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RESUMEN
Las innovaciones tecnológicas han venido a formar parte de nuestra vida cotidia-

na, haciendo imposible la gestión de colecciones sin considerar sus beneficios. El 

presente artículo de investigación analiza la implementación de Tainacan, un sistema 

computarizado de documentación de museos que se utilizó en la Colección de Pa-

trimonio Natural de la Universidad Federal de Pará (Universidade Federal do Pará), 

en la Amazonia brasileña. Se empleó una metodología de cuatro pasos que incluyó 

la investigación de la historia documental de la colección, el análisis de sus caracte-

rísticas técnicas y la discusión interdisciplinaria con expertos para construir y tratar 

los datos y metadatos. De igual manera, se detallan las dificultades que surgieron 

durante la transición del método de documentación anterior a esta plataforma com-

pletamente digital; los resultados muestran que su uso tiene un impacto positivo 

en la eficiencia y la calidad de la gestión y en el acceso a los datos de la colección.
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ABSTRACT
Technological innovations have become part of everyday life, making it impossible 

to manage collections without considering its benefits. This research article dis-

cusses the implementation of Tainacan, a computerized museum documentation 

system in the Natural Heritage Collection of the Universidade Federal do Pará (ufpa, 

Universidade Federal do Pará), in the Brazilian Amazon. This process employed 

a four-step methodology, including the research of the collection’s documentation 

history, analysis of its technical characteristics, and interdisciplinary discussions 

with experts to construct and treat data. It also details the difficulties which arose 

from the transition from a previous documentation method to a fully digital platform. 

The results indicate that using digital platforms positively impacts the efficiency and 

quality of data management and access. 

KEYWORDS
documentation, natural history collection, Tainacan, university heritage.

Go to English 
version

https://www.revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2007-249X


90

Artículo de investigación

Intervención 

JULIO-DICIEMBRE 2023
JULY-DECEMBER 2023

RESUMEN
Las innovaciones tecnológicas han venido a formar parte de nuestra vida cotidia-

na, haciendo imposible la gestión de colecciones sin considerar sus beneficios. El 

presente artículo de investigación analiza la implementación de Tainacan, un sistema 

computarizado de documentación de museos que se utilizó en la Colección de Pa-

trimonio Natural de la Universidad Federal de Pará (Universidade Federal do Pará), 

en la Amazonia brasileña. Se empleó una metodología de cuatro pasos que incluyó 

la investigación de la historia documental de la colección, el análisis de sus caracte-

rísticas técnicas y la discusión interdisciplinaria con expertos para construir y tratar 

los datos y metadatos. De igual manera, se detallan las dificultades que surgieron 

durante la transición del método de documentación anterior a esta plataforma com-

pletamente digital; los resultados muestran que su uso tiene un impacto positivo 

en la eficiencia y la calidad de la gestión y en el acceso a los datos de la colección.

PALABRAS CLAVE
documentación, colección de historia natural, Tainacan, patrimonio universitario

Corrección de estilo por Alejandro Olmedo

Sistemática, taxonomía y 
gestión: estudio de caso sobre la 
implementación de repositorios 
digitales en la colección de 
patrimonio natural en la Amazonia
Go to English version

Jéssica Tarine Moitinho de Lima
Universidad Federal de Pará (ufpa), Brasil
jessicatarine@ufpa.br 
orcid: https://orcid.org/0000-0002-2481-1225

Bárbara Sepúlvreda
Universidad Federal de Pará (ufpa), Brasil
bsepulvreda@gmail.com
orcid: https://orcid.org/0000-0001-9946-286X

DOI: 10.30763/Intervencion.287.v2n28.66.2023  •  AÑO 14, NÚMERO 28: 90-119

Postulado: 25.05.2022    •    Aceptado: 11.12.2023    •    Publicado: 16.02.2024

Sue Anne Regina Ferreira da Costa
Universidad Federal de Pará (ufpa), Brasil
suecosta@ufpa.br  |  orcid: https://orcid.org/0000-0002-3314-5148

mailto:jessicatarine@ufpa.br
https://orcid.org/0000-0002-2481-1225
mailto:bsepulvreda@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9946-286X
https://doi.org/10.30763/Intervencion.287.v2n28.66.2023
mailto:suecosta@ufpa.br
https://orcid.org/0000-0002-3314-5148
https://www.revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2007-249X


91

Artículo de investigación

Intervención 

Sistemática, taxonomía y gestión: estudio de caso sobre la implementación de repositorios digitales…

JULIO-DICIEMBRE 2023
JULY-DECEMBER 2023

E n los últimos decenios las innovaciones tecnológicas se 
han convertido en parte de nuestra vida cotidiana tanto 
en contextos públicos como en privados, lo que hace casi 

imposible siquiera pensar en no aprovechar las ventajas y los be-
neficios que ofrece la información tecnológica (Lima y Silva, 2022, 
p. 14).1 En años recientes hemos sido testigos de una gran trans-
formación en la manera en que las colecciones y los museos abor-
dan la documentación. Este cambio se generó debido al internet 
y su inagotable expansión, así como a la creciente influencia de la 
cibercultura. Los días en que la documentación se limitaba a re-
gistros físicos intramuros en los museos han quedado atrás; la era 
digital marcó el inicio de una generación para la cual la documen-
tación va más allá de los límites físicos y da paso a un grado de ac-
cesibilidad, interactividad y alcance global nunca antes visto. Hoy 
en día los museos y las colecciones, antes aisladas en su práctica, 
aprovechan las oportunidades que el mundo virtual ofrece para 
revolucionar la manera en que curan, comparten e interactúan con 
su invaluable patrimonio natural y cultural. Esa evolución dinámica 
destaca la creciente importancia de adaptarse al entorno digital.   

Preservar los logros científicos es esencial para el desarrollo 
de la humanidad, ya que comprende el conocimiento con el que 
contamos, tangible e intangible, desde la naturaleza hasta el es-
pacio, al que se conoce mejor como patrimonio científico e inclu-
ye artefactos, especímenes y exhibiciones que preservan nuestro 
entendimiento de la ciencia y la tecnología a lo largo del tiempo, 
conformando el patrimonio cultural de la ciencia y la tecnología. 
Estos elementos están presentes en colecciones con valiosos do-
cumentos y libros, e incluyen museos, observatorios, jardines y 
paisajes (Lima, 2021, p. 17; Granato, Ribeiro y Araújo, 2017, p. 17; 
Lourenço y Wilson, 2013, p. 745; Museu, 2017, p. 3). En el presente 
texto examinaremos cómo cada componente contribuye a la pre-
servación de nuestro patrimonio científico.   

Sistemática, taxonomía y gestión son términos de uso cotidiano 
en una colección de patrimonio científico relacionado con la his-
toria natural, a la vez que forman parte del patrimonio cultural de 
la ciencia y la tecnología. Estos temas se articulan en el presente 
texto, en el caso de estudio de la implementación de Tainacan en 
una colección de patrimonio natural perteneciente al curso de Mu-
seología de la Universidad Federal de Pará (ufpa).

