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nOTA pRELImInAR

Dado que el proyecto que se ofrece en  este volumen se desarrolla en 
Internet hemos querido hacer uso de la realidad aumentada (tal como expli-
camos en el epílogo) para poder ofrecer al lector una muestra a la que pue-
de acceder a través de su móvil, descargándose la aplicación gratuita Layar 
y escaneando las páginas que contienen el código (páginas 31, 83 y 141).

El proyecto Cartografías Lectoras se entiende como una plataforma en 
continuo movimiento, filtrando y ofreciendo contenidos que necesariamen-
te son cambiantes. El lector que desee colaborar aportando nuevos elemen-
tos que puedan incluirse en la línea de trabajo de Cartografías Lectoras po-
drá enviar sus propuestas a través de www.cartografiaslectoras.com, donde 
serán evaluadas para su inclusión. La colaboración de todos los miembros 
de la comunidad universitaria y, mas allá, de todos los ciudadanos interesa-
dos es posible en esta plataforma interactiva, en la que se pretende ofrecer 
información que realmente sea útil, en pro del fomento y estudio de la lec-
tura universitaria.

Por otro lado, la segunda parte de este volumen está constituida por 
una serie de estudios que han surgido precisamente al hilo del desarrollo 
del proyecto Cartografías Lectoras.

Con esto hemos dado cabida a algo que todos los investigadores recla-
man: el momento para la reflexión, el detenerse en la mitad de la avalancha 
de información y elaborar el conocimiento sin prisas, en este caso en for-
ma de capítulos del presente libro, que ofrecen distintos enfoques sobre la 
lectura, desde la didáctica, la filología, la psicolingüística o la filosofía por 
poner algunos ejemplos

Se cierra la obra con un epílogo de los coordinadores en el que se deja 
el camino abierto a la continuación del proyecto, que al día de hoy está 
comenzando su internacionalización. 
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InTRODUCCIón: ¿LECTURA O LECTURAS?  
nOTAS SObRE LA InTERpRETACIón DEL TExTO

Giovanna Zaganelli 
Universidad para Extranjeros de perugia

1. La lectura  1 consiste en la operación de descodificación realizada 
por un sujeto en relación con un texto, es decir, se produce por la contra-
posición que se establece entre dos sistemas (o entre dos mundos, como 
dice Ricoeur)  2, el del lector y el del texto. Este último se ofrece al lector 
como una agregación de signos gráficos, que tienen un significado lingüísti-
co, denotativo (como ha dicho Barthes y, antes que él, Hjelmslev), pero que 
en las diferentes combinaciones dan lugar a otros significados, ampliando 
el espectro semántico en la connotación. Los signos se quedarían como 
simples huellas dejadas sobre el papel si no fueran activados, en su función 
de signos, por la voluntad ejercida por el lector.

Las lecturas, repetidas, ponen por tanto a los signos en condición de 
producir un significado y de entrar en la cadena comunicativa cultural de la 
sociedad. El texto se sitúa de este modo como el punto de contacto entre el 
acto constitutivo del autor y el semiótico producido por el lector.

Tanto si se trata de un periódico como de Proust, el texto tiene un sig-
nificado solo a través de sus lectores; cambia con ellos; encuentra un orden 
según códigos de percepción que escapan de su control. Se convierte en un 
texto solo en su relación con la exterioridad del lector, a través de un juego 
de implicaciones y de ardides entre dos tipos de «expectativas» combina-

1 Querría agradecer a los profesores Mar Campos Fernández-Fígares de la Universidad de 
Almería y a Eloy Martos Núñez de la Universidad de Extremadura, la interesante oportunidad de 
contribuir con esta  introducción a este bello volumen acerca de la experiencia de la lectura en el 
entorno de las universidades andaluzas. 

2 P. ricoeur, Temps et récit, III, Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985. 
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16 GIOVANNA ZAGANELLI

das: la que organiza un espacio «legible» (una literalidad) y la que organiza 
un recorrido necesario para la realización de la obra (una lectura)  3.

