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Resumen 
Las categorías de información sobre los objetos mu-
seables se representan en la web a través de metada-
tos, y es en la práctica de la documentación museística 
que estos aspectos aparecerán o no como facilitado-
res del acceso y comprensión del objeto por parte del 
usuario. Entre los diversos aspectos a describir sobre 
el objeto de museo (como autoría, material, iconogra-
fía, entre otros), el foco de esta investigación está en 
los metadatos de “bibliografía”, ya que este tipo de re-
ferencia vincula el objeto con otra información, am-
pliando, profundizando o reafirmando su contexto ori-
ginal. El objetivo de esta investigación es verificar cuá-
les y cómo los museos de arte utilizan los metadatos 
“bibliográficos” en el conjunto de elementos descripti-
vos de los objetos museables que componen sus co-
lecciones. Los resultados indican que, de un total de 
34 museos analizados de diferentes partes del mundo, 
14 incluyen bibliografía y 20 que no cuentan con nin-
gún tipo de referencia. Además, 28 museos no contie-
nen ningún otro vínculo con materiales documentales 
y solo 6 mantienen y consideran importante la inclu-
sión de bibliografía complementaria. 
Palabras clave: Descripción de obras de arte. Recu-
peración de información. Metadatos bibliográficos.  

Abstract 
The categories of information about museum objects 
are represented on the web through metadata, and it is 
in the practice of museum documentation that these 
aspects will or won’t appear as facilitators of access 
and understanding of the object by user. Among vari-
ous aspects to describe about the museum object 
(such as authorship, material, iconography, and oth-
ers), the focus of this research is on the "bibliography" 
metadata, since this type of reference links the object 
with other information, expanding, deepening or reaf-
firming its original context. The objective of this re-
search is to verify which and how art museums use 
"bibliographic" metadata in the set of descriptive ele-
ments of the museum objects that make up their col-
lections. The results indicate that of 34 museums ana-
lyzed from different parts of the world, 14 include a bib-
liography and 20 do not have any type of reference. In 
addition, 28 museums do not contain any other link 
with documentary materials and only 6 maintain and 
consider the inclusion of complementary bibliography 
important. 
Keywords: Works of art description. Information re-
trieval. Bibliographic metadata. 
 

1.  Introducción 
A partir de la posibilidad de acceder a los objetos 
museables a través de imágenes accesibles en 
la web, la comunicación e información sobre es-
tos objetos adquiere una importancia destacada 
en el pensamiento museológico. Teniendo en 
cuenta que en el museo el objeto adquiere el es-
tatus de documento y soporte de información de 
variados rangos (Ceravolo y Tálamo, 2007), es 
en la documentación donde radica la oportunidad 
de registrar y hacer accesible ese rango de infor-
mación. 

Para Miranda (2022) la documentación museís-
tica se refiere al proceso de registro de objetos y 
colecciones que, a su vez, como afirman Cer-
avolo y Tálamo (2007), engloba una serie de pro-
cedimientos técnicos con fines de gestión, salva-
guarda y disponibilidad de acceso a las coleccio-
nes de los museos. En este sentido, además de 
preservar el contexto original del objeto, se crea 