1 El presente artículo se ciñe a las normas de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas (abnt) y en específico a la nbr 6023-2018 - Información y documentación: 
Referencias-Elaboración. 
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La ufpa es la universidad pública más grande en la Amazonia, 
establecida bajo la Ley N.° 3.191, el 2 de julio de 1957, con la misión 
de crear y difundir conocimiento en la región, promoviendo una 
sociedad inclusiva y sostenible (Universidade, s. f.). Esta institución 
ofrece un curso universitario de museología, enlazado con la Fa-
cultad de Artes Visuales, el cual juega un papel fundamental en los 
programas de investigación y extensión que respaldan el estudio 
de caso, ya que, en su mayoría, los profesionales y los estudiantes 
son parte del curso. El interés por la materia y la realización del 
ciclo se extienden más allá de la valoración de la colección como 
parte de la currícula y alcanzan a las comunidades.

La Colección de Patrimonio Natural (nhc/ufpa) comenzó en 2017 
a causa de la demanda de preservar los fósiles donados por cam-
pañas de rescate paleontológico de una compañía minera de pie-
dra caliza en el estado de Pará. Sin embargo, ésta no fue la única 
fuente de piezas científicas: algunas colecciones versan sobre ha-
llazgos en el mismo estado con estudiantes del curso de museolo-
gía, pero también las hay constituidas por medio de proyectos de 
investigación y extensión, de becarios y de voluntarios que traba-
jan en una reserva técnica (Lisboa et al., 2019, p. 2). 

La nhc/ufpa cuenta con una gran colección paleontológica, y en 
mayo de 2023 registró más de 700 bienes con material de la For-
mación Pirabas. Esta unidad estratigráfica existe en la costa de los 
estados de Pará y Piauí, y representa el mejor registro del Cenozoico 
marino de Brasil (Araujo, Rodrigues y Neto, 2010, p. 208). Los fósiles 
del acervo eran en su mayoría, marinos o estuarios, como capara-
zones de moluscos y equinodermos, dentaduras de peces, decápo-
dos, briozoos y fragmentos óseos de sirenios, entre otros. Se tiene 
la expectativa de expandir la colección a otras tipologías dentro del 
área de la naturaleza, como la zoología, la botánica y la geología.

Las universidades han formado colecciones que son esenciales 
para construir patrimonio científico en ciencias de la tierra, particu-
larmente, en geología; incluyen diferentes tipos de fósiles, rocas, 
minerales y meteoritos; sin embargo, los curadores se enfrentan 
a dificultades de gestión de almacenamiento, documentación, va-
luación y comunicación interna de estos materiales heterogéneos 
(Lima y Carvalho, 2022, p. 205; Lima y Carvalho, 2020, p. 18). 
El patrimonio cultural universitario comprende bienes, materiales 
e inmateriales, que dan cuenta de los valores, los hábitos y las 
funciones sociales de las universidades; reflejan la práctica y la 
experiencia de la docencia, la investigación y la extensión de todas 
las áreas del conocimiento (Lima, 2021, p. 38; Ribeiro, Segatini y 
Granato, 2019, p. 51).
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La nhc/ufpa, como colección universitaria, opera bajo la tríada 
educativa: enseñanza, investigación y extensión; por lo tanto, se 
emplea como recurso didáctico en los cursos universitarios, como 
un activo científico para la investigación académica y para activida-
des de aprendizaje con las comunidades. Estas características se 
relacionan con el hecho de que la colección se subordina al curso 
de museología, lo que posibilita diversas perspectivas sobre el patri-
monio científico, que involucran la comunicación democrática y un 
enfoque en su función social. 

Se le considera un acervo con potencial museológico porque en 
todos los aspectos opera ya como cualquier institución museológi-
ca, concretamente hablando de preservación, investigación, comu-
nicación, interpretación y exhibición (Lei Núm. 11.904, art. 1.°). Para 
propósitos de este artículo, nos enfocaremos en la colección en tér-
minos de los procesos de documentación que conlleva.

Los trabajos de musealización alteran el significado de los obje-
tos al crear brechas con su origen y su función. El reconocimiento 
formal de los bienes culturales y las colecciones es de suma impor-
tancia, y se puede lograr con diversas herramientas, como son los 
inventarios, los libros patrimoniales, los libros de registro, los linea-
mientos y las normas; todo ello ayuda a gestionar la información téc-
nica (Lima, 2021, p. 60; Delvene et al., 2018, p. 458; Museu, 2017, 
p. 5; Alves, 2012, p. 40; Green, 2001, p. 12). La documentación de 
piezas de museos, sea a través de inventarios manuales o del uso 
de bases de datos, es una práctica relativamente común (Lima y 
Sborja, 2022, p. 11).

La documentación es importantísima para minimizar las lagunas 
de información que resultan de los procesos de musealización; fun-
ciona como una fuente primordial de significado para los objetos, 
a la vez que proporciona información detallada, necesaria para en-
tenderlos por completo. La selección de parámetros relevantes para 
los datos debe alinearse con el propósito de la colección y sus po-
sibles aplicaciones en el futuro. Tener en cuenta las oportunidades 
de investigación que eventualmente se generarían con el tiempo, es 
significativo para el reconocimiento y la importancia de la colección 
(Lima, 2021, p. 60).

Los acervos universitarios preservan el patrimonio cultural/natu-
ral usando networking, lo que promueve la identidad y la comparti-
ción de información, amén de que reduce las diferencias. El diálogo 
interdisciplinario es importante para la adquisición, los procesos de 
eliminación, preservación y uso sustentable. Además, la sinergia es 
vital para mantener el carácter único y la deferencia del patrimonio 
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museológico (Carvalho, 2008, p. 19; Serres, 2012, p. 58; Alves, 2012, 
p. 52, Novaes, 2018, p. 119; Lima, 2021, p. 214). 

Se han realizado esfuerzos para mapear e integrar a la ufpa las 
colecciones universitarias y de museos, los cuales han produci-
do resultados de importancia a lo largo del último decenio. Entre 
2016 y 2018 el proyecto de enseñanza Theory and Museological 
Practice in the Science Museums of ufpa (Teoría y práctica mu-
seológica en los museos de ciencias de la ufpa) identificó cinco 
colecciones con potencial museológico: Núcleo de Astronomía; 
Museu Interativo da Física; Museu de Geociências, Laboratório de 
Anatomia Humana Funcional/Museu de Anatomia y Laboratório 
Museu de Zoologia (Santos y Costa, 2018, p. 257; Costa, 2016a, 
p. 3, b, p. 4). El programa de extensión Museums and Collections 
at the Federal University of Pará: Building a Network Articulation, 
de 2019 a 2021 buscaba mapear, cuantificar y clasificar los mu-
seos y las colecciones que pertenecían a la ufpa (Lott, 2018; Lott y 
Cardoso, 2020; Lott y Gomes, 2019, p. 60). En 2019 se inauguró 
el University Museum Research Project (Proyecto de Investigación  
de Museos Universitarios) que buscaba identificar y problematizar 
los museos universitarios, así como caracterizarlos e identificar el 
poder de su simbolismo (Lott y Gomes, 2019; Lott et al., 2020,  
p. 147; Lott et al., 2021, p. 281).

