03525) 
420126 Historia 

Museo Casa Histórica de la 
Independencia 

Congreso 141, San Miguel de Tucumán, 
Tucumán. 

(+54 - 0381) 431-
0826. Historia 

Museo de la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers Av. Padre Viera 41, Alta Gracia, Córdoba. 

(+54 -03547) 
421303 - 428734. Historia 

Museo del Cabildo de Buenos Aires y 
de la Revolución de Mayo Bolívar 65/ Hipólito Yrigoyen 511, CABA. 

(+54- 11) 4342-
6729 / 4334-1782. Historia 

Museo del Hombre 3 de febrero 1370/78, CABA. 
(+54 -11) 4783-
6554, interno 15. Historia 

Museo Evita Lafinur 2988, CABA. 
(+54 11) 4807-
0306. Historia 

Museo Histórico del Norte Caseros 549, Salta. 
(+54 -0387) 
4215340. Historia 

Museo Histórico Nacional Defensa 1600, CABA. 
(+54 -11) 4307-
1182). Historia 

Museo Histórico Sarmiento Juramento 2180, CABA. 
(+54-11) 4782-
2354/ 4783-7555. Historia 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur 

Av. del Libertador 8151, Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (Ex ESMA), CABA. 

(+54 -11) 5280-
0750. Historia 

Museo Mitre San Martín 336, CABA. 
(+54-11) 4394-
8240/7659. Historia 

Museo Roca- Instituto de 
Investigaciones Históricas Vicente López 2220, CABA. 

(+54- 11) 4803-
2798. Historia 

Museo y Biblioteca Casa Natal de 
Sarmiento   Sarmiento Sur N° 21, San Juan, San Juan. 

(+54 0264) – 
4224603 – 
4204567. Historia 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo 
de San Nicolás 

De la Nación 139 / 143. San Nicolás de los 
Arroyos, Buenos Aires. 

(+54 -0336) 
4428980-4421452. Historia 

Palacio San José -Museo y 
Monumento Nacional Justo José de 
Urquiza 

Ruta Provincial N° 39, Km 128 (desvío al 
Norte 3 km), Dto. Uruguay, Entre Ríos 

(+54 03442) 
432620. Historia 

Museo Casa de Yrurtia O'Higgins 2390, CABA. 
(+54 -11) 4781-
0385. Artes 

Museo de la Historia del Traje Chile 832, CABA. 
(+54 -11) 4343-
8427. Artes 

Museo Nacional de Arte Decorativo Av. del Libertador 1902, CABA. 
(+54 -11) 4801-
8248 / 4806-8306. Artes 

Museo Nacional de Arte Oriental Av. del Libertador 1902 1º Piso, CABA. 
(+54 -11) 4801-
5988. Artes 

Museo Nacional de Bellas Artes Av. Del Libertador 1473, CABA. 
(+54-11) 5288-
9900. Artes 

Museo Nacional del Grabado Riobamba 985, CABA 
+54 (011) 4802-
3295. Artes 

Museo Regional de Pintura "José 
Antonio Terry" 

Rivadavia 352 (frente Plaza Central de 
Tilcara), Tilcara, Jujuy. 

(+54-0388) 495-
50059. Artes 

Palacio Nacional de las Artes (ex 
Palais de Glace) Posadas 1725, CABA. 

+54 (11) 4804-1163 
/ 4324 / 4805- 4354 Artes 

Casa Creativa del Sur Carlos Pellegrini 1285, CABA. 
(+54 11) 2078-
2300) 

Cultura, Letras 
y Pensamiento 

Casa Nacional del Bicentenario Riobamba 985, CABA. 
(+54 11) 4813.0301 
/ 0679. 

Cultura, Letras 
y Pensamiento 

Museo Casa de Ricardo Rojas Charcas 2837, CABA. 
(+54-11) 4824 
4039. 

Cultura, Letras 
y Pensamiento 

Museo del Libro y de la Lengua Av. Las Heras 2555, CABA. 
(+54- 11) 4808-
0090. 

Cultura, Letras 
y Pensamiento 

Instituto Nacional Sanmartiniano 
Mariscal Ramón Castilla 2900, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (+54-11) 4802-3311 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional De Investigaciones 
Históricas Eva Perón  

Lafinur 2988, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

(+54-11) 4807-0306 
/ 4809-3168 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional De Investigaciones 
Históricas J. M. de Rosas 

Montevideo 641, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (+54-11) 4375-5669 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional Yrigoyeneano 
Av. Hipólito Yrigoyen 2038, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (+54-11) 4953-1145 

Instituto 
Nacional 
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Instituto Nacional Newberiano 
Av. Leandro N. Alem 719, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (+54-11) 5166-0714 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional Belgraniano 
Av. Int. Bullrich 481, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (+54-11) 4775-1550 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional Browniano 
Almirante Brown 401, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (+54-11) 4362-1225 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional De Musicología 
México 564, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (+54-11) 4361-6520 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional de Estudios de 
Teatro 

Av. Córdoba 1199, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (+54-11) 4816-7212 

Instituto 
Nacional 

Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano 

3 de febrero 1378, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (+54-11) 4782-7251 

Instituto 
Nacional 

 
Tabla 9. Tabla completa del sistema de bibliotecas y museos nacionales, 2021. Fuente: elaboración propia.  
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Presidencia de la Nación 

Secretaría de Cultura y Medios de  
Comunicación 

 
 
 

BUENOS AIRES, 8 de enero 

2002 
 
 

VISTO el Expediente Nº 4872/01 del registro de la SECRETARIA DE CULTURA Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION, y el artículo 52 

de la Ley de Contabilidad y sus decretos reglamentarios, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que dicho expediente trata el permanente acrecentamiento del patrimonio cultural de 

las dependencias de la SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

producto de diversas formas de ingreso, y la necesidad de actualizar las normas que regulen 

la materia, adecuándolas en un texto único a las necesidades de difusión y conservación del 

patrimonio cultural de la Nación 
 

Que la UNIDAD DE REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y ARTES ha establecido los 

requisitos documentales , técnicos y administrativos, conforme lo establecido por la Ley de 

Contabilidad de la Nación, para el ingreso de bienes muebles culturales. 
 