Aunque partamos de esta premisa irrenunciable, lo que aquí nos inte-
resa subrayar, y que define el proyecto contenido en estas páginas, es que 
la operación de lectura no consiste (únicamente) en el recorrido inverso 
respecto al de la escritura, es decir, en un mecanismo, una técnica que per-
mite el acceso al texto escrito. Estamos convencidos de que si el texto 
literario ha sido objeto de investigación privilegiada por parte de las teorías 
de la crítica y de la exégesis textual, se puede hablar de lectura ampliando 
su abanico de acción, incluso en relación con la percepción de imágenes 
artísticas además de literarias, y a la comprensión e interpretación de fenó-
menos socio-culturales y políticos. 

Un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una película, una 
música, una imagen publicitaria, un mueble, un títular de un periódico, he 
aquí algunos objetos aparentemente heteróclitos. ¿Qué pueden tener en co-
mún? Por lo menos esto: son todos ellos signos. Cuando me muevo por la 
calle —o en la vida— y encuentro estos objetos, aplico a todos ellos, a veces 
sin darme cuenta, una misma actividad que consiste en una cierta «lectu-
ra»: el hombre moderno, el hombre de la ciudad pasa su tiempo leyendo. 
Lee antes que nada y sobre todo imágenes, gestos, comportamientos: este 
automóvil me indica el status social de su propietario, esta ropa me dice 
exactamente la dosis de conformismo o de excentricidad de la persona que 
la viste, este aperitivo (pernod, whisky o vino blanco con jarabe de moras) 
el estilo de vida del dueño de la casa. Incluso cuando se trata de un texto 
escrito, leemos un segundo mensaje entre las líneas del primero: si leo un 
título impactante: «Pablo VI tiene miedo», esto significa también: «si leéis la 
continuación, comprenderéis el porqué»  4.

La reflexión (sistemática) que Barthes propone en La aventura semio-
lógica, parece un discurso obvio, para algunos casi superado; sin embargo, 
no queremos ser partidarios de una disciplina (¿ciencia?) que ya ha sido 
ampliamente creada, interiorizada, discutida e históricamente contextua-
lizada. Nos interesa, en cambio, mostrar que, como ya sugería Barthes, el 
signo-texto, en sus diversas manifestaciones, necesita una «actividad de 
lectura sistemática» para ser comprendido.

Este volumen nos lleva a la reflexión sobre la naturaleza de la lectura. 
Por una parte hay que entenderla como una operación unida a la interpreta-
ción textual, un diafragma entre una actividad despreocupada  5 o ingenua  6 
y una guiada por el conocimiento metodológico; por otra (aun estando las 
dos directrices estrechamente unidas) hay que considerarla como una ope-

3 M. de cerTeau, L’invention du quotidien, Paris, UGE, 1980, p. 247.
4 R. barThes, L’aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1985.
5 C. segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985.
6 U. eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, 

Bompiani, 1979.
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INTRODUCCIÓN: ¿LECTURA O LECTURAS? NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN ... 17

ración interpretativa que atañe a los sistemas de signos no solo del campo 
lingüístico literario, sino también del ámbito artístico, hasta abarcar lato 
sensu los fenómenos culturales. 

2. De hecho, la actividad de lectura siempre ha tenido que ver con 
sistemas «mixtos». Desde los orígenes de la escritura, los signos han mos-
trado su doble naturaleza figurativa y abstracta (pensemos en los picto-
gramas); repárese cómo incluso antes del nacimiento del alfabeto griego 
se utilizaban signos —más o menos estilizados— que remitían al sonido, 
los logogramas. Estos últimos aprovechaban el mecanismo del enigma, 
abarcando de esta forma el valor fonético y el figurativo. Sin alejarnos del 
Antiguo Oriente Próximo los encontramos en los sistemas mesopotámico y 
egipcio. A partir de ese momento se podría decir que la naturaleza icónica 
y arbitraria presente en los primeros sistemas gráficos, nunca ha dejado de 
estar activa. Es más, ha mantenido a lo largo del tiempo su presencia vital 
en las escrituras, en un horizonte espacial que va desde Occidente hasta 
Oriente, expresándose de manera sorprendente en sus objetivos estéticos, 
sin perder de vista los comunicativos. La forma de las letras, por ejemplo, 
ha sido y sigue siendo valorada como icono que produce reacciones impor-
tantes, no solo en campo artístico sino también en ámbito literario (p. ej. en 
la escritura publicitaria o en la electrónica).