Los proyectos anteriores empezaron con la intención de mapear 
museos y colecciones universitarias en la ufpa, pero no lo lograron 
debido a dificultades para acceder a la información. Por esta ra-
zón, en 2022 se creó un nuevo proyecto, Policy of Management 
and Curation of Museological Collections at ufpa (Belém Campus), 
que buscaba abordar los problemas relacionados con la gestión, 
preservación y divulgación de los objetos. La red de colecciones y 
museos de la ufpa se implementó posteriormente para mejorar el 
potencial de los cursos museales con experiencia interdisciplina-
ria. Esa implementación depende de la experiencia de otros cursos  
de la ufpa y se beneficia por completo del potencial del programa de  
museología (Lima, 2022b; 2023).

La red colaboró con nhc/ufpa para poner en marcha una nueva 
metodología de documentación para la colección con la platafor-
ma en línea Tainacan, una solución de código abierto/opensource 
desarrollada por la Universidad Federal de Goiás y administrada 
por la Universidad de Brasilia, que proporciona una alternativa pro-
fesional, fácil de usar, además de gratuita y eficiente, para crear 
repositorios institucionales y temáticos (Martins et al., 2017, p. 6; 
Martins, 2020, p. 14; Oliveira y Feitosa, 2021, p. 78).
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BASES TEÓRICAS
Antes de pasar a los objetivos de este artículo, es imperativo esta-
blecer de forma concisa y completa los fundamentos teóricos. Este 
marco no sólo es un paso preliminar, sino el andamiaje sobre el cual 
se erigen los propósitos de la investigación. Al ofrecer una breve 
exposición, se pretende dotar al lector del conocimiento esencial 
y los principios fundamentales de nuestra investigación. Además 
buscamos proveerle del conocimiento básico y del contexto nece-
sario para involucrarse en las discusiones subsecuentes. El marco 
esclarecerá el panorama conceptual y servirá como guía, a través 
del intricado terreno de nuestra investigación, mediante una explo-
ración más profunda e informada de la implementación del reposi-
torio digital en la nhc/ufpa en la Amazonia brasileña.

La importancia de los metadatos en los procesos de documen-
tación va más allá de su simple aplicación: comprende un vasto 
campo de exploración conceptual y teórica. Aunque la introduc-
ción, hasta ahora, ha sentado las bases describiendo el contexto 
del proyecto, es imperativo ahondar en un debate exhaustivo sobre 
el tema. En esencia, funcionan como tejido conectivo que entrelaza 
los aspectos tangibles e intangibles de la preservación del patrimo-
nio natural y cultural; no sólo se trata de un conjunto de descrip-
tores técnicos, sino es el área donde se intersectan la ontología  
del patrimonio, la representación del conocimiento y la organiza-
ción de la información.

Los metadatos contienen gran variedad de datos que se gene-
ran o recopilan en diversas fuentes. Este término tiende a usarse 
para referirse a datos legibles por ordenadores y, en otras ocasio-
nes, para describir información relacionada con recursos electróni-
cos. Tienen un papel fundamental en la comprensión del contenido 
almacenado en cualquier tipo de recurso, que funciona como un 
repositorio tanto para la información semántica como para la sin-
táctica; algo parecido a un sistema de etiquetado que tiene por ob-
jeto precisar cómo, cuándo y quién archivó un objeto y la manera 
en la que se estructura la información. Esos detalles descriptivos 
pueden incluir: nombres de los autores, título, fecha de publica-
ción, palabras clave, características físicas, entre otros. Es impor-
tante remarcar que se aplican en gran variedad de tipos de objetos, 
entre los cuales se encuentran archivos de audio, bases de datos 
científicas, imágenes digitales, catálogos de museos, libros, entre 
otros (Lima, Santos y Segundo, 2016, p. 52).

La falta de un modelo de metadatos estructurado puede afectar 
negativamente la capacidad de capturar y describir con eficiencia 
los atributos clave de la información de los objetos que forman 
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parte de la colección, lo que dificulta el proceso de localizar, iden-
tificar, seleccionar, acceder los materiales almacenados y navegar 
por ellos. El uso de reglas de catalogación para la organización de 
los sistemas de información, particularmente, al usar colecciones 
sirve como principio guía que dicta el contenido y los valores nece-
sarios para completar los metadatos en sus respectivas bases de 
datos. Esos elementos minuciosamente organizados también pue-
den funcionar como índices potenciales en sistemas contemporá-
neos de recuperación de información, lo que facilita la búsqueda 
y navegación y, por ello, se pone énfasis en lo importante que es 
tener una estructura bien planificada (Ramos y Lemos, 2023, p. 
150).

 En esta discusión se explorarán las matizadas dimensiones de 
los metadatos, y se explicará su papel como un elemento crítico 
que no sólo cataloga y clasifica, sino que también enmarca nuestra 
comprensión de patrimonio y le da forma a la narrativa de qué es 
lo que preservamos y por qué lo hacemos. Este análisis reflexiona 
sobre las bases conceptuales y teóricas, para establecer un pilar 
de los procesos de documentación en ese entorno en constante 
cambio que es la gestión de patrimonio. 

Los metadatos simplifican el proceso de comprender la relación 
entre la información y los datos que se presentan en diferentes 
formas y contextos; para lograr esto hay varios estándares, algu-
nos generales y otros adaptados a ámbitos específicos, pero cada 
uno con un propósito distinto (Lima, Santos y Segundo, 2016, p. 
54). También aportan claridad en la documentación del patrimo-
nio natural y cultural, lo que facilita la catalogación y clasificación 
de artículos sobre el tema; hacen las veces de un enlace informa-
cional que conecta esos valiosos artefactos con el contexto más 
general de la historia y la ciencia y, de ese modo, hacen posible 
la comprensión integral de su origen e importancia. Además —al 
proporcionar detalles descriptivos de autoría, procedencia, cate-
gorización e información contextual—, aseguran la organización 
eficiente de las colecciones con valor patrimonial, y respaldan la 
preservación y accesibilidad de nuestros tesoros culturales y na-
turales para las futuras generaciones.

El uso de estándares de metadatos en colecciones museales 
agiliza el intercambio de datos entre quienes deciden seguir estos 
lineamientos comunes, lo que permite la recuperación automati-
zada de información y fomenta la uniformidad en la gestión de las 
bases de datos; en consecuencia, se simplifica el continuo inter-
cambio entre instituciones. El conjunto de estándares, que abarca 
el contenido general, los lineamientos externos, códigos y regula-
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ciones, tiene un propósito doble: contribuye a la estandarización 
de la sintaxis, y de los valores que se usan para la representación. 
Estos estándares funcionan como componentes fundamentales 
para garantizar consistencia e interoperabilidad en el ámbito de 
la documentación museológica y la gestión de datos (Zeng y Qin, 
2008, p. 95).

