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RESUMEN
Actualmente, la implementación de software especializado enfocado a la gestión 
bibliotecaria representa un punto de inflexión en la mejora de los servicios bibliote-
carios; cada vez, un mayor número de instituciones contemplan el uso de software 
libre como alternativa para dar solución a sus necesidades de automatización, pues 
implica una considerable reducción de costos entre otros beneficios; no obstante, su 
uso también lleva diversos retos implícitos, los cuales deben ser considerados en aras 
de alcanzar el éxito en los objetivos planteados.

El presente trabajo expone los principales retos a considerar al momento de iniciar el 
proceso de implementación de Koha, tales como aspectos técnicos de compatibilidad, 
migración, capacitación, mantenimiento, respaldo, actualización, así como los reque-
rimientos de hardware y software recomendados, entre otros. Se espera que, tras com-
prender estos desafíos, las personas responsables de la toma de decisiones cuenten 
con los elementos necesarios para llevar a cabo una implementación efectiva.
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Introducción: La automatización de las 
bibliotecas

C on el paso del tiempo las bibliotecas han 
ido cambiando paulatinamente la forma en 
que ofertan sus servicios adaptándose a las 

nuevas necesidades de los usuarios, pero también en 
estrecha relación y sintonía con los cambios tecnoló-
gicos del momento.

Tal como señala Burns (2014), el crecimiento exponen-
cial de la información orilló a los bibliotecarios a contar 
con tecnologías que ayudaran a organizar rápidamente 
la gran cantidad de documentos que se estaban produ-
ciendo. “Estas tecnologías con el tiempo se volvieron 
tan importantes para la función del bibliotecario y se 
arraigaron en la identidad de la disciplina” (p. 87).

Uno de los hitos de mayor relevancia para la gestión de 
bibliotecas en las últimas décadas ha sido la incorpo-
ración de las tecnologías de información para ofertar 
y proporcionar recursos y servicios de información, lo 
cual ha seguido un largo recorrido “ya que las funcio-
nes automatizadas de la biblioteca siempre han estado 
determinadas por las capacidades y costos de las com-
putadoras y comunicaciones disponibles” (Hildred, 
2017, p. 2). Gracias a ello ha sido posible romper la 
barrera del espacio–tiempo para proveer acceso a los 
usuarios de forma remota y de manera continua 24/7.

Este proceso se conoce como automatización de los 
servicios bibliotecarios. De manera simple algunos au-
tores lo definen como “el uso de ordenadores para rea-

lizar diferentes tareas para mejorar los servicios biblio-
tecarios y la accesibilidad” (Khan et al., 2016, p. 185).

Sin embargo, la automatización es un concepto más 
complejo, pues va más allá de la simple instalación de 
computadoras. De hecho, la automatización implica tam-
bién el uso de software especializado, la incorporación 
de otros dispositivos de trabajo (impresoras, lectores de 
códigos de barras, módulos de autopréstamo y más) y, 
sobre todo, contar con personal que tenga las habilida-
des para manejar estas herramientas. O como señalan 
Mathar e Ismaya (2024), es un conjunto de componen-
tes que se encuentran interconectados y estructurados 
entre sí, a fin de mejorar los servicios bibliotecarios.

La automatización de las bibliotecas es el resultado 
de la conjunción de varios elementos, por ejemplo: el 
análisis de los procesos de la biblioteca susceptibles 
de ser optimizados mediante la tecnología, el desa-
rrollo de formatos y estructuras de comunicación de 
datos como el formato marc y el desarrollo de habili-
dades de los bibliotecarios.

Todo ello quedó consolidado con los siab (Sistemas 
Integrales para la Automatización de Bibliotecas) o 
sigb (Sistemas Integrados para la Gestión de Bibliote-
cas), herramientas que facilitan el control y registro de 
las principales actividades en las bibliotecas.

Los Sistemas Integrados para la Gestión de Bibliote-
cas son “un conjunto integrado de aplicaciones dise-
ñadas para realizar las funciones comerciales y técni-
cas de una biblioteca, incluidas las adquisiciones, la 

ABSTRACT
The adoption of specialized software for library management marks a pivotal advancement 
in enhancing library services. Increasingly, institutions are turning to open-source software 
solutions to meet their automation needs, offering significant cost savings and additional 
benefits. However, the use of open-source options presents various inherent challenges that 
must be carefully addressed to ensure optimal outcomes. 

