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establece la presente investigación que tiene un enfoque cualitativo y naturaleza 

descriptiva – comparativa, buscando analizar cómo la web semántica aporta mejoras 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Introducción 

 

La acelerada producción de información en la actualidad, donde las tecnologías de la 

información y comunicación se acentúan ventajosamente, propician al conocimiento 

como una de las facultades más desarrolladas y explotadas. Uno de los mecanismos 

que favorece al conocimiento es la gestión de la información, entiéndase a esta última 

como un proceso arduo conformado por un conjunto de funciones que empieza con la 

creación y continúa hasta el archivo y disposición de la información. 

 

En las Instituciones de Educación Superior, la gestión de la información no sólo debe 

garantizar datos reales y legítimos, sino también, acceso eficiente y pertinente a la 

información científica producida institucionalmente, que además es presentada 

mediante un repositorio digital que cumple con la característica de divulgación, acción 

propia de una fuente de consulta. 

 

Granados (2019), pone de manifiesto que “los repositorios digitales son espacios 

tecnológicos que sirven para preservar, gestionar y difundir la información que 

albergan”, de manera que se constituyen como una fuente de consulta por sus atributos. 

En consecuencia, el presente estudio toma al repositorio digital de tipo institucional 

como objeto de investigación que, sometido a un análisis con relación a la aplicación 

de la web semántica, consiente la efectividad y mejora en el momento que los usuarios 

gestionan información. 

 

El principal problema en los repositorios digitales de tipo institucional es que el acceso 

a la información se ve obstaculizado con engorrosos errores de ingreso, restricciones 

autorales y limitaciones de interoperabilidad que entorpecen la visibilidad del impacto 

de la investigación científica. 
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Un repositorio digital debe contar con una interfaz efectiva y eficiente, que además de 

ser fácil de manejar, sea interactiva y prolija, brindando todas las opciones necesarias 

para un correcto acceso a la información, ya que como menciona Mendoza (2017) los 

repositorios digitales en una institución son imprescindibles para garantizar la 

preservación y divulgación de la información científica en la misma. 

 

Pereda y Mirabal (2022) destacan que la propiedad intelectual es un factor que se ve 

perjudicado en los repositorios digitales ya que muchas veces no se pone a disposición 

las obras de divulgación científica, debido a las escasas mejoras en la interfaz de los 

repositorios digitales, afectando la facultad autoral. 

 

Zanotti et al (2021) manifiestan que el acceso abierto a la divulgación de información 

científica de las universidades se percibe aún muy limitado ya que los distintos 

repositorios digitales restringen el acceso de acuerdo a la autoría de las distintas obras 

y no gestionan correctamente la información, llegando a frenar enormemente la 

discusión de recursos bibliográficos. 

 

Para determinar si un repositorio cumple con su función de fuente de información es 

necesario revisar sus atributos, entre estos deberá constar la aplicación de la web 

semántica donde se estudian las distintas capas que conforman esta arquitectura de la 

información, mismas que además conllevan a que la gestión de la información sea 

oportuna con relación al usuario final. 

 

1.2.Justificación 

 

Las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación exponen su 

producción científica a través de los repositorios digitales, ya que estos espacios 

institucionales facilitan la comunicación y promueven el conocimiento desde la web, 

sin embargo, cuando el repositorio no es eficiente, dificulta el acceso a la información 

 

En la actualidad, existen variedad de sitios bibliográficos online, pero esta área tuvo 

un gran precedente en la década de los ochenta, cuando el acceso a la información 
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digital se mostraba poco atractiva en cuestión de navegación. Su desarrollo es un logro 

del científico computacional de origen británico Timothy Berners-Lee quien denominó 

a este suceso como "Gestión de información; una propuesta”. 

 

Sobre la web semántica, es necesario comprender el motivo de su desarrollo y 

evolución en el tiempo, para Berners-Lee (1992), “la iniciativa World Wide Web (W3) 

es un proyecto práctico diseñado para crear un universo de información global 

utilizando la tecnología” lo que, al momento se evidencia desde el sentido de la 

interpretación de los datos que realiza la web para obtener resultados de información 

con precisión, de manera oportuna y eficiente. 

 

Esta investigación justifica su desarrollo en la necesidad de analizar las ventajas y 

desventajas que ofrece la web semántica a la gestión de la información, presentando 

una descripción de los componentes teóricos de la misma y así, establecer la 

factibilidad de su aplicación, todo ello con el sentido de aportación a la bibliotecología 

y ciencias de la gestión de la información. 

 

Con las bases antes expuestas, se estudia cómo el avance de la tecnología aporta en la 

gestión de documentos digitales que engloba aspectos esenciales como la seguridad 

para la distribución en la web y los tesauros documentales que permiten la 

recuperación de información mediante servicios web basados en RDF (Resource 

Description Framework); del mismo modo se presentan otros aspectos como los 

buscadores semánticos que con la tecnología de documentos RDF y OWL (Web 

Ontology Language) extraen mediante los metadatos las relaciones que se hallan entre 

documentos, con la finalidad de promover el uso de la fuente desde la gestión de la 

información. 

 

Tal como menciona Barber (2018) es de gran importancia la presentación 

metodológica adecuada en el proceso de una ontología aplicada para garantizar su 

capacidad de inferencia automática, ya que los OWL permiten agilizar búsquedas 

bibliográficas de la web mediante relaciones establecidas previamente. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. General 

Analizar la aplicabilidad de la web semántica para la mejora de la gestión de la 

información en repositorios institucionales. 

 

1.3.2. Específicos 

• Definir teóricamente la aplicación de la web semántica para la mejora de la gestión de 

la información en los repositorios institucionales. 

• Analizar el Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador con la 

aplicabilidad de la web semántica en la gestión de la información. 

• Relacionar la aplicabilidad de la web semántica y la gestión de la información en el 

Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Una panorámica del escenario de los repositorios de tipo institucional provocó el 

estudio de variables que se le relacionan a estos para descubrir resultados en base a un 

análisis; la web semántica como el nuevo paso tecnológico aporta a las mejoras que 

repercuten en la gestión de la información como un proceso que se da también a través 

del repositorio digital de una institución de educación superior. En la tarea de 

recopilación de información para el sustento investigativo resultaron dos estudios 

pasados que comparten dos de las tres variables de esta investigación en la que se tiene 

por objeto de estudio al repositorio de tipo institucional.  

 

La primera de estas investigaciones demostró mediante un marco de trabajo que buscó 

la integración de recursos digitales basado en un enfoque de web semántica, los autores 

de esta investigación demostraron a través de un ciclo compuesto de procesos dos 

tareas, primero la extracción de los metadatos en repositorios con OAI-PMH (Open 

Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), y segundo la aplicación de 

una mejora en la estructura de la plataforma para que los datos publicados fueran 

enlazados con la finalidad ilustre de mejorar la interoperabilidad de los objetos 

digitales contenidos en el repositorio, de esta investigación se rescató también la 

intención comprobada de los métodos y estándares diversos que se manejan según los 

proveedores (Piedra, et al., 2015). 