La influencia de los metadatos en la interpretación de los ele-
mentos patrimoniales es un tema complejo —también sustancial— 
en la gestión de objetos culturales y naturales: funcionan como un 
poderoso lente a través del cual podemos percibir y comprender 
esos valiosos bienes. Y va más allá de la simple documentación: 
también contextualiza y enriquece la narrativa de cada artefacto. 
Los descriptivos —que incluyen información acerca del origen del 
elemento, su contexto histórico, importancia cultural y atributos 
físicos— moldean nuestra comprensión de los elementos patrimo-
niales y, de igual manera, sirven de vínculo entre el objeto y su 
significado, revelando así las historias, las tradiciones y el cono-
cimiento contenido en ellos. Además, su minuciosa creación le da 
vida a esos artefactos, lo que hace posible tener una conexión 
más profunda entre pasado y presente, a la vez que incentiva una 
exploración de nuestro patrimonio natural y cultural más rica e in-
formada.

Son elementos esenciales en la formación de la narrativa del 
patrimonio; actúan como una guía que, minuciosamente, crea los 
relatos que contamos acerca de nuestra historia natural y cultural; 
dentro de su función descriptiva y organizacional, imprimen profun-
didad y significado a los elementos patrimoniales, dotándolos de 
voz y contexto que a lo largo del tiempo harán eco. Al resumir los 
detalles sobre el origen y la importancia histórica y cultural de un 
artefacto, enriquecen la narrativa de cada pieza y participan en la 
conexión del pasado con el presente, que trasciende generaciones. 
De esta manera, se convierten en un cuentacuentos a cargo de 
preservar la esencia de nuestra historia natural y cultural, y, final-
mente, garantizan que esas historias continúen atrapando y edu-
cando al público que interactúa con nuestro patrimonio.    

Varias de las referencias ontológicas y los estándares de metada-
tos tienen una función primordial en el intercambio de información 
entre las instituciones de patrimonio cultural, especialmente, en los 
campos de obras de arte, arquitectura e imágenes. Cabe resaltar 
que la iso (International Organization of Standardization) 21127: 
2014 proporciona lineamientos generales para este caso. Asimismo, 
los estándares específicamente diseñados para patrimonio cultural, 
como Categories for the Description of Works of Art (cdwa, Catego-
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rías para la Descripción de Obras de Arte) y The Visual Resources 
Association (vra, Asociación de Recursos Visuales), son fundamen-
tales para garantizar el registro correcto de información importante. 
Así, no sólo facilitan la automatización de la recuperación de infor-
mación, sino que fomentan la uniformidad en todas las bases datos, 
lo que simplifica la migración a sistemas nuevos. El Cataloging Cul-
tural Objects (cco, Cátalogo de Objetos Culturales) hace las veces 
de un estándar de contenido para describir de manera eficiente los 
contenidos de los objetos y las imágenes que los acompañan; fue 
diseñado para profesionales que trabajan en el ámbito de la des-
cripción de arte, arquitectura y artefactos culturales. Asimismo, los 
estándares de valor, como el Art & Architecture Thesaurus (aat, Te-
sauro de Arte y Arquitectura) y el Union List of Artist Names (ulan, 
Lista de la Unión de Nombres de Artistas), a cargo de la Fundación 
Getty —a las que se puede acceder por medio de su sitio web—, me-
joran la consistencia y la abundancia de los metadatos relacionados 
con el medio del patrimonio cultural (Lima, Santos y Segundo, 2016, 
p. 58).

Como se mencionó con anterioridad, varias iniciativas para co-
lecciones museológicas, como la Canadian Heritage Information 
Network (chin, Red de Información sobre el Patrimonio Canadien-
se), la Museum Initiative for Digital Information Interchange Stan-
dards (midiis, Iniciativa Museológica para Estándares de Intercambio 
de Información Digital) y Europeana, han progresado significativa-
mente; sin embargo, en Brasil aún no se cuenta con una solución 
unificada y, debido a la falta de un marco de descripción estanda-
rizado, el sector museológico ha recurrido a desarrollar soluciones 
específicamente diseñadas para atender sus necesidades de ges-
tión de colecciones (Lima, Santos y Segundo, 2016, p. 59).

Otro tema conectado con esas problemáticas es la falta de un 
proveedor calificado. Hoy en día, Europa cuenta con un mercado 
maduro, en el que participan compañías dedicadas a proporcionar 
soluciones de software para la gestión de colecciones museológi-
cas, mientras que en Brasil los museos dependen, principalmente, 
del software para sistemas bibliotecarios adaptado, y sólo de ese 
modo cumplen con los requerimientos de documentación. Sin em-
bargo, el mercado evoluciona de forma gradual y ha atestiguado el 
surgimiento de empresas especializadas que se adhieren a los es-
tándares acordes con el International Council of Museums Commi-
ttee for Documentation (cidoc, Consejo Internacional del Comité de 
Museos para la Documentación) y Spectrum. Este favorable pro-
greso refleja un cambio hacia la alineación con estándares interna-
cionales y prácticas óptimas (Lima, Santos y Segundo, 2016, p. 59).
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Durante el último decenio ha surgido, por medio del Docu-
mentation Standards Working Group (dswg, Equipo de Trabajo 
de Estándares de Documentación), perteneciente a cidoc, del In-
ternational Council of Museums (icom), una importante iniciativa, 
Conceptual Reference Model (crm, Modelo de Referencia Con-
ceptual), que aspira a lograr la interoperabilidad. En ese contexto, 
interoperabilidad se refiere a la capacidad de varios sistemas para 
intercambiar y utilizar, de forma continua, datos generados por 
otros sistemas, de manera que se fomenta la cohesión y la siner-
gia en la comunidad que gestiona el patrimonio cultural.

La tarea del Conceptual Reference Model (crm), es fomentar la 
comprensión homogénea de información, mediante el uso de un 
marco semántico versátil y ampliamente aplicable, que incluya to-
dos los aspectos del patrimonio cultural. Esta estructura funciona 
como un lenguaje compartido que asiste a los expertos del campo 
—así como a aquellos que lo implementan— a articular los prerre-
quisitos para sistemas de información; a la vez, los orienta en prác-
ticas de modelación conceptual racionales; básicamente, el crm 
funciona como un “pegamento semántico” esencial para conectar 
los espacios que hay entre las diferentes fuentes de información 
de patrimonio cultural, incluidas las divulgadas por museos, biblio-
tecas y archivos. Asimismo, juega un papel fundamental en la ar-
monización e integración de los conocimientos relacionados con 
el patrimonio cultural para el beneficio de la comunidad en general 
(Lima, Santos y Segundo, 2016, p. 60).