un nuevo contexto (Navarrete y Owen, 2016), 
que puede representar la ampliación o profundi-
zación o reafirmación del contexto original, a par-
tir de la conexión de este objeto con otros objetos 
(dentro y fuera de la colección del museo) y con 
otras categorías de información. Tales catego-
rías circulan entre aspectos perceptibles y aspec-
tos conceptuales interpretativos. No obstante, es 
en la práctica de la documentación que estos as-
pectos aparecerán o no como facilitadores del 
acceso y comprensión del objeto por parte del 
usuario. Para Ceravolo y Tálamo (2007), pensar 
en los museos también dirigidos al público ex-
terno es parte del propio proceso de musealiza-
ción y está en el ámbito de la representación de 
la información sobre los objetos museables, con 
miras a su acceso y recuperación, aspectos ana-
lizados en la presente investigación. 
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2.  Marco teórico 
Las categorías de información sobre los objetos 
museables se representan en la web a través de 
metadatos. Desde la perspectiva semántica sus-
ceptible de ser aprovechada en la web enlazando 
información de diferente tipo, se modificó la per-
cepción del documento. Es posible, a través de 
la representación de metadatos, crear un cierto 
tipo de discurso sobre el objeto. Según Miranda 
(2022, p. 4), el conjunto de metadatos, como uno 
de los resultados de la documentación museís-
tica, sirve para “registrar discursivamente a maior 
quantidade de informações contidas em um de-
terminado bem cultural, incluindo elementos rela-
cionados ao seu significado e ao seu signifi-
cante.” Es decir, son los metadatos los que pro-
moverán la base contextual del objeto, y el usua-
rio necesita esta descripción tanto para poder re-
cuperar la información deseada como para en-
tender el objeto de una forma más amplia y plural 
(Navarrete y Owen, 2016). 

Sin embargo, Silva y Lara (2021) llaman la aten-
ción sobre la falta de bases metodológicas en los 
museos, especialmente brasileños, para la prác-
tica de la descripción, encaminada a brindar ser-
vicios dirigidos al público externo y también al pú-
blico interno del museo, como curadores, museó-
logos, gestores, entre otros. Existen algunos do-
cumentos que brindan las bases para la mejor 
elección de los metadatos de representación 
tanto en términos de la información a describir 
como de los estándares sobre cómo describir 
cada pieza de información. Las autoras compara-
ron tres esquemas de metadatos destinados a 
museos: SPECTRUM, que es un estándar de me-
tadatos utilizado por Collections Trust, en el Reino 
Unido; las categorías de información del Comité 
Internacional de Documentación (CIDOC-ICOM); 
y Categories for the Description of Works of Art 
(CDWA) por el Getty Research Institute. 

Entre varios metadatos comparados en cuanto a 
la ocurrencia y similitud entre los patrones anali-
zados por Silva y Lara (2021), llama la atención la 
presencia de los metadatos “bibliografía” en los 
tres casos para la presente investigación. Ade-
más de la importancia de registrar las fuentes que 
sustentan la descripción del objeto, también se 
trata de indicar otra información relacionada que 
pueda enriquecer cualitativamente la interpreta-
ción del objeto por parte del usuario. Dichas refe-
rencias pueden ser artículos y libros publicados o 
inéditos, manuscritos, imágenes, audios, catálo-
gos de exposiciones, entre otros materiales. 

Según Navarrete y Owen (2016, p. 115), “it is the 
metadata attributed to the objects that enables 
discoverability via crossreferences, hyperlinks, 

multiple interpretations [...]” y también la relevan-
cia de que el museo brinde apoyo informativo a 
quienes acceden a su colección en la web, el ob-
jetivo de esta investigación es verificar cuáles y 
cómo los museos de arte utilizan estos metada-
tos en el conjunto de elementos descriptivos de 
los objetos museables. 

3.  Metodología 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
ya que permite medir, relacionar, verificar y prede-
cir la naturaleza de la representación de los obje-
tos museables como elementos informativos. 
Tiene un carácter descriptivo, ya que busca espe-
cificar las propiedades, características y dimensio-
nes de un fenómeno de representación de infor-
mación. Se centra en el análisis de los sistemas 
de representación y recuperación de colecciones 
de arte, actualmente utilizados por museos y gale-
rías. Tiene un diseño no experimental, debido a 
que las variables no son manipuladas deliberada-
mente. El corte transversal se realiza recogiendo 
datos en un único período de tiempo y analizando 
su incidencia en el momento estudiado. 