 

Otra de las recuperaciones fue una investigación que abordó en su estudio la ontología 

neutrosófica en la web semántica para disminuir la incertidumbre en la gestión de la 

información de los repositorios digitales, mediante un análisis reveló resultados tales 

como que  los lenguajes utilizados en la web semántica presentan algunas 

características variadas provocando que del todo no se cumpliera con los aspectos que 

son requerimientos para una gestión de la información rápida, organizada y sobre todo 

acertada en los repositorios digitales. 
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Esta investigación se desarrolló en el repositorio de una universidad ecuatoriana en la 

que se adoptó una ontología útil para realizar búsquedas más precisas, con una 

semántica bien definida, lo que logró disminuir la incertidumbre de la información 

contenida en los repositorios y portales digitales (Di Lucas, et al., 2019). 

 

2.1.Repositorios digitales 

 

Cómo el espacio donde se almacena, se organiza, y por el cual se difunde información 

en formato digital, es como lo define cualquier sujeto que con bases culturales utiliza 

comúnmente a los repositorios; los especialistas en cambio han conceptualizado a los 

repositorios digitales no sólo por ser sitios que se desarrollan en el ambiente digital, 

sino también porque “el sentido de pertinencia de estos repositorios es brindar 

información como servicio siendo la producción científica de una institución su fuente 

alimentadora” (Raiher, 2020).  

 

Desde este sentido, se concibió la idea que estos sitios almacenen información 

importante y, además, cumplan con otros atributos, que, en conjunto, permitan que el 

repositorio del tipo que sea se transforme en una fuente de consulta. Es por tanto que: 

 

Los repositorios digitales fueron motorizados por los impulsores del 

movimiento internacional de acceso abierto al conocimiento científico (u open 

access, como se lo denomina habitualmente), que los propusieron como una de 

las estrategias o vías para lograr acceso libre y gratuito a los resultados de la 

investigación científica financiada con fondos públicos (Fushimi, 2018, p.27) 

 

Entonces, se podría entender que el repositorio digital institucional desempeñe el papel 

de una biblioteca, pero con las ventajas de accesibilidad que brinda la tecnología, con 

el fin de divulgar los trabajos académicos originados en la institución, así como 

consultar cualquier aporte bibliográfico. 
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2.2.Tipología de los repositorios 

 

Los repositorios, según los datos que almacenan, se constituyen en un tipo, en este 

sentido se definen por cualidades para cada uno, según las funciones que cumple desde 

el aspecto de recurso y/o fuente de información. Con bases a la literatura existente y 

la muestra de algunos repositorios, se reconoce entonces, la existencia de tres grupos, 

los cuales a través de la estructura del sitio y el producto con el que satisfacen las 

necesidades informacionales, se pueden definir como repositorios institucionales, 

temáticos o de datos. De tal modo Aguilar et al., (2022) manifiestan que 

 

Los repositorios se han utilizado principalmente en las disciplinas: educativa, 

médica y tecnológica, aunque también, han sido útiles para la industria, el arte, 

la historia, en agroalimentación, las lenguas y, en toda actividad en la cual se 

genere información y se desee compartir o difundir conocimiento (p. 9) 

 

2.2.1. Repositorio de tipo temático 

 

Los repositorios temáticos almacenan y difunden información, una característica que 

lo particulariza de los demás repositorios es que, recibe sus aportes informacionales 

de distintas instituciones, inclusive si no se encuentran en el mismo contexto territorial, 

algunos autores, entre ellos Soares et al. (2017) lo definen como una “colección de 

objetos digitales resultantes de investigaciones cuyo eslabón común es un campo 

disciplinar o un asunto/subject particular”.  

 

Los repositorios temáticos datan a inicios de la década de los noventa, fue el físico 

Paul Ginsparg que al crear ArXiv, un archivador digital de borradores de artículos en 

el área de la física, demostró favorable y prudencial, la conservación de los borradores 

en el tiempo. Su motivación fue el deseo de que además se amplíen las contribuciones 

para este espacio con aportes de área afines a la física. En principio, se le atribuyó el 

nombre de repositorio disciplinario por contener trabajos o datos asociados a la 

academia en un área temática particular, y no necesariamente de una sola institución. 
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Estos repositorios son muy útiles cuando se quiere organizar, consultar y comparar 

información sobre un mismo tema, ya que presentan los análisis más sobresalientes 

sobre todos aquellos aspectos que no pueden dejarse pasar por alto. 

 

2.2.2. Repositorio de tipo institucional 

 

Las instituciones de educación superior así como las universidades; al ser centros de 

formación en academia, ciencia, y tecnología, y en cumplimiento con su misión de 

difundir la información científica producto de la investigación desarrollada en ellas; 

cuentan con un tipo de repositorio que brinda la posibilidad de almacenar, difundir y 

preservar la producción científica; el material considerado para esta categoría es la 

producción docente, artículos y revistas con carácter científico, trabajos de titulación 

de pregrado y posgrados, y también tesis doctorales, toda esta información 

perteneciente a una misma institución (Mazza, 2019). 

 

Mediante la figura 1 se observa cómo se estructura un repositorio, la representación 

comprende una secuencia que va desde la página de inicio hasta las colecciones, siendo 

esta última donde se aloja la producción científica, académica y documental; esta 

estructura permite caracterizar al repositorio institucional. Por su parte, la figura 2 hace 

referencia al depósito de los recursos a través de mecanismos que se establecen en el 

contexto de la interoperabilidad, la seguridad, y por supuesto la catalogación en base 

a estándares (González et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
PÁGINA DE INICIO 

 

 
COMUNIDADES 

 

 
SUBCOMUNIDADES 

 

 
COLECCIONES 

 

 
ÍTEM 

Figura 1: Estructura del repositorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Envío: colección 

     Envío: descripción del ítem (DESCRIBIR) 

     Envió: subir fichero (SUBIR) 

     Envío: verificar (VERIFICAR) 

     Envío: verificar (LICENCIA) 

     Envío: aceptar licencia de distribución (COMPLETO) 

   Revisar: ítem 

 Previsualizar tarea: ítem 

   Revisar: fichero ítem 

Realizar tarea: aprobar 

Asignación de identificador (URI) 

Figura 2: Flujo de trabajo asignado a una colección 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en opiniones expuestas, surge también la comparación entre el repositorio 

institucional con la biblioteca digital, la idea concebida de esta comparación se da, ya 

que, al igual que las bibliotecas, los repositorios también almacenan información, la 
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clasifican y catalogan, así como también permite la preservación, por motivos como 

estos se fundamenta la idea. Con el propósito de difundir el producto académico, se 

establecen dos opciones de operación, por tal, es que las “personas pertenecientes a la 

organización pueden depositar directamente sus textos, conjuntos de datos, archivos 

de sonido, imágenes o cualquier otro tipo de documento, de manera personal 

(autoarchivo) o a través de los catalogadores” (Texier, 2013, p. 4) 

 

2.3.Los repositorios en el área académica 

 

Además de la docencia, la investigación es otro de los resultados útiles de las 

universidades, este último es un trabajo creativo que desarrolla el acervo del 

conocimiento ya que al comunicar los resultados obtenidos se genera así impactos 

dentro del contexto social conceptuando a la ciencia, a la tecnología, y a la cultura 

como esos ámbitos sociales favorecidos. 