A lo largo de los años se han establecido varias iniciativas para 
estandarizar información en el ámbito del arte; organizaciones 
internacionales, como el Instituto Getty, el icom y el Collections 
Trust, junto con la Resolución Normativa de Brasil N.° 02, actua-
lización de la Resolución Normativa N.° 06, ambas desarrolladas 
por el Instituto Brasileño de Museos (Ibram), han sido pilares para 
lograrlo. Las instituciones culturales brasileñas tienden a crear 
bases de datos para gestionar sus bienes teniendo en cuenta las 
circunstancias locales y los requerimientos operacionales; ejem-
plos de esto son el Proyecto Simba/Donato (años noventa) en el 
Museo Nacional de Bellas Artes en Río de Janeiro, el Inventario de 
Seguridad de la Colección Cultural de Minas Gerais (1984) por el 
Instituto Estatal de Patrimonio Histórico y Cultural local y el Catá-
logo de la Galería de Arte Universitaria Espaço en la Universidade 
Federal do Espírito Santo (2013). Cabe mencionar que, a pesar 
de la diversidad y la flexibilidad presentes en la composición de 
los metadatos, existen elementos en común a lo largo de todos 
los esquemas: se comparten los aspectos semánticos, definicio-
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nales y funcionales, ya sea exacta o aproximadamente (Ramos y 
Lemos, 2023, p. 150).

El campo de la creación y gestión tiene sus propias dificultades, 
entre las que destacan: la consistencia y la precisión. Mantener la 
uniformidad y la precisión en los metadatos de las diversas colec-
ciones y de los sistemas, es una tarea complicada y es fundamental 
encontrar el balance perfecto entre mantenerlos estandarizados y 
satisfacer los requerimientos del contexto específico. Asimismo, 
las discusiones propenden a tratar controversias, usualmente de 
sensibilidad y representación cultural, atestiguando la dificultad 
para mantener el equilibrio entre la necesidad de representar de 
forma precisa diversas culturas y su patrimonio, y respetar las sen-
sibilidades transculturales. Los metadatos no deben tener favoritos 
ni representar erróneamente las narrativas culturales; por tanto, 
explorar esas complejidades es esencial para garantizar que la 
creación y la gestión evolucionen de forma tanto respetuosa como 
inclusiva y que, gradualmente, contribuyan a una representación 
más comprensiva y equitativa de nuestro patrimonio.

Conforme se obtienen avances en la tecnología y evoluciona 
nuestra comprensión de la gestión del patrimonio, las propuestas 
en el ámbito se encaminan a la reestructuración del campo de la 
documentación patrimonial. Esas tendencias comprenden diferen-
tes facetas, como los datos abiertos enlazados, el aprendizaje au-
tomático y la web semántica. Al adoptarlas, se espera simplificar 
el proceso de documentación, mejorar la recuperación de datos y 
facilitar una mejor interconectividad entre recursos patrimoniales. 
Simultáneamente, han comenzado a aparecer enfoques innova-
dores para la aplicación de metadatos, que ofrecen nuevas ma-
neras de mejorar la preservación y comprensión del patrimonio; 
algunos ejemplos son la integración de tecnologías de inmersión, 
como la realidad virtual o aumentada, lo que permite que los usua-
rios interactúen con los objetos patrimoniales de manera original 
e interactiva. Esas innovaciones dan paso a un futuro en el que el 
patrimonio no sólo se documenta de forma precisa, sino que tam-
bién es más accesible, absorbente y atractivo para una audiencia 
más amplia, lo que garantiza la vitalidad y apreciación de nuestro 
patrimonio natural y cultural.   

En resumen, la discusión destaca el papel clave de los metada-
tos en la preservación de patrimonio: funcionan como el vínculo 
entre la narrativa de nuestros patrimonios: natural y cultural, e in-
fluyen en la manera en que los interpretamos, lo que garantiza una 
comprensión más profunda de su importancia histórica y cultural. 
Sin embargo, las tendencias emergentes y los enfoques innovado-
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res nos proporcionan excitantes posibilidades de mejorar la pre-
servación y comprensión del patrimonio, lo que hace que nuestro 
pasado sea más accesible, transparente y atractivo. Por último, es 
importante subrayar su función en la formación de la narrativa de 
la preservación, ya que garantiza que nuestros tesoros naturales y 
culturales sean transmitidos a las futuras generaciones.     

METODOLOGÍA
La metodología del estudio incluye las reuniones que se llevaron  
a cabo en la primera mitad del año 2022 con miembros y usuarios 
de las colecciones para entender las necesidades reales y el uso de 
cada campo en el formulario de documentación anterior; se le dio 
prioridad al intercambio de información y de experiencias. También 
se transcribió, para la documentación de la colección, un manual 
para el usuario y se le proporcionó capacitación a los investigado-
res para que pudieran entender y usar la plataforma Tainacan. 

Posteriormente, en nuevas reuniones se discutió la manera en 
que se podría trasladar cada campo a Tainacan; esto fue esencial 
para garantizar que todos los campos en el formulario de docu-
mentación cumplieran las necesidades y usos específicos de la 
colección. Todas las actividades se llevaron a cabo para garantizar 
la buena calidad y la eficiencia del proceso de traslado de los cam-
pos de la herramienta.

Es necesario ejecutar las fases técnicas en una secuencia lógica 
y coordinada para migrar y abrir una base de datos. Estos pasos 
involucran procedimientos específicos para lidiar con información, 
tal como la comprensión de estructuras organizacionales actuales 
y convertirlas en otras formas de representación y organización. 
Los pasos incluyen: cambiar los estándares técnicos, depurar, tra-
tar y normalizar. Se definieron fases metodológicas de trabajo con 
la información para lograr estos objetivos, mismas que se descri-
ben más adelante. 

Previamente a la propuesta del repositorio, se realizó una inves-
tigación de todos los anteriores intentos de documentación de la 
colección, lo que ayudó a determinar si los parámetros utilizados 
seguían vigentes y si los datos podían migrarse de una base pre-
existente. De igual manera, se llevó a cabo un análisis detallado 
de las características técnicas de las colecciones para identificar 
los estándares de los metadatos, las políticas de derechos de au-
tor y digitalización, normas para catalogar, entre otras. Esta fase 
necesitó de un diálogo constante entre instituciones para poder 
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identificar los recursos digitales disponibles como datos de acceso 
abierto al público, a través del Internet. 

La construcción de los metadatos comenzó y, una vez que queda-
ron definidos, se construyó el repositorio digital utilizando la herra-
mienta Tainacan. La fase subsecuente tuvo que ver con la creación 
y validación de contenido, junto con la prueba de recuperación de 
información en la plataforma, para identificar los problemas de mi-
gración así como lo necesario para corregir los datos de las fases 
anteriores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Elección del Repositorio Digital Tainacan
La implementación de la plataforma Tainacan en esta colección  
va de la mano de la tendencia que se vive en Brasil, a la digitali-
zación de las colecciones naturales y culturales, así como de la 
estructura regulatoria del campo museológico, que incluye la Po-
lítica Nacional de Museos y el Estatuto de Museos (Ministério da 
Cultura, 2007, 2003). La digitalización del contenido natural o cul-
tural puede aumentar el alcance y la visibilidad de las instituciones 
culturales, pero su implementación y mantenimiento traen consigo 
dificultades. Los repositorios digitales son una solución práctica, 
ya que están abiertos y son interoperables con sistemas de in-
formación diseñados para gestionar ésta y almacenar archivos en 
formatos diferentes; permiten, asimismo, la preservación y el inter-
cambio de los metadatos por medio de protocolos. Sin embargo, 
la creación de repositorios digitales requiere una planeación mi-
nuciosa y la capacitación del personal para garantizar que la base 
de datos tenga una estructura que permita a los usuarios navegar, 
buscar y encontrar lo que necesitan (Lima, 2022a, p. 20; Martins, 
2020, p. 12; Torino, 2017, p. 94; Martins et al., 2017, p. 7).