La naturaleza física de las letras nos lleva casi naturalmente a una 
 segunda naturaleza física: la del libro. Una fase importante de la lectura es 
la que nos pone frente a este último considerado como un objeto material 
estructurado: un objeto físico formado por una cubierta, publicado por una 
editorial, en una colección, caracterizado por unos colores, una forma, una 
textura. Es manejable, identificable y legible a partir de sus aspectos para-
textuales, genettianos.

3. Actualmente se considera que hemos entrado en una civilización 
de la imagen, pero la combinación de escrituras y de figuras a lo largo de 
la historia ha producido sin interrupción formas textuales complejas que 
han requerido un esfuerzo doble a la vista y la mente. Por un lado la lineali-
dad de la concatenación lingüística conlleva una progresión orientada; por 
otro, la imagen se presenta simultáneamente según una organización más 
libre (ya se trate de diseño, pintura, miniatura, fotografía, etc.).

El texto literario, las imágenes y las artes figurativas, en sus recípro-
cas llamadas, que a menudo resultan obligatorias, organizan los modos de 
la recepción y construyen perfiles de lectores cada vez más exigentes y 
conscientes, en grado de enfrentarse a los textos, incluso transversalmen-
te. Leer significa comprometerse activamente en varios sistemas de signos 
tanto en el sentido vertical (diacrónico) como en el horizontal (sincrónico). 
Podemos identificar en los textos tanto el eco más directo como la refe-
rencia más lejana: Dido reaparece en Ana Karenina y Homero en Joyce, 
atravesando códigos lingüísticos, pictóricos, cinematográficos y musicales; 
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estos, extendiéndose en círculos concéntricos, abarcan la situación literal 
y simbólica del viaje, p. ej. la dimensión del regreso, de la fidelidad conyu-
gal, de la supervivencia gracias a la astucia, etc. Este fenómeno lo explica 
magistralmente Steiner al hablar de la traducción:

La vida del individuo y de la especie depende de la lectura y de la inter-
pretación rápida y/o precisa de una red de informaciones vitales. Hay un 
vocabulario, una gramática, quizá también una semántica de los colores, los 
sonidos, los olores, las estructuras y los gestos, cuya multiplicidad es igual a 
la del lenguaje verbal y en la que se pueden hallar dilemas de decodificación 
y de traducción tan resistentes como los que hemos debatido hasta ahora  7.

4. La intersección de escrituras e imágenes ha planteado cíclicamente 
en el transcurso de la historia una pregunta: ¿se pueden leer las imágenes? 
Ha habido respuestas relevantes procedentes de distintos ámbitos discipli-
narios. En el campo lingüístico-semiótico, por ejemplo, una herramienta 
teórica básica es la que aporta Pierce —retomada e integrada posterior-
mente por Jakobson  8— que definió el icono como un signo que presenta 
elementos de semejanza con el objeto al que se refiere, pero que a su vez 
está atravesado también por marcados rasgos de convencionalidad. En 
conclusión, la semejanza pura no existe, son las convenciones culturales 
las que seleccionan algunos rasgos y características del objeto, para tras-
ladarlos icónicamente. Se trata de una semejanza construida y controlada 
socialmente.

El hecho de que la imagen sea divisible en elementos mesurados, es 
uno de los puntos de fuerza de las reflexiones procedentes del ámbito se-
miótico estructuralista; a tal respecto, considérese las que recoge Greimas 
en Semiótica figurativa y semiótica plástica  9 (1984) donde se propone 
una lectura de las representaciones visivas dispuestas en un soporte pla-
no. La fragmentación de la imagen en un doble plano conduce, por una 
parte, a identificar los contenidos que se pueden traducir verbalmente (se-
miótica figurativa) y por otra, a articular el significante en unidades míni-
mas, a través de sus específicos medios expresivos: formas, contornos, 
líneas, planos, superficies (los aspectos plásticos). En suma, la imagen es 
una totalidad constituida por relaciones (Greimas se inspira en Hjelmslev 
al producir un sistema cuatripartido: de hecho, tanto el plano figurativo 
como el plástico poseen un significante y un significado). Para sintetizar, 
a las articulaciones espaciales del texto les corresponden contenidos se-
mánticos. 