This paper examines the critical challenges associated with implementing Koha, including 
compatibility issues, data migration, training, maintenance, backups, upgrades, and 
recommended hardware and software specifications, among others. By understanding 
these challenges, decision–makers can equip themselves with the insights necessary for a 
successful implementation
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Elección de un Sistema de Gestión de 
Bibliotecas en la actualidad

Hoy en día es posible encontrar una amplia variedad 
de sistemas diseñados para la gestión de bibliotecas 
y centros de información, estos ofrecen diferentes ca-
racterísticas y funcionalidades para diferentes tipos de 
instituciones. 

Desde la perspectiva económica se pueden categorizar 
los sistemas de gestión de bibliotecas en dos tipos: los 
de licencia propietaria o que pertenecen a un desarrolla-
dor, empresa u organización con fines comerciales, y los 
sistemas de distribución gratuita, acceso libre o de códi-
go abierto (open source) que dependen de colectivos o 
grupos de trabajo sin intereses de lucro aparentes. Las 
dos alternativas tienen sus propias ventajas y desventa-
jas, por lo que su elección depende de las características 
de la biblioteca, ya que lo que para una institución puede 
ser relevante de un sistema para otra es prescindible.

Algunos de estos sistemas se distribuyen de forma 
focalizada o local, tal es el caso del Sistema siabuc 
de la Universidad de Colima (México), cuya presencia 
radica principalmente en la región de América Latina 
debido a su bajo costo de adquisición, además de su 
facilidad de mantenimiento y operación, lo que ha per-
mitido que bibliotecas pequeñas con poco presupues-
to puedan automatizar sus servicios.

Otros tienen un alcance internacional, tal como lo es 
Aleph, Sirsi (Dynix, Horizon), Sierra, que están pensa-
dos para la gestión de grandes volúmenes de registros 
y usuarios, pero con un costo de adquisición superior.

Sin duda, las diferencias entre sistemas pueden ser 
amplias desde la perspectiva tecnológica, las funcio-
nalidades que ofrecen, sus alcances y limitaciones; no 
obstante, centrándonos en el aspecto económico, in-
cluso los sistemas de código abierto tienen costos por 
considerar aun cuando sean indirectos.

Respecto a las similitudes y diferencias entre los siste-
mas de código abierto y el software propietario, Ami-
rah et al (2023) mencionan las siguientes (tabla 1.)

catalogación, la circulación y la provisión de acceso 
público” (Reitz, 2014).

Estos sistemas ayudan a las bibliotecas en el alma-
cenamiento, organización, recuperación y difusión de 
grandes volúmenes de información, reduciendo el tra-
bajo redundante, la duplicación de tareas y el tiempo 
de respuesta en los servicios.

Los Sistemas Integrales de Gestión de Bibliotecas tienen 
un largo recorrido histórico, ya que su desarrollo fue gra-
dual y paralelo a la evolución de los sistemas de cómputo. 
Es posible trazar su origen en la década de 1960, cuando 
surgen también los primeros esbozos de una pieza clave 
de la automatización de bibliotecas: el formato marc.

Arriola y Montes de Oca (2014) mencionan varios an-
tecedentes de la automatización relevantes en este pe-
riodo, por ejemplo, cuando la empresa ibm “desarrolló 
un programa para producir índice de palabras clave de 
títulos de los artículos que aparecerían en Chemical 
Abstracts” (p. 54), o bien cuando la Douglas Aircraft 
Corporation comenzó la producción de fichas catalo-
gráficas por computadora.

Lo cierto es que muchas de estas iniciativas tenían se-
rias limitantes  a causa de dos factores: el elevado costo 
de los equipos y el problema del almacenamiento de in-
formación debido a que los medios más comunes para 
guardar datos tenían muy poca memoria física, hasta que 
aparecieron los primeros sistemas de bases de datos en 
la segunda mitad del siglo XX (Arias, 2016, p.92). 

Tal como señala McCallum (2002), “la implicación para 
los desarrolladores de sistemas en la década de 1960 fue 
que la aplicación del catálogo de la biblioteca tenía que 
dar cabida a archivos con un número grande y en constan-
te crecimiento de registros de longitud variable” (p. 35).

