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De las fuentes primarias y secundarias en las materias de Humanidades



Características de las Humanidades digitales 
según Roncaglia (2002)

Uso de herramientas digitales para ecdótica y 
filología (investigación y crítica textual) 
Uso de lenguajes de marcado para la representación 
formal, estructural y semántica de los textos, y la 
inclusión de metadatos descriptivos e interpretativos
Estudio de los instrumentos de incorporación de 
meta‐información multimedia.
Reflexión sobre documentos digitales y sus 
características.



Ámbitos principales de trabajo

Documental: diseño y gestión de bases de datos y de 
archivos hipertextuales (repositorios online).
Editorial: difusión del texto por diferentes medios (CD‐
ROM, DVD, Páginas web, etc.). Implica el diseño de 
hipertexto, estructura de las bibliotecas virtuales, etc.
Instrumental: uso y perfeccionamiento de programas 
específicos para el análisis de los textos.
Didáctico: diseño de nuevas modalidades de enseñanza 
gracias al hipertexto y a las estructuras hipertextuales, 
más allá del e‐learning.



/

http://digitalhumanities.org



Inicios 
Los primeros trabajos en el campo están ligados a la 

aparición  de los programas de OCR y la aplicación del 
potencial electrónico para estos propósitos:

Identificación de patrones en textos electrónicos

Listas de concordancias de palabras (que acababan 
publicándose en libros convencionales, pues entonces 
todavía no se disponía de Internet de la manera 
generalizada que llegó a ser al final de los años 90). Eso 
ayudaba a los investigadores a percibir la frecuencia de 
ciertos términos en el uso de la lengua de un autor, etc.



Bases de datos

Base de datos conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 
su posterior uso. Caracteres alfanuméricos con algún 
significado, relacionados entre sí y perfectamente 
estructurados para facilitar su búsqueda.
Tabla colección de registros almacenados siguiendo la 
misma estructura
Registro conjunto de campos
Campo unidad mínima más pequeña a la cual uno 
puede referirse en un programa, representa una 
característica de un individuo u objeto.



Fases del diseño de una base de datos



Diseño conceptual. 
Modelo entidad‐relación

Entidad Cualquier ente o “cosa” del dominio considerado 
sobre la que nos interesa guardar información
Por ejemplo, alumno, poema, préstamo de un libro en la 
biblioteca
Se representa por un rectángulo

Relación o interrelación Vínculo que une dos o más 
entidades 
Por ejemplo, escribir, cursar
Se representa por un rombo



Diagrama de gestión de un curso de posgrado



Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 

Ejemplos de bases de datos tempranas

<http://rosalia.dc.fi.udc.es/Relaciones
SucesosBusqueda/MainPage.jsp>

<http://ble.chadwyck.co.uk>

Philobiblon:

<http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html >

Catálogo y Biblioteca Digital de 
Relaciones de Sucesos (siglos XVI-

XVIII):



PARNASEO . José Luis Canet 1996



http://www.bidiso.es



Lenguajes de marcado

Forma de codificar un documento que, a la 
vez que el texto, incorpora etiquetas o 
marcas que contienen información 
adicional sobre la estructura del texto o 
su presentación. 

Los lenguajes más extendidos son:
Principales
•GML ‐‐> SGML ‐‐> XML ‐‐> Dialectos XML



Ventajas de la digitalización en formato 
texto con marcación

Compartir información
Mayor “visualización”
Nuevas posibilidades de análisis 
(búsqueda de elementos marcados)
Preservación



XML

Desarrollado por el W3C (World Wide Web 
Consortium )y propuesto como estándar 
internacional
Es un lenguaje de marcado: la sintaxis es la 
misma que la de HTML
Es un metalinguaje: permite crear nuevos 
lenguajes
•Ejemplo: lenguaje para recetas de cocina

•Etiquetas: receta, ingrediente, paso, etc.



Ventajas del XML

Es extensible. El que lo usa decide qué
etiquetas quiere usar
Permite definir gramáticas (puede decidirse 
qué documento es correcto y cuál no)
Es amigable con los entornos informáticos
•Se puede ver directamente en cualquier navegador
•Se le pueden aplicar reglas con estilos (CSS)
•Es muy sencillo de procesar informáticamente
Es posible transformar una estructura en otra 
distinta (existen lenguajes y herramientas para 
definir las correspondencias entre etiquetas).



XML. Funciones 

Permite almacenar el contenido en su estructura (no se 
almacenará sólo el poema, sino también cuántas estrofas lo 
componen, cuántos versos, etc.)
Permite definir un lenguaje de intercambio
•Acordar un lenguaje abierto para ser usado por una comunidad 
amplia.
•Contenido accesible 

•Las bases de datos son opacas a los buscadores web
•Google no indexa el contenido de las bases de datos
•Si mis datos están almacenados en ficheros XML
accesibles por Google, aparecerán en el buscador.



Para ello hay que
Seleccionar, excluir, añadir, modificar = customizar

1‐ Seleccionar módulos y elementos necesarios para todo documento TEI y en 
particular para representar la estructura y elementos propios del tipo de 
documentos con los que vamos a trabajar.

Módulos: core, tei header y textstructure + Elementos person, place, 
persName, placeName y geoName del módulo namesdates; seg del módulo 
linking y lang del mógulo dictionaries

Algunos defienden que hay una óptima combinación entre XML y TEI



Retos

Longevidad de ediciones digitales
Ampliar las posibilidades de ed. digital
Software más fácil de utilizar
Garantizar accesibilidad duradera
Plataformas de publicación compartidas
Más reflexión sobre documentos 
digitales y sus características específicas



Proyecto PERSEUS





BIDISO

Integración e intercambio de datos

· Integración fuertemente acoplada Vs integración débilmente acoplada
· OAI-PMH y DC
· TEI: ejemplo TEI-Emblemas en la Biblioteca Digital de Emblemas 

Traducidos



Emblem Project Utrecht

27 libros de emblemas holandeses
TEI P4
Codificación profunda de fuentes mixtas
•Codificación manual
•Conversión semiautomática
•Codificación superficial externa, realzada de 
forma manual

•http://emblems.let.uu.nl/











Ejemplos

The Valley of the Shadow: Two Communities in the American
Civil War Project: 
http://valley.vcdh.virginia.edu/
El proyecto reúne materiales diversos (censos, fichas, diarios, 
cartas, periódicos y otras muchas fuentes primarias 
Pone a disposición de un número inmenso de gente 
información que de otro modo sería dificilísimo consultar.
El proyecto ofrece no sólo las imágenes de textos, sino las 
transcripciones, y una versión modernizadas, pues la ortografía 
y puntuación ha cambiado desde 1850 hasta hoy.
El proyecto ofrece vías de investigación completamente 
distintas de todo lo que hasta ahora podía hacerse en archivos o 
bibliotecas convencionales.



Fundación: 1992. Facultad de Filología de la UDC por 
iniciativa de Sagrario López Poza. 
Finalidad: el estudio de la Literatura española de los Siglos 
de Oro desde perspectivas multidisciplinares 
Líneas de investigación: 
• La literatura Emblemática española
• Las Relaciones de sucesos españolas de los siglos XVI‐
XVIII

• Los repertorios y misceláneas de erudición humanística 
(polianteas, florilegios, enciclopedias y diccionarios de 
lugares comunes…)

• Inventarios y bibliotecas de los Siglos XVI‐XVIII

SIELAE



SIELAE
Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la 

Literatura Áurea Española 

Universidade da Coruña – Facultad de Filología 
Departamento de Filología Española y Latina