7 G. sTeiner, After Babel, New York-London, Oxford University Press, 1975.
8 R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963; «Visual and Auditory 

Signs», 1963, en Selected Writings, vol. II, The Hague-Paris, Mouton, 1971; R. Jakobson, Coup 
d’oeil sur le développement de la sémiotique, Bloomington Ind., Research Center for Language 
and Semiotic Studies, 1974.

9 A. J. greimas, «Sémiotique figurative et sémiotique plastique», en Actes sémiotiques- 
Documents, núm. 60, 1984, pp. 1-20.
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Además de importantes y numerosos aportes teóricos, una respuesta 
igual de eficaz a la pregunta sobre la legibilidad de las imágenes —y más en 
general sobre la legibilidad del texto, semióticamente entendido como pro-
ducto cultural— ha sido dada por el interés mostrado a lo largo del tiempo 
por filólogos, lingüistas y literatos respecto a la textualidad que excede los 
confines «lingüístico-literarios». ¿Incursiones en un campo limítrofe, o más 
bien enfoque de la operación de lectura que es actualización del sentido y 
de la actividad interpretativa?

Cuando Steiner, en su ensayo «Una lectura bien hecha» (contenido en el 
volumen La pasión intacta  10) examina el cuadro de Chardin Le Philosophe 
lisant (1734) —donde un hombre ante un escritorio lee un volumen— y 
analiza una por una las diferentes partes, poniendo en relación los objetos 
entre ellos, realiza una lectura atribuyendo significados a los significantes. 
Así los ropajes austeros del lector —una chaqueta de brocado y, a pesar de 
estar en su propia casa, un sombrero orillado de piel— representan los sig-
nos externos de la solemnidad con la que él se predispone al encuentro con 
el libro: son «la cortesía del corazón» y «el ceremonial del intelecto» con 
los cuales el cabalista o el estudioso del Talmud se aproximan a los libros 
mágicos. La lectura avanza con la identificación de los detalles sucesivos. 
Steiner observa que el texto visual (tanto de Chardin como de otros) no 
produce significación de manera uniforme. Esto se manifiesta sobre todo 
en la connotación que aúna el texto visual y el no visual, que denominare-
mos artístico retomando las clasificaciones de Lotman y Uspenskij. Segui-
damente, pasa a analizar la clepsidra. Se trata de una imagen convencional 
y un concentrado de significaciones que en el texto pictórico evidencian las 
relaciones existentes entre el tiempo y el libro. La arena cayendo simboliza 
la fugacidad del tiempo; por el contrario, el texto es duradero: «La vida del 
lector se mide en horas y la del libro, en milenios». El tema cruza la litera-
tura, de Píndaro a Horacio, de Mallarmé a Flaubert, quien gritó su protes-
ta contra la vitalidad de Emma Bovary. Surgido de palabras garabateadas 
sobre el papel, el personaje femenino triunfaba sobre el autor, que moría 
«como un perro». Pero la clepsidra apremia, recordándonos la brevedad 
del tiempo para leer. El lector atento advierte, seguramente, el reclamo del 
infinito número de libros (no leídos) contenidos en las bibliotecas. El libro 
es un desafío contra el silencio; a diferencia del lector, puede reaparecer 
tras siglos de olvido y tomar vida en el momento en que sea nuevamente 
abierto.

En esta introducción a Cartografías lectoras y otros estudios de lectu-
ra. Lectura en las universidades públicas andaluzas, coordinado por Mar 
Campos Fernández-Fígares de la Universidad de Almería y Eloy Martos 
Núñez de la Universidad de Extremadura, hemos querido reflexionar sobre 
la naturaleza de la lectura, entendida como proceso de traducción, capaz 

10 En No Passion Spent. Essays, London, Faber and Faber, 1996.
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de producir «transmutaciones» según el sentido indicado por Jakobson, 
Steiner, Lotman y Uspenskij, es decir, una interpretación de signos verbales 
a través de otros signos verbales, pertenecientes a la misma lengua. Sin em-
bargo, la traducción —operación que se basa en la lectura y comprensión 
del texto— se ocupa también de sistemas no lingüísticos. De hecho, hemos 
visto que la lengua convive con la imagen desde su nacimiento, remite a la 
misma y es de ella que obtiene multitud de significados, evocando, a su vez, 
imágenes en un intercambio recíproco y continuo. 