Con el paso del tiempo estos retos quedaron supe-
rados y los Sistemas de Gestión de Bibliotecas han 
tenido un crecimiento significativo tanto en funcionali-
dades como en velocidad y rendimiento. Actualmente 
se ha abierto una nueva brecha de desarrollo a partir 
de la inteligencia artificial y nuevos modelos de des-
cripción bibliográfica.

Armando Ávila González, Juan Valentín Hernández Félix
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Elegir uno u otro conlleva un estudio cuidadoso y no 
debe tomarse a la ligera. Se recomienda tener claro 
el objetivo que se persigue al implementar un nuevo 
sistema, las características de la biblioteca y de la co-
munidad de usuarios, por ejemplo, se puede partir de 
evaluar la usabilidad del sistema actual para identificar 
los puntos de mejora que se buscan en un software 
nuevo, como lo refiere Sohrabzadeh et al. (2024).

Con base en  la experiencia recopilada por los auto-
res, se sugiere considerar algunas de las siguientes 
preguntas a modo de guía.

• ¿Cuál es el estado actual de la biblioteca y 
qué aspectos desearía mejorar a partir de un 
nuevo sistema de gestión de bibliotecas?

• ¿Cuál es mi límite de presupuesto tentativo 
para los próximos tres años?

• ¿Cuáles son las principales tareas que admi-
nistro en la biblioteca?

Tal como se observa en la tabla 1, los sistemas pro-
pietarios tienen más restricciones por el tema de la 
propiedad intelectual, lo cual no es mejor o peor en 
sí mismo, simplemente el proveedor suele ofrecer el 
sistema con las características tal cual opera sin la 
promesa de cambiar o mejorar algo. 

Aun con ello, existen importantes ventajas de este tipo de 
sistemas, empezando por la seguridad, ya que en caso de 
un fallo catastrófico o problema de funcionamiento el pro-
veedor debe responder ante la institución. Lo mismo su-
cede con la protección de datos y la gestión de respaldos.

Por el lado contrario, los sistemas de código abierto 
pueden sonar muy prometedores y tener la ventaja de 
ser modificables a las necesidades de cada institu-
ción, pero toda la seguridad y arquitectura del sistema 
depende completamente de la entidad. Por ende, no 
hay un respaldo formal para los errores de programa-
ción y funcionamiento.

Tabla 1. Diferencias entre software propietario y software de código abierto

Característica Software propietario Software de código abierto

Desarrollo del software Organización con fines de lucro Colaboración abierta / pública

Disponibilidad del código 
fuente del sistema

Protegido De uso público

Permisos para realizar 
modificaciones

Solamente el propietario o vende-
dor puede hacer ajustes

Cualquier usuario puede modificarlo o 
añadir nuevas funcionalidades

Número de licencias Las contratadas / permitidas por el 
proveedor

No existen. Se puede instalar múltiples 
veces

Costo de instalación Puede tener diferentes costos por 
cada módulo del sistema

Un solo costo para la primera instalación

Costo de mantenimiento Incremento gradual Bajo costo 

**Actualización Depende del desarrollador y puede 
implicar costo adicional

Depende de los usuarios finales o de las 
entidades que dan mantenimiento al sof-
tware. Generalmente son gratuitas

**Soporte técnico Facilitado por el proveedor La biblioteca debe hacerse cargo

**Protección y respaldos de 
información

Facilitado por el proveedor La biblioteca debe hacerse cargo

Fuente: Traducido, adaptado y complementado por los autores**

KOHA como alternativa de software libre: retos a considerar para emprender un proceso de implementación
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que permitan trazar las funcionalidades del sistema y 
eventualmente sustentar una elección de implementa-
ción. Esta propuesta está basada en una revisión de 
diferentes sigb implementados en bibliotecas de la 
región latinoamericana, así como en el estudio anual 
Library Systems Report que realiza la revista American 
Libraries (Library Sytems Report Archives, 2024) con 
las últimas tendencias de estos sistemas y la fuente de 
datos Library Technology Guides (Breeding, 2024), 
en el que se encuentra una amplia descripción de los 
sigb y sus proveedores.

• ¿Cuál es el tamaño de la población de usua-
rios?

• ¿Cuáles son los servicios y necesidades bási-
cos para mi comunidad de usuarios?

• ¿Cuál es el estado actual de la información 
bibliográfica y de usuarios?