Los repositorios digitales ofrecen varias ventajas a las institucio-
nes, dentro de las cuales está el acceso a productos culturales e 
intelectuales; buscan preservar y mejorar el conocimiento, hacién-
dolo accesible al público e incrementando la visibilidad institucional. 
Digitalizar las colecciones se ha vuelto una solución popular para 
democratizar el acceso público al patrimonio natural y cultural en 
Brasil, donde desafortunadamente varias colecciones se mantienen 
fuera de la vista, almacenadas, y raras veces en exhibición. Al digi-
talizar y hacer que los museos estén disponibles en línea, una ma-
yor cantidad de personas puede acceder a la información generada, 
procesada y preservada por los museos (Martins, 2020, p. 19).
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Actividades anteriores
Antes de 2022, los bienes de la nhc/ufpa se registraban usando 
dos métodos. El primero, consistente en llenar un libro de registro 
con metadatos como identificaciones biológicas, lugar de origen, 
formación y edad geológicas, método de adquisición y dimensio-
nes; el segundo método es a través de un catálogo que se creó 
para cada objeto usando el programa de Word de Microsoft Office. 
Estos catálogos contienen tres grupos de metadatos: identifica-
ción del objeto, análisis de conservación e histórico. El grupo de 
identificación contiene información general sobre el activo cien-
tífico, como: número de registro, identificación, fecha de adquisi-
ción y recolección, origen, edad geológica y litológica, modo de 
adquisición, medidas, descripción por escrito e imagen del objeto. 
En cuanto a los grupos de análisis, el de conservación contiene 
información sobre las condiciones de la propiedad, el estado de 
conservación, las intervenciones que se le realizaron, la pérdida de 
material, recomendaciones y diagnóstico de conservación; el his-
tórico, datos de publicación de los elementos en revistas y libros, 
e información acerca de bienes museológicos que se han retirado 
de la colección.

La propuesta del repositorio digital no sólo optimizó la recu-
peración de información, sino también abordó el problema de las 
inconsistencias producidas al llenar los campos. El sistema de do-
cumentos de Word individuales carecía de estandarización y guía, 
lo que resultaba confuso y generó la necesidad de revisar la docu-
mentación.

La nhc/ufpa se encuentra en la reserva técnica del curso de mu-
seología, junto con la colección de la Amazonia, aunque están en 
salas separadas. Originalmente se pensó en un plan de interope-
rabilidad entre ambos acervos, lo que dio lugar a un formulario 
(Figura 1) que se basa en el modelo actual y lo adapta a la colec-
ción paleontológica. Sin embargo, las adaptaciones no resultaron 
en una interoperabilidad eficiente entre los campos debido a las 
diferencias en las normas aplicables y el tipo de información. Cabe 
mencionar que la colección se diseñó con el objetivo de expandir-
se a otras áreas del conocimiento natural, pero el documento de 
registro no reflejaba esta intención, lo que representó un problema 
para la gestión.
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La colección de nhc/ufpa incluye objetos que no sólo forman par-
te del acervo científico, sino que también funcionan como materia-
les didáctico-expositivos para las exhibiciones. Esos objetos corren 
el riesgo de fragmentarse o contaminarse, ya que se los manipula 
con frecuencia; es fundamental contar con documentación que in-
cluya metadatos específicos para los diagnósticos de conservación 
a fin de garantizar su adecuada preservación. La antigua documen-
tación de nhc/ufpa no proporcionó una base de datos que pudiera 
migrarse automáticamente a una nueva plataforma, además de que 
hubo que revisar los metadatos, por lo que para el nuevo repositorio 
digital se requirió la captura manual de los datos. Fue necesario ac-
tualizar el modelo de documentación museológico para la nhc/ufpa, 
con el fin de optimizar el movimiento de datos y los diagnósticos  
de conservación. 

Análisis y elaboración de los metadatos
La ufpa instaló un complemento a WordPress, y proporcionó una 
dirección de acceso, a través del Centro para Información y Tecno-
logía de la Comunicación. Algunos de los investigadores en el grupo 

FIGURA 1. Plantilla del formulario que se usaba antes de 2022, creado con Microsoft Office Word 
(Fotografía: Jéssica Lima, Bárbara Sepúlvreda y Sue Costa, 2023).
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ya estaban familiarizados con esta aplicación, lo que aceleró y faci-
litó el proceso.

El inventario básico se elaboró tomando como base el Inven-
tario Nacional de Bienes Culturales Museales (inbcm, Brasil). Este 
instrumento se trata en la Política Nacional de Museos (Ministério 
da Cultura, 2003, p. 11; 2007, p. 26) y al Estatuto de Museos (Ley 
Núm. 11.904, art. 41). Durante el análisis de la documentación de la 
colección se encontraron metadatos inconsistentes que, además, 
no tenían una función definida. El inbcm, que se usa periódicamente 
para agregar información sobre bienes culturales a las colecciones 
museales brasileñas, cuenta con elementos específicos para la des-
cripción de objetos científicos que se adaptaron al nuevo formato 
(Resolução Normativa Ibram Núm. 6, 2021, art. 7). Esta adaptación 
garantiza la identificación, protección y preservación de la colec-
ción conforme a la Política Nacional de Museos de Brasil y permite  
una interoperabilidad a escala federal.

Tomamos la decisión de elaborar un manual que incluyera los li-
neamientos para llenar el formulario y migrar del formato físico a una 
plataforma digital. Además, de proporcionar un campo que permite 
especificar el método de realización. En las reuniones discutimos los 
requerimientos de los metadatos, las categorías disponibles (toma-
das de las opciones disponibles en Tainacan), una descripción de 
los lineamientos de llenado y la situación que les corresponde en la 
plataforma (Figura 2).

FIGURA 2. Documento de llenado de los metadatos y descripción de las reglas de registro 
(Fotografía: Jéssica Lima, Bárbara Sepúlvreda y Sue Costa, 2023).
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FIGURA 3. Lista de los metadatos pertenecientes a los grupos: caracterización, preservación y 
comunicación de la propiedad, presente en el nuevo formulario en uso por la nhc/uFpa en Tainacan 
(Fotografía: Jéssica Lima, Bárbara Sepúlvreda y Sue Costa, 2023).