«Las musas juegan al corro», afirma Lotman  11 citando un antiguo dicho 
ruso. En otras palabras, las manifestaciones artísticas de cada sistema cul-
tural, hay que observarlas y analizarlas como un conjunto de actividades 
interactivas y «recíprocamente indispensables». 

Opinamos que la lectura como acto y sobre todo como proceso (en pa-
labras de Barthes, «operaciones») se lleva a cabo plenamente cuando se 
estudia y practica, aun cuando parezca alejarse del territorio «libro», como 
evidencian los ensayos contenidos en el volumen. 

De aquí la gran importancia por la construcción de una antropología de 
la lectura de experiencias universitarias —como la que se ha realizado—  
que observan, estudian y cuantifican los datos sobre procesos y prácticas 
de la lectura, por un lado contextualizándolos materialmente en sus res-
pectivas áreas geográficas, y por otro investigando las interacciones entre 
contextos culturales y procesos cognitivos.

11 J. M. LoTman, Il girotondo delle muse. Saggi sulla semiotica delle arti e della 
rappresentazione, Bergamo, Moretti e Vitali, 1998. 
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VISIbILIzAR LAS pRáCTICAS DE LECTURA

José A. guerrero Villalba 
Vicerrector de Extensión Universitaria, Universidad de Almería

La Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía apostó 
hace años por abordar la necesidad de llevar a cabo estudios de diversa 
índole que mostraran a la sociedad toda la labor de «Extensión Universi-
taria» que se llevaba a cabo desde las distintas universidades públicas de 
Andalucía. Nacía así en el año 2005 un proyecto que se basaba en el trabajo 
en red de los distintos vicerrectorados de Extensión Universitaria, un mar-
co que se conoce con el nombre de Proyecto Atalaya y que está confor-
mado por distintos proyectos liderados, cada uno de ellos, por una de las 
universidades andaluzas y en cada uno de ellos puede haber participación 
de otras universidades andaluzas o, en cualquier caso, la difusión de los 
proyectos de cada una de las universidades tienen asegurada su visibilidad 
a través de la plataforma del Observatorio Universitario Andaluz de la 
Cultura de Atalaya. 

El proyecto desarrollado por la Universidad de Almería y dirigido por 
los investigadores Mar Campos Fernández-Fígares y Gabriel Núñez, Carto-
grafías lectoras de las diez universidades públicas andaluzas se adapta 
cien por cien al espíritu del Proyecto Atalaya ya que por un lado trata de 
dar visibilidad a todo tipo de actividades y eventos relacionados con la lec-
tura que tienen alguna vinculación con la universidad, desde grupos de in-
vestigación y profesorado a compañías de teatro universitario o grupos de 
estudiantes, clubes de lectura, blogs literarios, etc., todos ellos con algún 
tipo de vinculación con la universidad o con los miembros de la comunidad 
universitaria, actos y eventos que pueden producirse dentro de la universi-
dad o en el entorno ciudadano más próximo. En este proyecto han tomado 
parte todas las universidades públicas andaluzas (Universidades de Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo Olavide, Sevilla 
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y Universidad Internacional de Andalucía) con lo que la filosofía Atalaya 
es respetada al máximo: hay un coordinador por cada una de las universi-
dades, además de un par de alumnos que han colaborado en las labores de 
recogida de datos en cada universidad, así como un coordinador general 
del proyecto en la Universidad de Almería.