• ¿Hace cuánto tiempo fue lanzado mi sistema 
actual y el sistema que deseo utilizar?

Por otra parte, al realizar la elección del sistema es im-
portante conocer y evaluar sus características, hacer 
comparativos, y, en general, tener claridad respecto a 
los alcances y limitaciones de las opciones de softwa-
re. En la tabla 2 se propone una serie de indicadores 

Tabla 2. Funcionalidades a evaluar en un sistema de gestión de bibliotecas

Gestión del sistema El sistema es fácil de usar y adoptar por parte del staff y usuarios finales.

El sistema permite personalizar la apariencia, diseño y estilo de forma integral.

El sistema se puede implementar en un tiempo razonable (hasta 8 semanas).

El sistema cuenta con un módulo de administración para cambiar configuraciones.

Costos relacionados
 

El sistema tiene un número de licencias finito / hay un límite en el uso de dispositivos en los cuales puede usarse.

El sistema tiene costos adicionales (soporte técnico, hospedaje del servidor),

El sistema requiere una póliza anual de licenciamiento.

El sistema se puede hospedar en un equipo / servidor propio de la institución.

El sistema incluye todos los módulos sin necesidad de contratar o adquirirlos por separado.

Mantenimiento y 
Soporte

El sistema recibe actualizaciones constantes.

El sistema permite obtener respaldos de los usuarios, registros bibliográficos, histórico de transacciones de circulación.

El sistema permite realizar un respaldo o recuperación de emergencia.

El sistema permite escalar sus características de hardware para un mejor rendimiento.

Interoperabilidad El sistema permite la integración con otras herramientas o sistemas a través de API Keys (Sistemas de descubrimiento 
de información, Repositorios documentales, Plataformas de aprendizaje en línea) y conexiones directas mediante un API 
-REST para la autenticación de usuarios, gestión de adquisiciones, e incluso la cosecha de otras fuentes de datos mediante 
protocolo OAI-PMH (Koha Community, 2024).

El sistema trabaja con estándares y protocolos bibliográficos (formato marc, ISBD, ISO 2709, Z39.50).

El sistema utiliza protocolos de seguridad para el envío de información (HTTPS, SFTP, SSH).

Facilidades para el 
usuario

El catálogo público tiene un diseño responsivo (se adapta la pantalla a los diferentes dispositivos).

El sistema permite a los usuarios tener una cuenta personalizada y realizar renovaciones y solicitudes de material.

El sistema ofrece resultados de búsqueda precisos y relevantes para el usuario (motor de búsqueda).

El sistema permite a los usuarios interactuar con la biblioteca (enviar solicitudes, comentarios, realizar valoraciones de 
contenido).

Fuente: Elaborado por los autores

Armando Ávila González, Juan Valentín Hernández Félix
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colecciones digitales, centralizar la adquisición de li-
bros y revistas electrónicas, integrar catálogos digita-
les de múltiples proveedores, así como la interacción 
con sistemas de descubrimiento de información. Algu-
nos de estos sistemas son: alma, folio, WorldShare. 

Lo anterior se puede apreciar en la figura 1.

KOHA, una alternativa de Software Libre

Koha es un Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas 
de código abierto, disponible de manera libre a tra-
vés del sitio oficial de la plataforma. El software libre 
es –en términos generales– aquel que proporciona al 
usuario derechos para su ejecución, estudio, modi-
ficación, adaptación y redistribución (Clavero et al., 
2008). Tiene una historia de desarrollo de 25 años 
desde que en 1999 la empresa Katippo Comunicacio-
nes dio inicio a este proyecto.

Además de su carácter gratuito, uno de los rasgos más 
destacados de Koha es su constante actualización y desa-
rrollo, ya que detrás del sistema existe un grupo internacio-
nal de expertos que dan mantenimiento a la herramienta 
añadiendo nuevas funcionalidades y corrigiendo errores.

Actualmente, Koha se actualiza dos veces al año con 
nuevas versiones y funcionalidades. Estas se liberan 
principalmente durante el mes de mayo y noviembre 
(Release Schedule, 2024). No obstante, a lo largo de 
cada mes se liberan versiones menores con correc-
ciones o actualizaciones que solucionan problemas 

Alcance de funcionalidades

Considerando los parámetros anteriores, se propone 
una categorización de sistemas basada en sus alcan-
ces, a partir de cuatro niveles tentativos.