 

Para Bueno de la Fuente & Hernández (2011) los repositorios están “proporcionando 

un mejor acceso y una mayor visibilidad a la producción intelectual de su comunidad 

universitaria” considerando además que este ha sido uno de los cambios asertivos de 

las universidades en los últimos años con relación a las exigencias de la actual sociedad 

conocida como la del conocimiento, y por ende en acoplamiento a las novedades que 

acontecen con la revolución digital. 

 

Se puede utilizar los términos “sociedad científica” para definir a la academia en el 

momento actual, sin embargo, existen otras terminologías más que la definen como la 

de “sociedad del conocimiento”. Todas estas, por consecuencia de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, innovaron en su forma de acceder a la 

información, por ejemplo, leer pasó de sostener un ejemplar impreso en papel a leer la 

misma producción de información a través de un dispositivo móvil. 

 

El repositorio digital juega un papel estelar en la actualidad, ya que soluciona 

dificultades como el acceso, la conservación, los soportes, los formatos, y la 

presentación de la información, la misma visión tienen Ruesta & Iglesias (2001), “la 
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gestión de la información se puede definir como el conjunto de actividades realizadas 

con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la 

información producida, recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo 

de su actividades” (p. 228).  

 

Recursos como los elaborados por catedráticos universitarios, libros o capítulos de 

libros, manuales, guías y todo aquel material documental que sustente la transferencia 

del conocimiento entre los sujetos docente y estudiante, es depositado en el repositorio, 

ya que estos “tienen una política definida que establece qué documentos se incluyen, 

cómo es el procedimiento a seguir para su inclusión y bajo qué condiciones se 

difunden” (Pené et al., 2015). 

 

Otra ventaja que suma el repositorio es la evaluación de la institución por parte de 

organismos superiores (Keefer, 2008), este punto es esencial para que las 

universidades sean acreditadas por parte de la entidad reguladora de las mismas, en 

base al cumplimiento de elementos fundamentales como el acervo bibliográfico físico 

y digital con coherencia en la oferta académica, y la gestión de recursos bibliográficos 

en formatos accesibles universalmente (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, 2019). 

 

Por estas razones, los repositorios institucionales digitales deben ser funcionales en 

totalidad, para brindar acceso abierto a la información, para la divulgación científica y 

para permitir acreditar o evaluar el rendimiento de la gestión informativa y el 

desarrollo de aportes científicos por parte de la entidad universitaria. 

 

2.3.1. Repositorios institucionales como fuentes de consulta en acceso abierto 

 

El acceso abierto en los repositorios responde a la intención de acceso a la información 

sin suscripción de pago, ni de registro, tal como lo afirman Sanz-Valero et al. (2007) 

“el término Open Access se utiliza para definir plataformas de acceso a fuentes de 
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información científica” (p. 6) puesto que “la razón es que el proceso de investigación 

se facilita al garantizar un acceso rápido y generalizado a los resultados de la 

investigación” (Tennant, 2016). 

 

La idea del acceso abierto o en ingles Open Access inició en diciembre del año 2001 

con una propuesta que surgió en una reunión citada en la ciudad de Budapest, y que 

luego se concreta en una cita dos años más tarde en la ciudad de Berlín, logrando 

convertirla en un decreto, la iniciativa de libre acceso a la literatura científica es 

respaldada por cuanto expresa lo siguiente: 

 

Invitamos a gobiernos, universidades, bibliotecas, editores de publicaciones 

periódicas, fundaciones, asociaciones profesionales, clubes y académicos e 

investigadores que compartan nuestra visión, a que se unan a la tarea de 

remover las barreras que se oponen al acceso abierto y construyamos un futuro 

en el que la investigación y la educación, en todas partes del mundo, florezca 

con mucha más libertad (Budapest Open Access Initiative, 2002, párr. 9). 

 

Con el fin de dar cumplimiento al llamado de erradicar las trabas que imposibiliten el 

acceso a la información científica, las universidades a través de las bibliotecas 

estructuraron el repositorio digital usando software de código fuente modificable y de 

operación libre. Para Ramírez et al. (2018) uno de los objetivos estratégicos es 

“facilitar el acceso a la información científica y académica” (p. 1064) tomando en 

cuenta que el uso libre de la información no le quita el control integro a los autores 

sobre sus obras, en efecto uno de los principales logros a obtener mediante el acceso y 

uso de la información es el reconocimiento. 

 

El acceso abierto no sólo permite visualizar otras opiniones sobre un determinado 

tema, sino que promueve a generar aportaciones propias en un área científica, 

ampliando la capacidad de antecedentes y discusión, de esa manera, se garantiza que 

exista más evidencia científica sin limitaciones de difusión o acceso. 
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2.4.Dspace y otros softwares para implementación del repositorio 

 

Promulgados a través de la iniciativa que surgió en países desarrollados, la OAI (Open 

Archives Initiative) declaró también al uso de software con código abierto que como 

se observa en la tabla 1, existen cerca de 30 establecidos y reconocidos por el ROAR 

(Registry of Open Access Repositories). 

 

 

Tabla 1: SOFTWARES DE CÓDIGO ABIERTO PARA REPOSITORIOS 

N° Software Número de instituciones que lo usan 

1 ARNO 4 

2 Bepress 513 

3 CDS Invenio 29 

4 ContentDM by OCLC 14 

5 DIGIBIB 24 

6 DSpace 2367 

7 DiVA 26 

8 DigiTool 7 

9 DoKS 5 

10 EDOC 1 

11 EPrints 734 

12 ETD-db 30 

13 Equella 6 

14 Fedora 60 

15 Fedora fez 10 

16 Greenstone 25 

17 HAL 26 

18 Keystone DLS 1 

19 MiTOS 11 

20 MyCoRe 13 

21 OPUS (Open Publications System 97 

22 Open Journal System 47 

23 Open Repository 24 

24 Other softwares (varios) 641 

25 PMB Services 5 

26 SBCAT 3 

27 SciX 3 

28 SobekCM 1 

29 WIKINDX 1 

30 Zentity 1 

31 i-Tor 1 

Fuente: ROAR, 2022 
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Con base en los datos recopilados en el portal del ROAR, DSpace es el software 

mayormente demandado para el uso de las instituciones que disponen de repositorios 

digitales institucionales. Otras plataformas que fueron diseñadas para poder efectuar 

la función del repositorio digital son Bepress, que surgió en el año 1999 y su principal 

fin fue crear productos y servicios que permitan el respaldo de la comunicación 

académica lo que incluye a los repositorios; EPrints con las mismas características de 

DSpace, pero con particularidades como que es la primera plataforma creada 

directamente para este ámbito, la interfaz del software está controlada por plantillas en 

HTML (HyperText Markup Language) y complementado por CSS (Cascading Style 

Sheets) que traducido al español se refiere a hojas de estilo en cascada. 