Estamos sin duda ante un proyecto pionero pues trata de «hacer visible 
lo invisible», llevar a través de las tecnologías más innovadoras la lectura 
y sus diversas prácticas a toda la sociedad y, en especial, a los jóvenes. La 
labor de Extensión Universitaria relacionada con el área de la lectura, tan 
controvertida y criticada, tan necesaria y a la vez tan en «bajo mínimos» se-
gún delatan diversos informes externos, la labor de visualización de la mis-
ma, insistimos, hará que sea mucho más fácil acudir allá donde se producen 
las prácticas lectoras, sea en un café librería del centro o en la presentación 
de libros en algún salón institucional. En este proyecto se pretende dar 
cabida a todos los miembros de la comunidad universitaria: alumnos, per-
sonal de administración y servicios, profesorado e investigadores. Supone 
unificar y visibilizar el esfuerzo común en pro de la lectura que se está 
llevando a cabo en las distintas universidades con el fin de aunar esfuerzos 
y avanzar en cada uno de los caminos emprendidos. Este trabajo de colabo-
ración y difusión en red se llevará a cabo a través de distintas plataformas, 
unificadas para que sea accesible desde los distintos soportes informáticos, 
desde el ordenador convencional a los móviles de última generación. Se 
muestra la colaboración entre distintas áreas de conocimiento, desde la 
didáctica de la literatura a los lenguajes computacionales, para mostrar que 
es posible que universidad y sociedad se den la mano a través de la Exten-
sión Universitaria. Y es una vez más, desde el conocimiento de lo que ya 
está hecho, que se abren nuevos caminos para la investigación y la búsque-
da de la excelencia en las distintas acciones que la universidad ofrece a la 
ciudadanía, transferencia del conocimiento y actividades imprescindibles 
para ese avanzar unidos de la universidad y la sociedad.
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HERRAmIEnTAS pARA LA CARTOGRAFÍA:

álvaro garcía
Diseñador, Gnoxys

1. InTRODUCCIón

Las TIC son, en la actualidad, un elemento clave para gestionar, compar-
tir y difundir información y recursos dentro de cualquier red de las caracte-
rísticas del observatorio cultural ATALAYA, y la información geográfica es 
un aspecto necesario a tener en cuenta. Estas necesidades pueden ser sa-
tisfechas, aportando valores añadidos, desde la filosofía de software libre.

En este artículo se presenta Cartografías Lectoras, la aplicación desa-
rrollada para proporcionar a este proyecto las posibilidades que estas he-
rramientas ofrecen. Se describirá la aplicación incluyendo sus objetivos, 
características y funcionalidades más importantes. 

2. CARTOGRAFÍAS LECTORAS: LA ApLICACIón  1

Cartografías Lectoras es una aplicación creada para cubrir las necesi-
dades de representación cartográfica de las universidades andaluzas que 
recientemente ha sido ampliada para incrementar sus posibilidades en la 
organización, consulta y representación de información.

Tomando el aspecto geográfico como eje principal, permite organizar la 
información de una red de modo que ayude a sus integrantes a:

— Gestionar información a varios niveles. 
— Coordinar recursos y actuaciones.

1 Esta aplicación ha sido desarrollada por David Tapiador y álvaro García instancias de los 
responsables del proyecto.
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— Compartir información entre entidades e individuos.
— Difundir información al público de un modo fácil y directo. 

La aplicación está basada en Cartac, un programa desarrollado con 
licencia abierta (GPL) por Gnoxys para la cartografía táctica de iniciativas 
y espacios sociales. El objetivo de Cartac es servir, desde la filosofía de 
software libre, a distintos movimientos que quieren hacer una representa-
ción táctica de colectivos o movimientos que se desarrollan y que mantie-
nen relaciones entre ellos dentro de uno o varios espacios metropolitanos.

Este objetivo plantea varios retos de diseño:

1) Los elementos a mostrar en un mapa pueden tener características 
muy diferentes, que deben ser tenidas en cuenta tanto en su creación como 
en su visualización.

  Complejidad en las características y visualización de los elementos 
del mapa.

2) Los colectivos implicados pueden tener visiones y necesidades di-
ferentes. La estructura de los datos asociados a cada mapa debe ser flexi-
ble, permitiendo al mismo tiempo la estandarización de contenidos como 
la posibilidad de independencia entre los mapas.

 Complejidad en el modo de asociar mapas con sus contenidos.

3) El contexto de uso de la herramienta puede ser variable, tanto por 
la incorporación de nuevos colectivos como por cambios significativos en 
las necesidades de estos.

  Flexibilidad para la modificación de la estructura de datos y/o su 
visualización.

4) El interfaz para la creación de contenidos debe ofrecer funcionali-
dades avanzadas para la generación de contenido multimedia, minimizan-
do al mismo tiempo los conocimientos necesarios para su creación. 

  Necesidad de herramientas para facilitar la gestión de contenido 
multimedia.

5) La previsible cantidad y heterogeneidad de los contenidos deman-
da herramientas que faciliten al usuario final la consulta de los  mapas. 

 Usabilidad en la interfaz de mapas.

6) Para resultar útil como herramienta de software libre, debe facilitar 
su modificación para adaptarla a diferentes contextos y nece sidades.