Nivel micro. La categoría más baja de los sistemas, 
debido a la limitada tecnología con la que operan y 
que permite realizar funciones básicas, como lo es la 
administración de usuarios y registros bibliográficos 
de forma simple; prácticamente en desuso.

Algunos de estos sistemas son: Open Biblio, el softwa-
re isis de la unesco, software abcd.

Nivel básico. En este nivel se encuentran aquellos 
sistemas pensados para una gestión rápida y sin com-
plejidades de bibliotecas que no cuentan con una gran 
infraestructura de tecnología. Permiten administrar 
colecciones físicas de tamaño pequeño o mediano y 
el nivel de personalización es limitado. En algunos ca-
sos trabajan con la adaptación de estándares de forma 
simplificada, como es el uso del formato marc.

Algunos de estos sistemas son: siabuc, Pinakes, Glifos.

Nivel medio. Estos sistemas están desarrollados para 
soportar múltiples bibliotecas, diferentes tipos de colec-
ciones físicas y digitales, grandes cantidades de usuarios y 
transacciones, trabajan con estándares internacionales bi-
bliográficos y de cómputo, y pueden ser escalables. Entre 
estos hay sistemas que van de salida en el aspecto tecno-
lógico, pero que aún son utilizados por varias bibliotecas.

Algunos de estos sistemas son: aleph, Janium, Sirsi 
Dynix, Horizon, Koha, Absysnet

Nivel alto. En este rubro se encuentran las platafor-
mas de servicios bibliotecarios, las cuales se alejan 
del concepto básico de Sistema de Gestión de Biblio-
tecas para enfocarse en ofrecer soluciones a diferen-
tes aspectos mediante un flujo de trabajo integrado.

Entre otros aspectos permiten gestionar múltiples bi-
bliotecas, incorporar nuevos esquemas de descripción 
de datos bibliográficos como bibframe, administrar 

Figura 1. Alcance de los principales Sistemas 
de Gestión de Bibliotecas

Fuente: Elaborado por los autores
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donde está alojado el sistema para poder trabajar en 
él, basta con ingresar desde Internet con las creden-
ciales autorizadas.

Implementación: Libre no es gratis

Koha significa regalo o donación en lengua Mãori 
(koha definición y significado, 2024), se distribuye 
mediante el tipo de licencia GNU General Public Licen-
se version 3, la cual es muy común en las herramientas 
o software de acceso libre. Este tipo de licenciamiento 
permite que el usuario pueda instalar, distribuir, mo-
dificar el programa sin ningún tipo de restricción, ex-
cepto el querer patentar o registrar cualquier cambio 
como propiedad intelectual; es decir, cualquier siste-
ma o modificación que tenga como origen el código 
nativo, en este caso de Koha, no puede ser sujeta a 
derechos de autor. De esta forma, si alguna institución 
desea utilizar Koha solamente requiere ir al sitio de 
descargas oficial y obtener el aplicativo. 

Lo anterior no significa que Koha sea gratuito en térmi-
nos de proyecto, ya que el software solo es una parte 
del todo; de hecho, de forma directa o indirecta la im-
plementación puede implicar costos económicos para 
los siguientes elementos.

Costo de servidor o equipo.

Uno de los primeros elementos a considerar en la im-
plementación de Koha es la evaluación de la infraes-
tructura de cómputo y redes para la instalación del 
sistema. Existe una lista de requisitos mínimos de hard-
ware y software que sirven de guía para identificar si 
se cuenta con lo indispensable. Estos requisitos van in-
crementándose en función del tamaño de la biblioteca 
y el número de usuarios, de modo que para un consor-
cio de bibliotecas es necesario contar con una sólida 
infraestructura tecnológica que permita hacer frente a 
las exigencias actuales y ser escalable para las futuras.

En este apartado algunas empresas ofrecen solucio-
nes integrales que van desde la instalación del siste-
ma hasta el hospedaje del aplicativo en la nube. Tam-
bién es posible usar alguna solución de compañías 

reportados por la comunidad de usuarios. De esta for-
ma el sistema se mantiene vigente.

Al igual que la mayoría de sistemas de gestión de bi-
bliotecas, Koha funciona de manera modular, es de-
cir, tiene diferentes componentes que permiten rea-
lizar tareas específicas de la actividad bibliotecaria, 
tal como: registrar usuarios, prestar libros, catalogar 
nuevos materiales, entre otras (figura 2).