 

El Dspace como software de código abierto es optado comúnmente por las 

instituciones para desarrollar sus repositorios, ya que cuenta con las herramientas 

suficientes para la administración de las colecciones determinadas, una de las 

características a modo de ventaja por las que destaca es que aloja pluralidad de 

información tales como libros, multimedia donde se considera videos, fotografías y en 

algunos casos audios, también las tesis como trabajos de titulación; estos datos 

mencionados y a los que se les denomina ítems son los que se localizan dentro de una 

colección asimismo, cada una de las colecciones estarán comprendidas dentro de una 

comunidad, este proceso fue evidenciado en la figura 1. 

 

Castagne (2013), define a Dspace como “un sistema de gestión de activos digitales de 

código abierto creado originalmente por desarrolladores del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) y HP Labs en 2002” (p. 2) desde el año de su creación al 

momento actual este software ha evolucionado favorablemente, presentando cambios 

provechosos como los que se recopilan en la tabla 2. 
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Tabla 2: SECUENCIA DE VERSIONES DE DSPACE 

Versión Ultimo 

lanzamiento 

Compatible 

hasta 

Guía Java 

DSpace 7.x 7.3  

(2022-06-24) 

Con soporte 

hasta que se 

lance v10.0 

En 

elaboración 

 

DSpace 6.x 6.4  

(2022-07-28) 

El soporte 

finaliza el 1 de 

julio de 2023. 

Sí JavaDocs 6 

DSpace 5.x 5.11  

(2022-07-28) 

El soporte 

finaliza el 1 de 

enero de 2023. 

Sí JavaDocs 5 

DSpace 4.x 4.9  

(2018-06-25) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí JavaDocs 4 

DSpace 3.x 3.6  

(2016-03-21) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí JavaDocs 3 

DSpace 1.8.x 1.8.3  

(2013-07-25) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí JavaDocs 1.8 

DSpace 1.7.x 1.7.3  

(2013-07-25) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.6.x 1.6.2  

(2010-06-15) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí JavaDocs 1.6 

DSpace 1.5.x 1.5.2  

(2009-04-14 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.4.x 1.4.2  

(2007-05-10) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.3.x 1.3.2  

(2005-10-09) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.2.x 1.2.2  

(2005-05-05) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.1.x 1.1.1  

(2003-05-08) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

DSpace 1.0. 1.0.1  

(2002-11-04) 

Fin de vida / sin 

soporte 

Sí  

Fuente: DSpace, 2022 

 

2.4.1. Arquitectura del software 

 

El sistema DSpace está organizado en tres capas, cada una de las cuales consta 

de varios componentes. 

• Capa de aplicación: todas las interfaces/herramientas externas/públicas. Estos 

incluyen las interfaces de interfaz de usuario web, REST API, OAI-PMH, RDF y 

SWORD (v1 y v2). También incluye la interfaz de línea de comandos y varias 
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herramientas que se pueden usar para importar/exportar datos hacia/desde 

DSpace. 

• Capa de lógica empresarial: principalmente la capa API de Java ([dspace-

source]/dspace-api y dspace-services), que proporciona la lógica empresarial 

central para todas las diversas interfaces de aplicaciones. 

• Capa de almacenamiento: un subconjunto de dspace-api (clases 

org.dspace.storage.*) cuya función es administrar todo el almacenamiento de 

contenido (metadatos, relaciones, flujos de bits) para todos los objetos de la capa 

empresarial. Esta capa proporciona acceso a una base de datos relacional 

(normalmente, Postgres u Oracle) a través de Hibernate ORM y el uso de 

FlywayDB para migraciones/actualizaciones. También define un BitStoreService 

personalizado para almacenar archivos (flujos de bits) a través de complementos 

de almacenamiento (actualmente compatible con el almacenamiento del sistema 

de archivos o el almacenamiento de Amazon S3). 

 

2.4.2. Arquitectura del software: DSpace 

 

La capa de almacenamiento es responsable del almacenamiento físico de 

metadatos y contenido. La capa de lógica empresarial se ocupa de la gestión 

del contenido del archivo, los usuarios del archivo (personas electrónicas), la 

autorización y el flujo de trabajo. La capa de aplicación contiene componentes 

que se comunican con el mundo fuera de la instalación individual de DSpace, 

por ejemplo, la interfaz de usuario web y el protocolo Open Archives Initiative 

para el servicio de recolección de metadatos. 

 

Cada capa sólo invoca la capa debajo de ella; la capa de aplicación puede no 

usar la capa de almacenamiento directamente, por ejemplo. Cada componente 

de las capas de almacenamiento y lógica empresarial tiene una API pública 

definida. A la unión de las APIs de esos componentes se les denomina Storage 

API (en el caso de la capa de almacenamiento) y DSpace Java API (en el caso 

de la capa de lógica de negocios), y DSpace REST API (en el caso de la capa 

de aplicación). En la capa de aplicación, vale la pena señalar que la interfaz de 

usuario web solo accede a DSpace a través de la API REST. 
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Es importante tener en cuenta que cada capa es de confianza. Aunque la lógica 

para autorizar acciones se encuentra en la capa de lógica comercial, el sistema 

se basa en aplicaciones individuales en la capa de aplicación para autenticar de 

forma correcta y segura a las personas electrónicas. Si se permitiera que una 

aplicación 'hostil' o insegura invocara la API de Java directamente, podría 

realizar acciones muy fácilmente como cualquier persona electrónica en el 

sistema. 

 

El motivo de esta elección de diseño es que los métodos de autenticación 

variarán ampliamente entre las diferentes aplicaciones, por lo que tiene sentido 

dejar la lógica y la responsabilidad de eso en estas aplicaciones. El código 

fuente está organizado para apegarse muy estrictamente a esta arquitectura de 

tres capas. 