Para examinar la representación bibliográfica de 
los objetos museables, se seleccionó un conjunto 
de museos y galerías. Para justificar su selec-
ción, se revisó el sitio web del Consejo Interna-
cional de Museos (ICOM), en busca de un ran-
king de los principales museos de arte o un direc-
torio internacional que permitiera acceder a datos 
como el número de visitantes. Como la estrategia 
anterior no fue efectiva, se realizó una búsqueda 
en Google Arts & Culture, considerado el pro-
yecto que aglutina e incluye contenidos de más 
de 2.000 museos, instituciones y galerías. La 
muestra seleccionada fue tomada como referen-
cia en otras investigaciones realizadas (Tarré, 
Díaz-Redondo y Monteiro, s. f., enviado para pu-
blicación). 

Las instituciones identificadas se encuentran en 
la Tabla I, en la página siguiente, que ilustra la 
distribución por países. La muestra fue seleccio-
nada aleatoriamente y está compuesta por 34 
museos y galerías, pero tuvo en cuenta la repre-
sentación geográfica de Europa, América del 
Norte y el Caribe. Para la propia viabilidad del 
presente estudio se limitó la exhaustividad de la 
muestra seleccionada, y el análisis comparativo 
de América Central y del Sur está previsto para 
futuras investigaciones, el cual garantizará am-
pliar el foco de la investigación.  

Los datos fueron recolectados del sitio web oficial 
de cada institución. Se realizaron búsquedas de 
varias obras y los resultados de la recolección 
fueron tabulados. 
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País Museo 

Alemania Museo Städel 

Austria Museo de Historia de Arte de Viena 

Bélgica Museo del Cincuentenario de 
Bruselas 

España Museo del Prado 

 Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía 

 Museo Thyssen-Bornemisza 

 Museo del Romanticismo 

 Museo Guggenheim Bilbao 

Cuba Museo Nacional de Bellas Artes  

Estados Unidos MoMA 

 The MET - Metropolitan Museum 

 Art Institute of Chicago 

 Museum of Fine Arts of Boston 

 National Gallery of Washington 

 Denver Art Museum 

 Philadelphia Museum of Art 

 Detroit Institute of Arts 

 Smithsonian American Art Museum 

Francia Museo do Louvre 

 Museo de Orsay 

 Centro Georges Pompidou 

Grecia Museo de la Acrópolis 

Italia Galería Borghese 

 Museo de Capodimonte 

 Galería Uffizi 

 Museos del Vaticano 

Inglaterra British Museum 

 The National Gallery 

 Victoria and Albert Museum 

 Tate Modern 

Países Bajos Rijksmuseum 

Portugal Museo Serralves 
Museo Calouste Gulbenkian 

Rusia Museo Hermitage 

Tabla I. Distribución de la muestra 

4.  Resultados 
La muestra distribuida en Europa (24), América 
del Norte (9) y el Caribe (1), cuenta con un total 
de 13 nacionalidades diferentes. El Gráfico I pre-
senta la naturaleza de las instituciones. 

La variedad en la tipología de las colecciones se 
indica en el Gráfico II. 

 
Gráfico I. Clasificación por regiones  

de la muestra de museos y galerías seleccionada 

 
Gráfico II. Tipología de la muestra  
de museos y galerías seleccionada 

Se observa un predominio de los museos que va-
loran el arte contemporáneo, frente al bajo pre-
dominio de los que tienen arte prehistórico. Por 
otro lado, de la muestra escogida, 3 museos 
cuentan con colecciones que van desde el Arte 
prehistórico hasta el Arte contemporáneo, que 
son los siguientes: Museo del Cincuentenario de 
Bruselas (Bélgica), Museo Nacional de Bellas Ar-
tes (Cuba) y Museo del Louvre (Francia). De las 
instituciones analizadas, 6 están dedicadas a los 
3 últimos períodos (Arte medieval, Arte moderno 
y Arte contemporáneo); 6 a Arte moderno y Arte 
contemporáneo; 7 de ellos atesoran exclusiva-
mente Arte contemporáneo; solo uno está dedi-
cado al Arte clásico (Museo de la Acrópolis, Gre-
cia) y uno al Arte moderno (Museo del Romanti-
cismo, España). 