Respecto a la naturaleza de su arquitectura, Koha fun-
ciona bajo la modalidad cliente – servidor, donde en un 
equipo dedicado se instala el aplicativo, y, mediante una 
conexión a red, los clientes o usuarios finales acceden al 
sistema usando en este caso un navegador web (figura 3).

De esta forma, el personal administrativo de la biblio-
teca no requiere estar físicamente en las instalaciones 

Figura 2. Principales módulos de KOHA

Fuente: Elaborado por los autores

Figura 3. Arquitectura de KOHA

Fuente: Elaborado por los autores

Armando Ávila González, Juan Valentín Hernández Félix
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bliográfica como la de holdings se encuentra separada 
en las tablas.

En cambio, la exportación de sistemas como siabuc 
implica conjuntar varios datos que están en tablas se-
paradas y luego convertirlos a formato y archivo marc.

Invariablemente, la etapa crítica de la migración de 
registros es la conversión de algunas etiquetas marc 
a la estructura de Koha, principalmente la información 
de ítems, dado que la mayoría de los sistemas utilizan 
diferentes etiquetas para almacenar los datos de exis-
tencias. En aleph, por ejemplo, es la etiqueta Z30, en 
Horizonte la 999 y en Koha la 952. 

De igual manera, los subcampos con la información de 
copia, volumen, código de barras, notas y otros datos 
son completamente diferentes en cada software, por 
lo que se deben cambiar durante la migración.

Dada la complejidad de esta labor, se sugiere que sea 
realizada por un experto que domine aspectos de la 
estructura bibliográfica y herramientas de conversión 
de datos, ya sea un bibliotecólogo de la institución 
o un agente externo que ofrezca este servicio, pues 
cualquier error en la conversión puede provocar in-
consistencias que no siempre son visibles de forma 
inmediata. En caso de ser necesario, es en esta etapa 
donde se puede hacer una depuración de registros, 
modificación de campos y adición de datos.

Incluso, antes de comenzar con la infraestructura de 
cómputo se sugiere evaluar la migración de datos con-
siderando las siguientes preguntas clave:

• ¿Mi sistema actual permite exportar los re-
gistros bibliográficos completos (incluyendo 
ítems)?

• ¿Los registros bibliográficos están en forma-
to marc21?

• ¿Mi sistema actual permite exportar el catá-
logo de autoridades (solo si aplica)?

• ¿Algún miembro del staff tiene la experiencia 
para modificar registros marc de forma masiva?

de hosting que permitan rentar un espacio en la nube 
dónde instalar y mantener el sistema.

En última instancia la biblioteca puede habilitar un equi-
po de cómputo que cumpla con las condiciones míni-
mas para albergar la instalación de Koha. Con base en 
la experiencia profesional surgida a raíz de la imple-
mentación exitosa en bibliotecas nacionales e interna-
cionales, de los sectores público y privado, se sugieren 
los siguientes rangos de configuración (figura 4).

Migración de registros / Conversión de 
información

La mayoría de los sigb trabajan bajo el concepto del for-
mato marc como estructura de información, algunos lo 
hacen apegados fielmente al formato y otros con diversas 
variaciones. Pese a ello, cada sistema utiliza una estruc-
tura personalizada para registrar los ítems / copias o exis-
tencias de cada título, por lo que al migrar a otro sistema 
se tienen que adaptar estos datos al nuevo esquema.

Migrar registros bibliográficos puede ser una tarea 
relativamente sencilla o demasiado compleja en fun-
ción del sistema del cual se exportan los datos. Por 
ejemplo, algunos sistemas como aleph permiten rea-
lizar una exportación completa de los registros biblio-
gráficos en un archivo marc, lo que facilita la labor de 
pasar la información a Koha pero requiere conocer 
perfectamente la organización de las bases de datos 
en aleph y los comandos adecuados para conjuntar 
las existencias o ítems, ya que tanto la información bi-

Figura 4. Requisitos de hardware mínimos

Fuente: Elaborado por los autores
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• Adquisiciones y contabilidad. Ya sea para 
utilizar el módulo de adquisiciones o para el 
cobro de multas, se deben configurar las mo-
nedas, presupuestos, fondos y elementos de 
contabilidad del sistema.