La nueva hoja de documentación digital cuenta con 55 campos en 
secuencia, 14 de ellos son obligatorios (marcados con un asterisco  
en las Figuras 3 y 4). Tainacan sólo muestra los campos completos a 
los investigadores externos para evitar formularios extensos con ca-
sillas vacías. El debate que se suscitó fue si se debía mantener algún 
campo privado o habría que abrirlos todos al público. Se decidió que 
los metadatos como: la ubicación, pérdida de material, intervencio-
nes, reporte de conservación y recomendaciones de preservación se 
estandarizarían como privados y se restringieron para uso interno.

La nueva versión del formulario se estructura en diferentes sec-
ciones, aunque es posible que esta configuración no se alinee con 
la organización dentro del sistema. La sección inicial se enfoca en la  
caracterización del objeto, con una intención de destacar los ele-
mentos que se desvían de los estándares comunes en las coleccio-
nes museológicas, para evitar incluir información redundante.

El campo del número de registro tiene la función de identificar 
y controlar cada objeto dentro de la colección. La nhs/ufpa usa un 
código específico para su sistema de numeración, que incluye in-
formación acerca de la ubicación de almacenamiento, la tipología, 
(paleontología o zoología) y la secuencia de identificación. El códi-
go alfanumérico proporciona información del objeto al curador de 
la colección.
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Es común que en las colecciones de historia natural los artefac-
tos u objetos científicos se fragmenten o que partes de un conjun-
to se originen de la misma fuente; para poder guardar esos datos 
se incluyeron campos para fragmentos, número de partes y objeto. 
Esas casillas documentan la cantidad de fragmentos o partes den-
tro de un conjunto e identifican sus características, información 
que puede ser útil para fines expositivos, en particular, cuando los 
materiales se fragmentan al manipularlos.

La clasificación de los metadatos es fundamental para organizar 
la colección. Aunque los vocabularios controlados, como el Tesau-
ro para Colecciones Museales o el Tesauro de Objetos Culturales 
Patrimoniales en Museos Brasileños, se usan de manera cotidia-
na, no cuentan con la profundidad necesaria para las colecciones  
de historia natural. En nuestro caso, consideramos usar tesauros de  
colecciones científicas, como el Tesauro de Colecciones Científi-
cas en lengua portuguesa y el Tesauro de la unesco, pero no fue 
posible encontrar tesauros del todo compatibles; por consiguiente, 
adaptamos los metadatos para que quedaran alineados a la jerar-
quía de clasificación biológica que incluye: reino, filo, clase, orden, 
familia, género y especie. Poco a poco, conforme registramos en 
la base de datos cada espécimen, vamos construyendo esta taxo-
nomía.

Otra de las casillas que se adaptaron fue la del título. Gene-
ralmente los objetos científicos no lo tienen; por lo que se da al 
objeto el nombre asignado por el autor, curador o profesional de 
documentación (Resolução Normativa Ibram Núm. 6, 2021, Art. 7º, 
§2º, IV). En este caso, se tomó la decisión de aprovechar la casilla 
para proporcionarle la denominación común de propiedad, lo que 
permitió dar los primeros pasos hacia acciones comunicativas y 
la divulgación de la ciencia. Se cree que hoy en día, individuos de 
cualquier nivel educativo pueden usar esta base de datos. 

FIGURA 4. Ejemplo 
detallado del número 

de registro que se 
usa para la nhc/uFpa 
(Fotografía: Jéssica 

Lima, Bárbara 
Sepúlvreda y Sue 

Costa, 2023).
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Es posible que las casillas de medidas de activos científicos va-
ríen dependiendo de las necesidades de la colección; aquí adop-
tamos las de altura, grosor, profundidad, diámetro y peso. Medir 
el objeto es de particular interés para la gestión de colecciones, 
ya que con esa información es posible organizar el acervo, res-
petando los límites del mobiliario y planeando nuevas maneras de 
embalaje y exposición.

El estado de conservación incluye información sobre la manera 
en que el objeto se encontró y la fecha en la que se registró (Reso-
lução Normativa Ibram Núm. 6, 2021, Art. 7º, §2º, XI). El manual de 
llenado proporciona un criterio específico para cada subelemento, a 
fin de minimizar la subjetividad en la clasificación. En esos criterios 
se categorizan el estado de conservación como Good (Bueno) —sin 
daños, género identificable y características diagnósticas preserva-
das—, Regular —sufrió daños, pero sus características diagnósticas 
aún están preservadas—, o Bad (Malo) —sufrió daños considerables 
y sus características diagnósticas no están preservadas—. Asimis-
mo, hay una categoría para elementos con infestaciones biológicas 
que requieren una cuarentena. Estos metadatos hacen posible la 
generación de informes que pueden ayudar a desarrollar proyectos 
de conservación y restauración.

En el ámbito de fósiles y materiales geológicos, las herramientas 
que tienden a usarse para la preparación son los martillos, cince-
les, cepillos, instrumentos dentales y agujas (Teofilo-Guedes et al., 
2019, p. 1). Es fundamental documentar a detalle toda acción que 
se realiza en estos elementos, incluidos informes regulares sobre 
su estado de conservación, para monitorear los factores que pue-
dan conducir a su deterioro. Esos informes han de comprender 
las preparaciones y acciones generales de conservación y deben 
complementarse con imágenes para demostrar de forma visual las 
diferentes fases de los procesos (Lima, 2021, p. 127).

Es importante recalcar que documentar la preparación de fósiles 
es indispensable para garantizar la preservación y gestión eficien-
tes de la colección, y para lograrlo introducimos los metadatos in-
terventions (intervenciones), que indican la presencia de cualquier 
interferencia en la estructura del elemento científico con un simple 
sí o no, incluyendo todo procedimiento de preparación y restaura-
ción. Asimismo, creamos Treatment Carried Out (tratamiento apli-
cado) para proporcionar un registro detallado de los materiales y 
las técnicas que se usaron durante el proceso de preparación.

A fin de ayudar a los investigadores y museólogos a exponer o 
manipular los objetos de forma adecuada, se creó el campo de re-
comendación de preservación, donde deben incluirse recomenda-
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ciones de preservación cuando los objetos necesitan de cuidados 
especiales. Primero se debe realizar una intervención al objeto en 
caso de que esté en malas —o terribles— condiciones.

También se registró la metodología de embalaje, que incluye: 
materiales que se usaron, profesionales que realizaron la activi-
dad, fecha de ejecución, eventuales dificultades que afrontaron, 
medidas finales del embalaje e información adicional relacionada 
con temas similares que debe describirse a detalle. Registrar estos 
datos es fundamental para monitorear la antigüedad y degrada-
ción de los métodos que se usan para almacenar los materiales.

Sin embargo, actualizar la documentación de la colección y 
migrarla al sistema Tainacan hace posible que toda esta informa-
ción se encuentre en un mismo archivo, lo que reduce el riesgo de  
pérdida o confusión. En este momento se creó una política de dere- 
chos de autor, ya que las fotografías están abiertas al público den-
tro del repositorio.

FIGURA 5. Lista de metadatos presente en el nuevo formulario en uso por la nhc/uFpa en Tainacan 
(Fotografía: Jéssica Lima, Bárbara Sepúlvreda y Sue Costa, 2023).