 
Gráfico III. Distribución de museos y galerías por 

región con referencias bibliográficas  
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Se analizó si dentro de los apartados dedicados 
a la descripción de las colecciones se incluyen 
referencias bibliográficas sobre la obra o cual-
quier otro material bibliográfico. Los resultados 
se muestran en el Gráfico III a continuación. 

En la muestra estudiada se observa un predomi-
nio de instituciones europeas (10) con inclusión 
de referencias bibliográficas, sobre las norteame-
ricanas (4). Sin embargo, con respecto a las otras 
referencias tanto Europa como América del Norte 
se encuentran igualadas (3, respectivamente); 
no encontrando ocurrencia de ninguno de los as-
pectos anteriores en el Caribe. 

5.  Discusión y conclusiones 
El siguiente análisis se basa en criterios preesta-
blecidos y está organizado por región geográfica, 
siendo Europa el primer lugar a abordar, por ser 
el área con mayor prevalencia de ocurrencia de 
los campos estudiados. Más detallada y concre-
tamente sobre los museos y galerías que inclu-
yen referencias bibliográficas se encuentra el 
Museo del Louvre (París, Francia) con la sección 
bibliográfica (pero sin enlaces) y, notas manus-
critas con imágenes y archivos en formato pdf, 
con información que se puede descargar. El Mu-
seo de la Acrópolis (Atenas, Grecia) contiene bi-
bliografía, pero tampoco presenta enlaces. El Bri-
tish Museum (Londres, Inglaterra) proporciona 
Referencias bibliográficas (Bibliographic referen-
ces) con un enlace a un archivo de catálogo con 
metadatos en el mismo sitio web del museo. El 
Museo Calouste Gulbenkian, (Lisboa, Portugal) 
también incluye referencias, pero bajo el tradicio-
nal título de Bibliografía. 

La Galeria degli Uffizi (Florencia, Italia) bajo el tí-
tulo Hipervisiones presenta un proyecto de narra-
ción (doce obras maestras de los Uffizi, narradas 
en bandas sonoras) y otros proyectos sobre pin-
turas y descripciones literales de la curaduría, 
mas sin referencias. También incluye videos ex-
plicativos de los curadores o artistas frente a las 
obras. 

En España, el Museo Guggenheim Bilbao con-
tiene notas con referencias, pero sin enlace, 
como muchas de las instituciones anteriores ana-
lizadas. En Madrid, el Museo del Prado presenta, 
inclusive, una cronología en su sitio web y con-
tiene una bibliografía sobre las obras, aunque 
también carece de enlaces externos. El Museo 
Thyssen-Bornemisza permite descargar un ar-
chivo con el catálogo de la obra, pero sin las re-
ferencias bibliográficas. El Museo del Romanti-
cismo dispone de un enlace a CER.ES, la Red 
Digital de Colecciones de Museos de España, 
que incluye la descripción de las colecciones, 

pero manifiesta errores de accesibilidad. No con-
tiene otro material bibliográfico, pero incluye un 
enlace a la red de imágenes de Flickr, que utiliza 
etiquetas como palabras clave y una breve des-
cripción de la obra, mas sin referencias docu-
mentales. 

El Museo del Cincuentenario de Bruselas (Bruse-
las, Bélgica) tiene el inconveniente de que su sitio 
web aún está en construcción y la parte dedicada 
a la descripción de las colecciones presenta solo 
algunos aspectos destacados de las obras (high-
ligths), sin referencias bibliográficas. A esto se 
suma el hecho de que solo tiene un enlace al ca-
tálogo de obras en línea del museo sin tener nin-
gún vínculo, por temática o de cualquier tipo, 
siendo demasiado general. 

La Tate Modern (Londres, Inglaterra) a pesar de 
no incluir bibliografía, tiene una sección denomi-
nada Lectura adicional (Further Reading), pero 
sin enlaces para acceder a las referencias reco-
piladas. Por su parte, el Museo Städel (Frankfurt, 
Alemania) no presenta bibliografía ni información 
complementaria adicional, pero sí contiene meta-
datos y palabras clave que se subdividen en las 
categorías de motivos (motifs), referencia (refe-
rence), y también aplica el iconclass por niveles 
en la descripción. 