Por último, se debe considerar la personalización o 
diseño del sistema, es decir, la adaptación a la norma-
tividad de imagen institucional. En este aspecto Koha 
se ha vuelto más flexible con el paso de las versio-
nes, ya que se pueden editar estilos, colores y agregar 
componentes a la página del opac para tener una vista 
amigable para los usuarios (figura 5).

Entrenamiento del Personal

Una de las etapas más importantes en la implementa-
ción de Koha es la relacionada con el entrenamiento a 
usuarios. Existen al menos tres grupos que deben reci-
bir una inducción para el uso del sistema: personal de 
la biblioteca, administrador del sistema y usuario final. 
Para cada grupo se deben considerar las actividades 
de entrenamiento mencionadas en la tabla 3.

Parametrización del sistema

Por defecto, al realizar la primera instalación de Koha 
es posible efectuar una configuración con datos ficti-
cios que permitan usar el sistema en modo de prue-
bas. Esto es muy útil para entender qué parámetros 
deben usarse para el funcionamiento mínimo.

En un entorno de producción real, antes de cargar los 
registros bibliográficos y la lista de usuarios se debe 
preparar el sistema con los parámetros deseados.

• Bibliotecas. Se requiere crear o registrar cada 
una de las bibliotecas, incluyendo un código 
identificador. Este código debe coincidir con 
los registros bibliográficos marc en el apartado 
de ítems, ya que de otra forma puede surgir un 
error al momento de importarlos al sistema.

• Colecciones. Se deben configurar las colec-
ciones existentes en la biblioteca. Al igual que 
en el caso de las bibliotecas, cada colección 
debe tener un código identificador que debe 
estar presente en los registros marc.

• Tipos de ítem. Es necesario registrar los dife-
rentes tipos de material; libros, revistas, dis-
cos, archivos digitales. Estos también deben 
ir vinculados a los registros marc mediante un 
código identificador.

• Tipos de usuario. Esta configuración implica 
registrar las diferentes categorías de usuario. 
También se les asigna un código que deberá 
coincidir con la lista de usuarios que se im-
porte al sistema.

• Reglas de circulación. En concordancia con los 
tipos de usuario, se deben configurar las reglas 
de préstamo, devolución, renovación y multa 
para cada categoría de usuario, ya sea a nivel 
general o específico por cada tipo de ítem.

• Plantillas de catalogación.  De manera pre-
determinada Koha ofrece una plantilla con to-
dos los campos marc para realizar la catalo-
gación de nuevos materiales. No obstante, se 
recomienda crear plantillas personalizadas y 
específicas para cada tipo de ítem o material. 
Esto conlleva quitar / agregar, personalizar 
campos y subcampos marc.

Figura 5. Diferencias entre la interfaz 
predeterminada y una personalizada

Fuente: Elaborado por los autores
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Koha es susceptible de problemas técnicos, que pue-
den ser delicados de reparar si no se cuenta con los 
conocimientos adecuados para resolverlos. Las actua-
lizaciones incluso requieren que se ejecuten y evalúen 
con cautela antes de ponerlas en producción.

Otros retos

Además de los retos mencionados anteriormente, el 
proceso de implementación de Koha puede tener otros 
desafíos relacionados con el entorno sociocultural de 
la biblioteca. Por ejemplo, en un estudio realizado 
respecto al uso de este sistema en el norte de África 
(Agbo Oche, 2023) se mencionan diferentes dificul-
tades que han inhibido el uso de la herramienta entre 
las bibliotecas de la región, principalmente.

• La falta de habilidades y conocimientos técnicos
• Suministro eléctrico irregular
• Problemas con la disponibilidad de Internet 

de banda ancha
• Limitación de presupuesto y financiamiento
• Personal insuficiente o poco preparado
• Apatía o falta de voluntad de autoridades y 

personal

Soporte técnico

Al igual que cualquier otro sistema, el uso de Koha re-
quiere acciones preventivas y correctivas para su ópti-
mo funcionamiento. Para ello es indispensable contar 
con un especialista o equipo de soporte técnico que 
ayude a gestionar el hardware y software del aplicativo.