 Diseño modular y escalable.

La aplicación ha sido diseñada teniendo en cuenta todas las necesida-
des planteadas. A continuación, se describe cómo gestiona la información 
y su forma de uso.
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3. DESCRIpCIón DE LA ApLICACIón

El elemento central es el mapa. En el contexto de la aplicación, un 
mapa es mucho más que una representación geográfica: contiene toda la 
información relacionada con una entidad, organizada para facilitar al máxi-
mo su consulta. 

Existen dos tipos de usuarios diferenciados:

— Los autores son usuarios registrados en la aplicación. Son los res-
ponsables de crear y actualizar sus mapas. 

— Los visitantes son usuarios no registrados, que entran en la aplica-
ción para consultar los mapas.

Para evitar confusiones, utilizaremos estos términos durante el resto de 
la exposición.

3.1. Estructura de un mapa

3.1.1. Información general

Un autor puede crear varios mapas. Para la creación de un mapa, pro-
porcionará:

— Su nombre y descripción.
— El modo predeterminado de visualización, que incluye tanto la sec-

ción de mapa que se mostrará (latitud, longitud y zoom) como el servicio 
de mapas por defecto (Open Streets Maps, WMS o algún servicio de Google 
Maps).

3.1.2. categorías, iconos y etiquetas

Son las tres herramientas de la aplicación para facilitar la organización 
y presentación de los elementos del mapa. Cada mapa tiene su propia co-
lección, pero puede definirse una colección global para estandarizar la in-
formación de varios mapas.

Tanto a nivel visual como conceptual, cada herramienta tiene caracte-
rísticas diferentes, pensadas para complementarse en la organización de 
elementos. 

3.1.3. elementos

El contenido más importante de un mapa son sus elementos. Todos los 
elementos tienen una serie de características en común: localización, cate-
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goría, icono, etiquetas. Además, algunos tipos de elemento tendrán fechas 
de inicio y finalización.

Localización: Permite la visualización de un elemento dentro de la vis-
ta de mapa. Puede estar definida por un punto, una línea o un polígono. 

Categoría: La categoría es el primer nivel de clasificación de los ele-
mentos de un mapa. A nivel visual, las categorías se identifican por su color. 
Es recomendable que el número de categorías sea relativamente pequeño, 
adecuado para a un primer nivel de clasificación.

Icono: El icono de un elemento sirve, principalmente, para identifi-
carlo con facilidad al buscarlo en el mapa. No obstante, las posibilidades 
simbólicas de los iconos ofrecen también una forma extra de categori-
zación.

Cualquier persona estaría de acuerdo en que es necesario tener un 
criterio para establecer el conjunto de iconos a utilizar y su significa-
do. Existen dos filosofías diferentes sobre cómo se establecen estos cri-
terios:

1) Iconos de mapa: Cada mapa tiene su propio conjunto de iconos. 

— El autor de cada mapa tiene independencia para establecer sus pro-
pios criterios, pero el usuario que consulta los mapas no tiene una referen-
cia única para su interpretación.

— Bajo esta filosofía, el conjunto de iconos disponibles para un ele-
mento es el correspondiente a su mapa.

2) Iconos compartidos: Existe un conjunto de iconos general, com-
partido por todos los mapas y es gestionado por todos los autores, o por un 
administrador.

— Existe una referencia clara para el usuario que consulta los mapas 
sobre el significado de cada icono. A cambio, los autores de los mapas sa-
crifican la independencia para crear sus propios iconos.

— Bajo esta filosofía, el conjunto de iconos disponibles para un ele-
mento está asociado a su tipo de elemento.

Ambas filosofías están implementadas en la aplicación, que comenzó 
adoptando iconos de mapa y actualmente está en un periodo de transición 
hacia iconos compartidos.

Etiquetas: Las etiquetas conforman el último nivel de categorización 
de elementos. A diferencia de categorías e iconos, no es necesario crearlas 
previamente (se crean al utilizarlas por primera vez) y un elemento puede 
tener varias etiquetas.

Fechas: Algunos elementos tienen un inicio y un fin. Estos elementos 
requieren de funcionalidades extra, como la posibilidad de un filtrado por 
fechas o la visualización en forma de calendario o agenda.
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