El Rijksmuseum (Ámsterdam, Países Bajos) 
tiene una sección de Documentación (Documen-
tation) que brinda acceso gratuito a la biblioteca 
Rijksmuseum Research Library (https://library.rij-
ksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-main.pl), que es 
un catálogo en línea que utiliza el formato inter-
operable MARC 21, y según la propia web, una 
de las bibliotecas de arte más importantes del 
mundo. Incluye el acceso a catálogos de subas-
tas y exposiciones, catálogos comerciales y de 
colecciones, así como libros, periódicos y memo-
rias relativas a las colecciones del museo, y se 
recopilan ininterrumpidamente desde 1885. El 
OPAC permite, entre sus funcionalidades, como 
muchas otras, guardar registros, comprar, verifi-
car la disponibilidad en la biblioteca y comprobar 
el código de barras de las copias de documentos. 
El enlace, a diferencia de algunos de los anterio-
res, hace referencia específica a las bibliografías 
sobre el trabajo investigado. Además, contiene 
un clip de audio, con sonidos alusivos a las esce-
nas dentro de la propia obra y que forma parte 
del Tour Multimedia (Multimedia Tour). 

Por último, entre las instituciones europeas des-
taca la Galería Borghese (Roma, Italia), que con-
tiene una bibliografía sobre su obra y algunas de 
ellas con enlaces. La procedencia incluye refe-
rencias a inventarios con datos, títulos, números 
y páginas, aunque con algunos textos solo en el 
idioma original (italiano), y enlaces a archivos de 
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Internet con los documentos digitalizados. Por 
otra parte, la Galeria Borguese tiene una asocia-
ción en el proyecto Internet Archive (https://ar-
chive.org/about/), que es una iniciativa que co-
menzó en 1996. Como se define en su sitio web, 
es una biblioteca digital de sitios de Internet y 
otros artefactos culturales, en formato digital. 
Como biblioteca física, brinda acceso gratuito a 
investigadores, historiadores, académicos, per-
sonas con discapacidad y público en general; con 
la misión de proporcionar acceso universal a to-
dos los conocimientos. Entre sus patrocinadores 
se encuentran asociaciones relevantes en el área 
de la Biblioteconomía como la American Library 
Association (ALA), la International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA), y la 
Music Library Association (MLA), entre muchas 
otras. El proyecto permite interactuar con los do-
cumentos físicos que fueron digitalizados con 
una alta calidad y nivel de precisión y nitidez. 
Contiene el URN (external-identifier) como el nú-
mero del documento en el catálogo mundial 
(OCLC), el registro (full catalog record) del for-
mato MARCXML, además de otros identificado-
res y metadatos relevantes, que sugieren artícu-
los similares basados en ellos. Además, permite 
escuchar la versión del audiolibro (audio book) e 
interactuar con él digitalmente. Entre las funcio-
nalidades que brinda, cumpliendo con las licen-
cias de derechos de autor, se encuentran: com-
partir en redes sociales, descargas en una amplia 
variedad de formatos, desde pdf hasta epub y 
muchos más. También presenta estadísticas, 
como el número de vistas realizadas en el docu-
mento, selección de favoritos, una vez iniciada la 
sesión en la plataforma, el intercambio de revisio-
nes realizadas, interacción a través de comenta-
rios, e incluso ofrece la posibilidad de ser parte 
del proyecto y participar en un área de interés. 