Existen dos escenarios al respecto. 

a. Hay un especialista dentro de la institución 
con conocimientos de sistemas de cómputo 
y bibliotecológicos que pueda dar manteni-
miento al software.

b. No se cuenta con un especialista y se debe 
concesionar el soporte con una entidad ex-
terna. Esta alternativa resulta interesante ya 
que se cuenta con la flexibilidad de elegir de 
un amplio catálogo de proveedores que ofre-
cen este servicio.

Para ambos casos, las tareas de soporte abarcan 
desde la realización de mantenimiento al servidor o 
equipo donde se encuentra instalado el aplicativo, la 
programación de respaldos, las actualizaciones de 
software, hasta una recuperación de emergencia ante 
un funcionamiento errático del sistema.

Tabla 3. Capacitación y entrenamiento necesario

Tipo de usuario Actividades de entrenamiento

Bibliotecario / Personal de la Biblioteca • Proceso de catalogación
• Proceso de registro de usuarios
• Proceso de circulación
• Proceso de adquisiciones
• Proceso de inventario

Administrador del sistema Todos los procesos de bibliotecario y adicionalmente:
• Configuración del sistema
• Modificación de parámetros
• Obtención de reportes estadísticos
• Tareas de mantenimiento
• Ajustes de diseño
• Identificación de problemas

Usuario final • Uso del catálogo
• Acceso a la cuenta personal

Fuente: Elaborado por los autores
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del capital humano adquiere una gran relevancia ya 
que, como se ha señalado previamente, la adminis-
tración de Koha requiere personal con conocimientos 
exhaustivos del sistema para mantenerlo funcional a 
lo largo del tiempo y solucionar las eventualidades 
que surjan. Por ello, invertir y mantener un equipo de 
especialistas es uno de los requisitos esenciales para 
implementar esta herramienta.

No obstante, cada biblioteca es única y las comuni-
dades a las que atiende presentan contextos específi-
cos y necesidades informativas particulares; por ende, 
los resultados pueden variar significativamente. Sin 
embargo, la implementación eficaz de Koha, consi-
derando todos los factores descritos en este trabajo, 
permite contar con una herramienta robusta, adaptada 
a la realidad particular del entorno bibliotecario. Este 
proceso debe ser escalonado, llevado paulatinamente 
con una visión estratégica a largo plazo; adicionalmen-
te, se recomienda que existan pruebas piloto antes se 
su puesta en marcha definitiva.  ■

De igual forma, la adopción de un sistema como Koha 
tiene aparejado un cambio en la cultura organizacio-
nal, toda vez que “el desarrollo de un nuevo sistema 
requiere la participación de todos los usuarios de múl-
tiples niveles, módulos, actividades, uso de procesos 
de trabajo y sus rutinas” (Karno et al., 2021, p. 125). 

Esto no siempre es tan sencillo de lograr, ya que en 
ocasiones surge en el personal una actitud de renuen-
cia o desagrado para aprender nuevas formas y pro-
cedimientos para realizar sus actividades a partir del 
cambio de software.

Por consiguiente, otro reto implícito en este cambio de 
cultura organizacional es la propagación del conocimien-
to de forma gradual hasta consolidar un equipo sólido 
que pueda administrar las diferentes facetas del sistema.

La biblioteca necesita preparar y desarrollar un 

grupo de expertos internos entre sus propios bi-

bliotecarios que sean capaces de gestionar pro-

blemas técnicos y aplicaciones de software de 

código abierto. Esto se debe a que muchos de los 

problemas de koha no son comprendidos por los 

funcionarios de TI, especialmente relacionados 

con los problemas de catalogación, circulación, 

publicaciones periódicas y adquisiciones, que tie-

nen las características clásicas de las tareas bi-

bliotecarias. (Karno et al., 2021, p. 125)

Conclusiones

Koha se constituye como una opción viable para satis-
facer las necesidades de automatización de un gran 
número de bibliotecas; ofrece beneficios sustanciales 
en términos de costo, personalización y las bondades 
propias del software libre; no obstante, su implemen-
tación no está exenta de retos y costos originados del 
proyecto propiamente dicho. Los gastos derivados de-
ben ser considerados como una inversión inicial, tanto 
en infraestructura como en recursos humanos. En la 
experiencia de profesional, se ha observado que con 
el paso del tiempo los costos de licencias, manteni-
miento y soporte se reducen hasta en un 80% en fun-
ción de un sistema propietario. Desde luego, el costo 
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