 

Tabla 3: CAPAS DE LA ARQUITECTURA DE DSPACE 

Capa Sección 

de almacenamiento • RDBMS 

• Bitstream Store 

de lógica de negocios • Clases básicas 

• API de administración de contenido 

• Sistema de flujo de trabajo 

• Kit de herramientas de administración 

• E-persona/Gerente de grupo 

• Autorización 

• Gestor de identificadores/complemento de 

identificadores 

• Búsqueda 

• Examinar API 

• Grabador de historial 

• Comprobador de suma de comprobación 

de aplicación • Interfaz de usuario web 

• Proveedor de datos OAI-PMH 

• Importador y exportador de artículos 

• Transferencia de elementos entre 

instancias de DSpace 

• Registro 

• Herramientas METS 

• Filtros de medios 

• Gestión de subcomunidades 

Fuente: DSpace, 2022 
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En DSpace, una Entidad es un tipo especial de elemento que a menudo tiene 

relaciones con otras Entidades. Desglosándolo con más detalles: 

• Entidad: Cada Entidad es un Ítem. Esto significa que deben pertenecer a una 

Colección, como un Artículo normal. (Los objetos de Comunidad y Colección no 

se modifican ni se ven afectados por las Entidades). Los elementos normales 

siguen siendo el elemento "predeterminado" y no se modifican. Entonces, no 

todos los artículos son una entidad. Debido a que las Entidades son todos 

Elementos, se pueden usar de inmediato en el proceso de envío/flujo de trabajo, 

importación/exportación por lotes, OAI-PMH, etc. 

• Tipo de entidad (o elemento): todas las entidades tienen un campo de metadatos 

"dspace.entity.type" que define su "tipo" de entidad/elemento. Por ejemplo, este 

tipo puede ser "Persona", "Proyecto", "Publicación", "Diario", etc. Es muy visible 

en la interfaz de usuario como una etiqueta. 

• Relaciones: Según ese "tipo", una Entidad puede estar relacionada con otras 

Entidades a través de una Relación. Un tipo de Entidad puede admitir varios tipos 

de relaciones a la vez. Los ejemplos de tipos de relación incluyen 

"isPersonOfProject" o "isPublicationOfAuthor". Estos tipos de relación se 

nombran según el "tipo" de la Entidad. Las relaciones también aparecen en las 

entidades como metadatos utilizando el esquema de "relación". 

• Metadatos virtuales: las entidades de diferentes tipos también pueden tener 

visualizaciones personalizadas en la interfaz de usuario. Estas visualizaciones 

también pueden extraer dinámicamente metadatos de entidades relacionadas. Por 

ejemplo, una entidad de publicación puede mostrarse en la interfaz de usuario con 

un nombre de autor extraído dinámicamente de una entidad de persona 

relacionada. Los metadatos "aparecen" como si fueran parte de la Entidad que está 

viendo, pero se extraen dinámicamente a través de la Relación. 

 

2.4.3. Gestión de jerarquía de DSpace 

 

DSpace proporciona una herramienta administrativa‚ 'CommunityFiliator'‚ 

para administrar la subestructura de la comunidad. Tiene dos operaciones, ya 

sea establecer una relación de comunidad a subcomunidad, o desestablecer una 

relación existente. 
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La metáfora padre/hijo se puede utilizar para explicar cómo funciona cada 

comunidad en DSpace, mismas que pueden ser una comunidad 'principal', lo 

que significa que tiene al menos una subcomunidad, o una comunidad 

'secundaria', lo que significa que es una subcomunidad de otra comunidad, 

ambas o ninguna. En estos términos, un 'huérfano' es una comunidad que carece 

de un padre; los 'huérfanos' se conocen como comunidades de 'nivel superior' 

en la interfaz de usuario de DSpace, ya que no hay una comunidad principal 

'por encima' de ellos. 

 

2.4.4. Optimización de motores de búsqueda 

 

Cualquiera que haya analizado el tráfico a su sitio DSpace (por ejemplo, 

utilizando Google Analytics o similar) notará que una cantidad significativa (y 

en muchos casos la mayoría) de los visitantes llegan a través de un motor de 

búsqueda como Google o Yahoo. Por lo tanto, para ayudar a maximizar el 

impacto del contenido y así fomentar más depósitos, es importante asegurarse 

de que su instancia de DSpace esté indexada de manera efectiva. 

 

DSpace viene con herramientas que aseguran que los principales motores de 

búsqueda (Google, Bing, Yahoo, Google Scholar) puedan indexar fácil y 

efectivamente todo su contenido. Sin embargo, muchas de estas herramientas 

proporcionan una configuración básica. 

 

Debido a que la interfaz de usuario de DSpace se basa en Angular.io (que es 

un marco de JavaScript), debe tener habilitada la representación del lado del 

servidor (que es la predeterminada) para que los motores de búsqueda indexen 

completamente su lado.  

 

DSpace utiliza Angular Universal para la representación del lado del servidor 

y está habilitado de forma predeterminada en el modo de producción a través 

de esta configuración en environment.common.ts: 
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Los motores de búsqueda deben poder indexar páginas de artículos, 

colecciones y comunidades, y todos los flujos de bits dentro de los artículos: el 

acceso al texto completo es de vital importancia para una indexación eficaz, 

por ejemplo, para el análisis de citas, así como para la búsqueda habitual de 

palabras clave. Si se tiene contenido restringido en el sitio, los motores de 

búsqueda no podrán acceder a él; acceden a todas las páginas como un usuario 

anónimo. 

 

2.4.5. DSpace Discovery 

 

El Módulo de Descubrimiento permite buscar y navegar por facetas en el 

repositorio. Si bien estas técnicas son nuevas en DSpace, resultan familiares en 

otras plataformas como Aquabrowser o Amazon, donde las facetas ayudan a 

seleccionar el producto correcto de acuerdo con facetas como el precio y la 

marca. DSpace Discovery ofrece configuraciones de navegación y búsqueda 

muy poderosas que en el pasado solo eran posibles con la personalización del 

código. 

 

Desde la perspectiva del usuario, la búsqueda por facetas (también denominada 

navegación por facetas, navegación guiada o búsqueda paramétrica) divide los 

resultados de la búsqueda en varias categorías, por lo general muestra recuentos 

para cada una, y permite al usuario "profundizar" o restringir aún más sus 

resultados de búsqueda según en esas facetas. 

 

Cuando se habilita Discovery en DSpace con éxito, se notará que las diferentes 

facetas habilitadas se visualizan en una sección "Descubrir" en su barra lateral, 

de manera predeterminada, justo debajo de las opciones de Explorar. 

 

En una operación de búsqueda estándar, un usuario especifica su consulta 

completa antes de iniciar la operación. Si los resultados no son satisfactorios, 

el usuario comienza de nuevo con una consulta (ligeramente) alterada. 