Los metadatos se crearon para registrar el movimiento de ac-
tivos científicos en la colección, para eventos de comunicación 
museológica, lo que incluye la participación en exposiciones, prés-
tamos y otras actividades de colecciones. Al documentar esas ac-
ciones, también es posible documentar de forma adecuada varias 
extensiones y proyectos de investigación de museología.

De acuerdo con la inbcm (Resolução Normativa Ibram Núm. 6, 
2021, art. 7), existen tres tipos de temas: principal, cronológico 
y geográfico. Se adoptó el tema primario, el cual describe la in-
formación sobre los temas clave que trata el objeto. En el caso 
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del formulario de la nhc/ufpa, se deben proporcionar los temas que 
contextualizan al objeto en forma de lista, lo que se puede lograr 
a través del conocimiento específico adquirido durante una inves-
tigación. Asimismo, la lista incluye los nombres de referencias im-
portantes, como científicos que llevaron a cabo investigaciones o 
publicaron trabajos relacionados al tema del objeto.

Finalmente, se deben llenar los metadatos de las publicacio-
nes (artículos, tesinas, tesis, etc.) que incluyan uno o más activos 
científicos de la colección como objetos de estudio, que se deben 
registrar en formato abnt.2 Las colecciones geológicas y paleonto-
lógicas tienen el potencial necesario para impulsar la investigación 
académica por medio de las acciones directas de los curadores. 
Este potencial se puede alcanzar principalmente mediante el llena-
do de varios formularios (Lima y Carvalho, 2022, p. 226). 

Incluir los créditos, e información; así como los derechos de 
reproducción de las imágenes de los objetos en el catálogo, es 
fundamental para la gestión y la preservación adecuadas de las 
colecciones. Los campos "Condiciones de reproducción" indican 
cualquier restricción a la reproducción o divulgación de imáge-
nes del objeto en diversos formatos y herramientas de divulgación 
(Resolução Normativa Ibram Núm. 6, 2021, Art. 7°, §2º, XIV). Ya 
que la colección tiene un vínculo con una universidad pública, el 
modelo estándar de llenado que se adoptó fue Atribución-NoCo-
mercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (cc by-nc-nd), amén de que 
puede usarse otro método cuando las políticas internas de una ins-
titución lo dictan o cuando aparecen situaciones específicas duran-
te el proceso de adquisición.

En un nuevo enfoque, se desarrollaron metadatos distintos 
para el salón de clase y para proyectos educativos. Con la fina-
lidad de facilitar su uso pedagógico, las solicitudes de permiso 
deben presentarse para identificar elementos adecuados para 
propósitos educativos. Al introducir una declaración afirmativa en 
esta categoría, se otorgó autorización para el uso educacional de 
objetos específicos. La elección de esos elementos se basa en 
criterios particulares, como: si la propiedad es o no es un holotipo, 
si nunca se ha usado en publicaciones científicas, si hay otros 
especímenes de la misma colección.

2 En Brasil, los Estándares de la Asociación Brasileña de Estándares Técnicos 
(abnt) tienden a usarse para elaborar referencias académicas y científicas. Es el 
equivalente al apa, Vancouver o Chicago en términos del estilo para las citas y refe-
rencias bibliográficas.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
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Validez del contenido y capacitación
La fase de prueba del repositorio digital para la nhc/ufpa, dio a 
los investigadores la posibilidad de revisar y mejorar la calidad de  
los datos que se registraban en el sistema. Este proceso de revi-
sión involucró la rectificación de errores gramaticales y la mejora 
del vocabulario y la taxonomía técnica empleada en la documen-
tación. Esta fase fue decisiva tanto para identificar cualquier defi-
ciencia en el proceso de recolección de datos, como para mejorar 
su eficiencia general.  

Es importante mencionar que, a pesar de tratarse de una co-
lección dentro de un curso museológico, la nhc/ufpa no incorporó 
ningún tesauro o clasificación de esa área al proceso de documen-
tación. Desde luego, el uso de un sistema de clasificación facilita-
ría la recuperación de información dentro de la colección, lo haría 
más intuitivo para el público, pero esta deficiencia tendrá que ser 
subsanada por las futuras actualizaciones del proceso de docu-
mentación.

El uso de un servicio de sincronización y de almacenamiento de 
archivos en línea, es una ventaja significativa para la colección, ya 
que minimiza el riesgo de perder datos. Sin embargo, la falta de 
metadatos de características técnicas para fotografías (como iso, 
ángulo, velocidad de obturación y diafragma) es una limitación que 
debe solucionarse para garantizar la credibilidad de la represen-
tación fotográfica en la base de datos. Asimismo, la información 
de los donadores es fundamental y debería documentarse con 
precisión; simplificarla puede ocasionar problemas al administrar 
nuevas colaboraciones, por lo que es esencial introducir un formu-
lario nuevo que capture más detalles sobre los datos del donante y 
establezca metadatos relacionados con el formulario de documen-
tación que se está usando. Al mejorar en estas áreas, también se 
mejora la gestión y la accesibilidad de la colección. 

CONCLUSIONES
La colaboración entre la nhc/ufpa y la Red de Colecciones y Mu-
seos es un aspecto fundamental para la preservación y divulgación 
del patrimonio natural y cultural. Aumentar el número de artefactos 
y el conocimiento que la colección comparte puede ayudarla a te-
ner un mayor impacto en la sociedad, a la vez que el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre profesionales promueve la 
innovación y el progreso en las prácticas museológicas. La imple-
mentación de un repositorio digital ha tenido un efecto positivo en 
la eficiencia, la calidad de la gestión y el acceso a los datos. Y hace 
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al acervo mucho más accesible a escala mundial. Sin embargo, las 
sesiones anuales de capacitación son necesarias para comunicar 
los procedimientos y las políticas que se van a adoptar a cuantos 
trabajan con la colección, teniendo en cuenta el gran número de 
estudiantes de intercambio en el ambiente universitario.

La implementación de un repositorio digital es tan sólo el primer 
paso hacia una política de colección eficiente. El acervo de la nhc/
ufpa está creciendo rápidamente, por lo que es fundamental em-
pezar una documentación optimizada y, recalcamos, eficiente para 
continuar con el proceso. Las políticas como: uso de divulgación, 
de adquisición y descarte, también se implementarán durante los 
siguientes dos años; de esta manera se integra toda la información 
fundamental de una colección museal.

El enriquecimiento de los datos en un repositorio digital es 
esencial para proporcionarle a los usuarios una experiencia más 
completa y significativa. Al incluir información del objeto, como su 
historia, contexto social y cultural, relación con otros artículos de 
la colección y su significado para la comunidad, las hojas de docu-
mentación pueden ser más completas y significativas. También se 
promueve la preservación del patrimonio científico universitario, al 
documentar de manera precisa la información importante relacio-
nada con los bienes y al proporcionar una fuente para investigacio-
nes futuras. Por último, un repositorio abierto al público garantiza 
el acceso democrático al conocimiento museológico, lo que alienta 
la divulgación y el reconocimiento del patrimonio natural y cultural 
para la actual y las futuras generaciones.
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