Que, para llevar a delante una política general sobre la materia, es preciso uniformar 

las disposiciones ya dictadas. 
 

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y ARTES, ha dado 

su opinión favorable. 
 

Que es función de esta Secretaría promover el crecimiento de las colecciones de sus 

organismos y asegurar su ingreso al patrimonio público para su difusión, como así también 

impulsar la preservación de nuestro patrimonio cultural, registrando adecuadamente su 

ingreso a los organismos pertinentes, de acuerdo con una reglamentación que contemple la 

legalidad de su tráfico.
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Secretaría de Cultura y Medios de  
Comunicación 

 
 
 

Que la presente medida encuadra dentro de las facultades conferidas por el Decreto 

Nº 101 / 85. 

 

Por ello, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS COMUNICACIÓN 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: El ingreso de bienes culturales muebles al patrimonio del 

Estado se realizará únicamente sujeto al Reglamento que como anexo I forma parte de 

la presente Resolución y a las normas legales vigentes. 
 

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION SCMC Nº: 0004 
 
 

Firma: Lic. María Teresa del Valle González Fernández de 

Sola Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación 

Presidencia de la Nación
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Secretaría de Cultura y Medios de  
Comunicación 

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

REGLAMENTO PARA EL INGRESO DE BIENES MUEBLES CULTURALES. 

 

1º.- Previo a todo trámite, el organismo que gestiona el ingreso de obras a su 
patrimonio deberá extremar los cuidados para documentar la procedencia de las 
mismas y para asegurarse sobre la legítima posesión de éstas por parte del 
oferente. Si existieran reparos respecto de la legitimidad de la propiedad de la 
obra o de que ésta hubiera sido objeto de un eventual tráfico ilícito, aun cuando 
éste hubiera acontecido con anterioridad a la adquisición de la obra por parte del 
actual propietario, el organismo deberá informar inmediatamente a la 
DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y ARTES para dar 
intervención, si correspondiera, a la delegación de INTERPOL Argentina. 

 

2º.- El ingreso de bienes culturales muebles a un organismo de la SECRETARIA 

DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN de la PRESIDENCIA DE 

LA NACION se iniciará con una nota de elevación del organismo eventual 

receptor de la/s obra/s en la que deberá constar: 
 

a) Descripción del objeto 
 

b) Antecedentes de mayor relevancia del mismo. 
 

c) Valuación estimativa 
 

d) Estado de conservación (informe del Área de Conservación del 

organismo) 
 

e) Factura de compra (si correspondiera) 
 

3º.- En el caso de donaciones, se agregará además de lo establecido en el punto 

2º, incisos a), b), c) y d): 
 

a) Carta del donante ofreciendo en donación la obra en cuestión exenta de 

todo cargo, así como los derechos de reproducción de la misma en 

cualquier soporte. 

b) Certificación de la firma del donante,  por  el Director/a y por el 
responsable del Área Documentación. 

● Documentación probatoria sobre la legítima posesión de la pieza por 
parte del donante. 
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4º.- En el caso de legados, se agregará además de los establecido en el punto 2º 

incisos a), b), c), y d):
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● Fotocopia autenticada ante Escribano Público del testimonio del 

legado. 
 

● Documentación probatoria sobre la legítima posesión de la pieza por 

parte del testador 
 

5º.- Independientemente de la forma de ingreso de una pieza, las áreas 

pertinentes del organismo receptor deberán elaborar un informe sobre la 

conveniencia o no del ingreso de las piezas en cuestión al acervo museológico 

de la institución. 
 

6º.- El / la director/ a del organismo receptor deberá incorporar su opinión 

escrita recomendando o no la aceptación de la pieza y justificando la decisión. 

7º.- En el caso en que existieran dudas sobre la legitimidad de la proveniencia 

de la obra, el organismo deberá solicitar al tenedor de la obra, documentación 

probatoria de la posesión del dominio, así como del anterior propietario. 
 

8º.- Se deberá agregar las planillas de cargo de uso por triplicado debidamente 

cumplimentadas. 
 

9º.- Toda la documentación detallada en los puntos anteriores se elevará, previa 

caratulación, a la DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y 

ARTES, para la evaluación de los antecedentes y para prestar, en los casos que 

correspondiera, la conformidad de la Dirección para aceptar la incorporación de 

la pieza en el acervo de la institución correspondiente. 
 

10º.-Con la conformidad de la DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO, 

MUSEOS Y ARTES, se devolverá el expediente al organismo que recibirá la 

pieza para la confección de la medida administrativa, aceptando el ingreso de la 

obra al patrimonio de la institución, así como la carta de agradecimiento, si 

correspondiera. Tanto la medida administrativa como la carta de agradecimiento 

deberán contar con la inicial del/ la director /a del organismo. 
 

11º.- Toda vez que se haya cumplimentado lo establecido en los puntos 

anteriores del presente Reglamento, el organismo involucrado procederá a 

registrar la obra y a confeccionar el legajo correspondiente.
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Firma: 
 

Lic. María Teresa del Valle González Fernández de 

Sola Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación 

Presidencia de la Nación
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