 



21 

 

En una búsqueda por facetas, un usuario puede modificar la lista de resultados 

de búsqueda mostrados especificando "filtros" adicionales que se aplicarán en 

la lista de resultados de búsqueda. En DSpace, un filtro es una condición de 

contenido aplicada a facetas específicas. En el siguiente ejemplo, un usuario 

comenzó con el término de búsqueda "salud", que arrojó 500 resultados. 

Después de aplicar el filtro "público" en la faceta "Asunto", solo quedan 227 

resultados. Cada vez que un usuario seleccione una faceta de la barra lateral, se 

agregará como un filtro. Los filtros activos se pueden modificar o eliminar en 

la sección 'filtros' de la interfaz de búsqueda. 

 

De las facetas de la barra lateral:  

• searchFilterAuthor: agrupa los campos de metadatos dc.contributor.author y 

dc.creator con un límite de facetas de 10, ordenados por número de 

ocurrencias 

• searchFilterSubject: agrupa todos los campos de metadatos de materias 

(dc.subject.*) con un límite de facetas de 10, ordenados por número de 

ocurrencias 

• searchFilterIssued: contiene el campo de metadatos dc.date.issued, que se 

identifica con el tipo "fecha" y se ordena por valores de fecha específicos 

 

Filtros de búsqueda: 

• searchFilterTitle: contiene el campo de metadatos dc.title 

• searchFilterAuthor: contiene los campos de metadatos dc.contributor.author y 

dc.creator 

• searchFilterSubject: contiene los campos de metadatos dc.subject.* 

• searchFilterIssued: contiene el campo de metadatos dc.date.issued con el tipo 

"fecha" 

 

Ordenar campos 

• sortTitle : contiene el campo de metadatos dc.title 

• sortDateIssued: contiene el campo de metadatos dc.date.issued, este sort tiene 

configurado el tipo date. 
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Por otro lado, los envíos recientes se ordenan por dc.date. accedió, que es una 

fecha y se muestra un número máximo de 5 envíos recientes. El campo 

dc.description.abstract y de texto completo se utiliza para representar 

fragmentos de búsqueda. 

 

2.4.6. Facetas de barra lateral jerárquicas (basadas en taxonomías) 

 

Discovery admite profundización especializada en campos de metadatos 

estructurados jerárquicamente. Para que este desglose funcione, los metadatos 

en el campo para el que se habilite deben estar compuestos por términos, 

divididos por un divisor. Por ejemplo, podría tener un campo 

dc.subject.taxonomy en el que guarde metadatos como 

"CARTOGRAFÍA::FOTOGRAMETRÍA", en el que Cartografía y 

Fotogrametría son ambos términos, divididos por el separador "::". La barra 

lateral solo mostrará las facetas de nivel superior, al hacer clic en ver más, se 

mostrarán todas las opciones de facetas. 

 

2.4.7. Interfaz de usuario de DSpace 

 

La interfaz de usuario de DSpace se basa en el marco Angular.io. Todos los 

datos provienen de la API REST (DSpace Backend) y las páginas HTML 

finales se generan a través de TypeScript . 

 

La interfaz de usuario de DSpace utiliza: 

• Marco del sitio web Bootstrap (v4.x) para el diseño general y los componentes 

de la página web (botones, alertas, etc.) 

• Sass, un preprocesador de CSS, para hojas de estilo. Sass es muy similar a 

CSS (y, de hecho, cualquier CSS es Sass válido). Pero, Sass le permite anidar 

reglas CSS y tener variables y funciones. 

• HTML5, la última especificación del lenguaje HTML 
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Los directorios temáticos y principios de diseño de un tema deben incluir los 

siguientes archivos y directorios: 

• app/contiene los componentes angulares del tema y debe reflejar la estructura 

desrc/app/ 

• assets/contiene los activos personalizados del tema, como fuentes o imágenes. 

• styles/contiene los estilos globales del tema. 

• eager-theme.module.tsdeclara los componentes que deben incluirse en el 

paquete principal de la aplicación. 

 

Fuera de la caja, hay tres capas/directorios temáticos para tener en cuenta: 

• Tema base (src/app/ directorios): La apariencia principal de DSpace (por 

ejemplo, diseño HTML, encabezado/pie de página, etc.) está definida por las 

plantillas HTML5 en este directorio. Cada plantilla HTML5 se almacena en 

un subdirectorio con el nombre del componente Angular donde se usa esa 

plantilla. El tema base incluye un estilo muy limitado (CSS, etc.), basado en 

gran medida en el estilo predeterminado de Bootstrap (4.x), y solo permite 

ajustes menores para mejorar la accesibilidad de WCAG 2.1 AA.   

• Tema personalizado (src/themes/custom directorios): este directorio actúa 

como andamio o plantilla para crear un nuevo tema personalizado. 

Proporciona componentes/plantillas angulares (vacías) que le permiten 

cambiar el tema de los componentes individuales. Dado que todos los archivos 

están vacíos de forma predeterminada, si habilita este tema (sin modificarlo), 

se verá idéntico al tema base.    

• Tema DSpace (src/themes/dspace directorios): Este es el tema 

predeterminado para DSpace 7. Es un tema de ejemplo muy simple que 

proporciona un esquema de color personalizado, encabezado y página de 

inicio además del Tema base. Es importante tener en cuenta que este tema 

SOLO proporciona CSS/imágenes personalizadas para anular nuestro tema 

base. Todas las plantillas HTML5 se incluyen en el nivel del tema base, ya 

que esto garantiza que esas plantillas HTML5 también estén disponibles para 

el tema personalizado (DSpace, 2022) 

 

Una vez entendidos estos conceptos, se enfatiza que el cumplimiento de cada uno de 

ellos y su conjunto, es lo que garantizará una web semántica funcional, que reconozca 
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las búsquedas bibliográficas del usuario mediante relaciones establecidas en lenguaje 

controlado y código abierto, así como la interoperabilidad que se necesita para 

asegurar una experiencia completa, adecuando cada elemento a brindar ventajas de 

divulgación y acceso a la información. 

 

2.5.Web semántica 

 

Desde la creación y aparición de la web, esta ha pasado de ser estática a dinámica. La 

web semántica o web 3.0 como también se la conoce, es precisamente la nueva forma 

de web, por su facilidad y sencillez de manejar las búsquedas de información y 

recuperación de estas. Uno de los fundamentos por los que se adoptó a la web 

semántica es la aplicación de tecnología con la que al publicar datos sean estos legibles 

en el momento de la interpretación de las máquinas o aplicaciones informáticas, la 

clave es proporcionar mejoras en la internet, de manera que sea interoperable, lo que 

significa que, sin operación humana, la búsqueda de información se dará a través de 

agentes y/o programas inteligentes. 