En América del Norte, el Art Institute of Chicago 
(Chicago, Estados Unidos) presenta Historia de 
la Publicación (Publication history) e Historia de 
la exposición (Exhibition history) en las cabece-
ras, y como sus nombres lo indican, incluye una 
recopilación de las publicaciones donde se hace 
referencia a la obra y dónde fue expuesta, es de-
cir, los catálogos de las exposiciones; pero es vá-
lido señalar que cada una de las entradas, actua-
les o no, carecen de la inclusión de enlaces inter-
nos o externos a un catálogo en línea. Por otra 
parte, la misma institución contiene una sección 
denominada Recursos educativos (Educational 
resources) con enlaces a archivos en formato 
pdf, que incluyen datos recopilados como: un re-
sumen de la obra, la biografía del artista, un glo-
sario, una serie de aplicaciones para la sala de 
aulas (classroom applications), otros conceptos 
interesantes y la bibliografía. 

En Washington (Estados Unidos), la National Ga-
llery of Art, en la sección de Bibliografía (Biblio-
graphy), incluye publicaciones con referencias a 
la obra y catálogos de exposiciones bajo el 
mismo título, a diferencia del Art Institute of 
Chicago. Además, permite la citación directa con 
un botón predeterminado, que ofrece una refe-
rencia automatizada; y la exportación de la infor-
mación del sitio web a formato pdf, con la posibi-
lidad de citarlo y compartirlo en redes sociales u 
otras plataformas. Adicionalmente, en el campo 
de Procedencia (Provenance), muestra notas de 
cartas, índices, artículos de prensa y catálogos 
relacionados con las obras o que apoyan el estu-
dio de las colecciones, pero la mayoría sin enla-
ces para acceder a ellas. Por otro lado, las sec-
ciones dentro del sitio web de la biblioteca, ar-
chivo y centro de estudios, aunque pueden ofre-
cer un link a estos documentos digitalizados, se 
encuentran separadas, es decir, sin referencias 
cruzadas. También en Washington, el Smithso-
nian American Art Museum utiliza únicamente el 
método Linked Open Data, con la implementa-
ción del modelo conceptual de museos CIDOC. 

El Detroit Institute of Arts (Michigan, Estados Uni-
dos) tiene la particularidad de incluir bibliografía 
bajo el título de Referencia publicada (Published 
reference), pero más allá de eso no contiene ma-
teriales bibliográficos adicionales. Sin embargo, 
The MET —Metropolitan Museum of Art— 
(Nueva York, Estados Unidos) tiene en la sección 
Línea del Tiempo de Historia del Arte (Timeline 
of Art History), ensayos relacionados (related es-
says), con enlaces. Además de encabezados 
como citas (citation), lecturas adicionales (further 
reading), con enlaces y cronologías con referen-
cias. También incluye una referencia cruzada a 
Publicaciones del Museo (Museum Publications) 
con notificaciones sobre títulos impresos (This ti-
tle is in print) o en línea (Read online), que tam-
bién permite la descarga en formato pdf y la con-
sulta en catálogos en línea como WATSONLINE 
y WorldCat. 

Entre las instituciones analizadas, los mejores 
ejemplos de representación documental bajo la 
inclusión de las variables consideradas son la 
National Gallery of Art, de Estados Unidos, el Rij-
ksmuseum, de Holanda y la Galería Borghese, 
de Italia; dos de ellos europeos y solo uno norte-
americano. Existe un número significativo que no 
incluye referencias bibliográficas y la diferencia 
es notoria, pues de un total de 34 en la muestra 
seleccionada, la prevalencia de criterios es de un 
41,18 % (14 que incluyen), y un 58,82 % (20 ins-
tituciones) que no tienen ningún tipo de referen-
cia. Sin mencionar que un 82,35 % (28) no con-
tienen ningún otro vínculo con materiales docu-
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mentales y, solo un 17,65 % (6) mantienen y con-
sideran importante la inclusión de bibliografía 
complementaria. Lo anterior puede deberse a la 
desvinculación de la práctica museológica con la 
bibliotecológica, perjudicando directamente a la 
sinergia que produce la unión de las mismas, 
pues garantizaría una mejora evidente en la re-
cuperación de información sobre obras de arte y 
contribuiría a los procesos investigativos y cura-
toriales de colecciones artísticas. 
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