 

En concordancia con lo antes expuesto Pérez-Soltero et al. (2021), afirman que 

 

En general, la web semántica ofrece a la web tradicional una plataforma más 

apropiada para la integración de información basada en que los datos tienen 

significados bien definido además de que el software en lugar de seres humanos 

puede utilizar gran variedad de fuentes y generar información para mejorar la 

adquisición, el almacenamiento y la recuperación de conocimientos (p. 690) 

 

Mientras que Giménez et al. (2019), definen a la web 3.0 como una “Web de 

conocimiento en la cual la semántica del contenido es explicitada, permitiendo 

novedosas aplicaciones que combinan datos de sitios heterogéneos para, entre otros 

objetivos, mejorar la experiencia de los usuarios de acuerdo con sus necesidades”.  
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Cómo superación a la web tradicional, la web semántica se estableció un par de 

objetivos para este reto, mediante la incorporación de una estructura la web semántica 

reduce la cantidad de información carente de significado, ofreciéndole a los usuarios 

resultados de información significativos, en consecuencia, es permitido mediante la 

tarea de la inteligencia artificial, ésta se sustenta en torno al significado y relación de 

los datos que es posible gracias a XML, RDF, y OWL de manera que repercute en la 

promoción de la gestión del conocimiento a través de los motores de búsqueda (Suárez, 

2021) 

 

Por lo cual, la web semántica proporciona múltiples ventajas para la divulgación y el 

acceso a la información, generando mejoras a la gestión de la misma, las cuales sólo 

son posibles mediante innovaciones de programación informática que permitan acceso 

ilimitado y en tiempo real de las muchas fuentes de información sobre un tema o 

discusión en específico. 

 

2.5.1. RDF y RDF Schema 

 

RDF y el lenguaje RDF Schema se fundamentaron en investigaciones sobre 

metadatos realizadas por comunidades de Bibliotecas Digitales, pudiendo 

considerarse RDF como una implementación del Warwick Framework donde 

RDF es una evolución de este último, que permite que cada vocabulario de 

metadatos posea una sintaxis distinta (Mariño-Molerio et al. 2018, p. 99). 

Resource Description Framework por sus siglas RDF y con traducción al español 

marco de descripción de recursos, se diseñó como un modelo de datos, en base a esta 

definición como modelo, RDF es la representación de la información de recursos en 

el mundo web. La idea del modelo toma fundamento cuando los recursos representan 

la información en forma de triples, entendiendo a este como el sujeto, predicado y 

objeto (Tartari, 2018). Por su metodología de descripción de conceptos que es 

permitido mediante sistemas de signos que otorgan sintaxis, y a través de los formatos 

de los datos, este modelo se implementa en los recursos web como el repositorio. 
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2.5.2. SPARQL 

 

Para Atencio (2017), SPARQL “es un lenguaje de consulta para documentos escritos 

en su forma nativa en RDF” (p. 54). Como una de las tecnologías complementarias e 

importantes en la web semántica, el protocolo y lenguaje de consulta RDF, en inglés 

Protocol and RDF Query Language con siglas SPARQL, es un lenguaje que resulta 

clave por sus funciones incorporadas que permiten la recuperación de sentencias y 

también la operación en la creación, modificación y hasta borrado de datos, como parte 

del mantenimiento.  

 

Por su parte Bastida (2019), caracteriza a SPARQL como la “coincidencia de patrones 

de grafos RDF. Es decir, su implementación trabaja buscando coincidencias entre los 

patrones especificados en la consulta y los existentes en los grafos RDF de los 

conjuntos de datos enlazados” (p. 7). 

 

Este elemento es un factor imprescindible al momento de arrojar información 

concerniente a un mismo tema, aunque provengan de fuentes distintas, ya que 

relaciona las coincidencias ingresadas por el usuario. 

 

2.5.3. OWL 

 

Zemmouchi (2018), indica que “OWL es un lenguaje basado en la lógica 

computacional, de modo que el conocimiento expresado en OWL puede ser razonado 

por programas de computadora para verificar la consistencia de ese conocimiento o 

para hacer explícito el conocimiento implícito” (p. 44). Web Ontology Language como 

su traducción al español lo indica es un lenguaje de marcado, mediante el uso de 

ontologías, este lenguaje facilita que los datos sean publicados y compartidos en el 

mundo web. 

 

La actividad fundamental de la OWL consiste en facilitar bases en el modelo que se 

construye sobre el marco de descripción de recursos (RDF), y además de la 

codificación en XML. Una definición similar para esta es la de Di Bello (2021), 
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expresa que la OWL es una “lógica descriptiva, que permite representar conceptos, 

individuos y roles, en otras palabras, puede ser utilizado para representar ontologías” 

(p. 8). 

  

Dicho así, las OWL permiten la interoperabilidad de los repositorios, enlazando 

recuperación de la información y migración efectiva de la misma a otras plataformas 

o sitios web.   

 

2.5.4. XML 

 

El formato XML (eXtensible Markup Language) tiene enfoque en la simplicidad, 

generalidad y usabilidad; conocido en español como Lenguaje de Marcas Extensible, 

su uso responde al almacenamiento de datos de una forma legible, entre sus 

particularidades se resalta el soporte que brinda a las bases de datos y su utilidad resulta 

ventajosa cuando comunica oportunamente a las aplicaciones en favor de la 

integración de la información (Pires, 2015). 

 

Müller (2006), lo define como 

 

Formato de texto simple y muy flexible, diseñado para hacer frente a los 

desafíos de la publicación electrónica de gran escala y que está también 

desempeñando un papel cada vez más importante en el intercambio de una gran 

variedad de datos en la web y en otras partes (p. 46). 

 

2.5.5. Inteligencia artificial 

 

Como “la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente 

requieren inteligencia humana” (Rouhiainen, 2018, p. 17), es una de las más comunes 

definiciones sobre inteligencia artificial. Es por tal, que la forma en la que se basa esta 

inteligencia artífice es la tecnología que se utiliza para optimizar muchas y diversas 

actividades en el mundo de la interactividad a tiempo real (Ocaña et al., 2019).  
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Mientras tanto para Boden (2017) “la inteligencia artificial utiliza muchas técnicas 

diferentes para resolver una gran variedad de tareas” (p. 7), con la finalidad de crear 

los entornos adecuados para el uso y desarrollo de esta. La inteligencia artificial es 

posible gracias a que se construye desde la ingeniería del conocimiento como aspecto 

fundamental. El proceso de esta ingeniería se configura en varios pasos, dos de ellos 

son las redes semánticas y la lingüística computacional. 

 

Las redes semánticas utilizan mapas conceptuales y mapas mentales para representar 

el conocimiento, y de manera que los conceptos puedan interrelacionarse entre ellos, 

esta idea se basa en que por alguna relación entre los conceptos estos puedan unirse 

repercutiendo en la representación del conocimiento lingüístico (González et al., 

2018). 

 

En cuanto a la lingüística computacional, se refiere a uno de los campos que por su 

característica multidisciplinar es aplicable en la informática con la finalidad de aportar 

en el estudio y en el tratamiento del lenguaje mediante sistemas informáticos, para que 

sea posible se utiliza el lenguaje natural efectuándolo desde la programación. De 

acuerdo con Tordera (2011), se refiere a “sistemas computacionales que simulen, total 

o parcialmente, las destrezas y habilidades de un hablante real” (p. 341). 

  

Este aspecto permite que el lenguaje natural del usuario sea entendido íntegramente 

por la interfaz del repositorio, brindando un mejor alcance de la información y 

generando mejores resultados en sus hallazgos. 

2.6.Gestión de la información 

 

La gestión de la información no es más que el proceso de organizar, evaluar, 

presentar, comparar los datos en un determinado contexto, controlando su 

calidad, de manera que esta sea veraz, oportuna, significativa, exacta y útil y 

que esta información esté disponible en el momento que se le necesite (Vidal 

& Araña, 2012, p. 474). 
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Dicho de otro modo, la gestión de la información es una actividad destacada de las 

organizaciones y se desarrolla dentro de las distintas áreas que gestionan información, 

la naturaleza de su función se da mediante un sistema, en este sentido como lo expresa 

el termino gestión, se debe de contar con planificación, organización, procesamiento, 

control, evaluación, y hasta la forma en que se presenta, en este sentido las 

características antes mencionadas también asumen como etapas del proceso de la 

gestión de la información. 

 

Para Arévalo (2007), la “gestión de la información se trataría de la explotación de la 

información para la consecución de los objetivos de la entidad. Su creación, 

adquisición, procesamiento y difusión” (p. 7), y con el fin de responder ante la latente 

necesidad informacional de los usuarios, considerando además qué el objetivo de esta 

gestión garantiza en su proceso la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información. 

 

Es de fundamental importancia considerar en la gestión de la información también 

tareas sobre políticas, estrategias, evaluación y control de la información cómo 

acciones que repercuten en decisiones apropiadas para el manejo de la información 

que se extrae de la fuente. Desde el punto de vista de las instituciones de educación 

superior se considera a la gestión de la información como una disciplina que tiene a su 

cargo todo lo relacionado a información oportuna, apropiada y correcta, por lo que es 

importante tomar en cuenta los objetivos antes citados que garantizan el proceso. 

 

En este proceso se destacan algunas actividades esenciales a modo de etapas que 

constituyen a la gestión de la información; la selección como una de las primeras se 

refiere a la pertinencia y relevancia con la que la información se incorpora a la fuente 

tomando en cuenta además políticas apropiadas para el correcto uso y funcionamiento. 

El procesamiento es la actividad que se encarga de describir el contenido y lograr las 

actividades que se enmarcan en la índole de información científica; por su parte el 

almacenamiento y la recuperación asumen el rol de asistir el objetivo principal de la 

gestión de la información, organizar y hacer disponible la información mediante una 

plataforma y/o software apropiado para el fin (Porro & Gálvez, 2018). 
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La gestión de la información asume un reto de vital importancia puesto que induce a 

la recuperación de información, Ortiz & Morillo (2005) manifiestan que 

 

Con la Recuperación de Información obtienen información que podría ser útil 

y relevante para el usuario, proveniente por ejemplo de una base de datos, o en 

grandes colecciones de documentos en formato electrónico, esto se realiza 

normalmente mediante una petición que expresa la necesidad formal de 

información del usuario, esta petición se traduce en un conjunto de palabras 

clave que resumen la necesidad de información del usuario (p. 14). 

 

Al hablar de los repositorios digitales como fuentes de consulta por su estructura de 

diseño, promociona la gestión de la información como resultado de las necesidades 

informacionales de usuarios que navegan sobre la fuente, al respecto Ávila (2022) 

manifiesta que “el hecho de recuperar y consultar datos disponibles en distintas fuentes 

plantea la necesidad de establecer interoperabilidad global entre los datos y los 

sistemas que los contienen” (p. 128). 

 

Acceder a la información en la internet se convirtió en una tarea sencilla debido a las 

aportaciones de la tecnología, esta última mostró sus avances no sólo en la parte 

tangible sino también en la intangible, ingresar inquietudes en la caja de búsqueda de 

un navegador resultó fácil, de allí que la información de la pesca aporte correctamente 

por sus cualidades de información confiable. 

 

Recuperar información pertinente y oportuna implica el uso de tecnologías que 

enfatizan en algunas mejoras, por ejemplo, en la representación, los niveles de 

construcción de esa información se basaron en un modelo generalmente conocido 

como arquitectura de la información lo que permitió que esos contenidos recuperados 

además de ser construidos por personas y sistemas del área profesional incluyeran 

también aplicaciones capaces de mejorar la interfaz para la representación de los 

contenidos. 
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El diseño de la representación consiste en un modelo que se basa en niveles, uno de 

estos niveles comprende el diseño de la información y por el cual se permite entonces 

que en las necesidades del usuario pueda desarrollarse especificaciones funcionales 

que en materia corresponden a herramientas que describen detalladamente las 

funciones que el sitio incluyo para dar cumplimiento al objetivo de la satisfacción de 

necesidades de los usuarios, este avance que incorporó dinamismo se le concibió como 

web semántica. La tendencia de la web semántica aplicada en los repositorios digitales 

efectivizó la gestión de la información como un “proceso cognoscitivo de apropiación 

entre: el dato, la información y el conocimiento” (Barzaga et al, 2019, p. 122). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Ubicación 

 

Los orígenes de la Universidad Central del Ecuador se dan con las universidades: Real 

y Pontificia Universidad San Gregorio Magno y la Real y Pontificia Universidad Santo 

Tomás de Aquino, la primera de ellas fue de orden jesuita, y la segunda de orden 

dominica, cada una con su historia y aporte a la sociedad en la época del dominio 

español en América. En el año 1826, época de la Gran Colombia y por decreto de 

Simón Bolívar, toma el nombre de Universidad Central de Quito y posterior con un 

nuevo decreto presidencial esta vez de la ya República del Ecuador el presidente 

Vicente Rocafuerte cambió la palabra Quito por Ecuador y desde entonces lleva por 

nombre Universidad Central del Ecuador.  

 

Geográficamente, se localiza en la ciudad capital del Ecuador: Quito, al centro norte 

de la ciudad en las Avenidas América y Bolivia, ciudadela Universitaria; su 

administración está constituida por un rector y tres vice rectores: un académico y de 

posgrados; uno de investigación, doctorados e innovación; y uno administrativo y 

financiero. A esta casa de estudios la componen 2.242 docentes, y 42.855 estudiantes. 

 

La universidad se encuentra afiliada a la Red Ecuatoriana de Universidades para 

Investigación y Posgrados (REDU), y a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo 

de la Investigación y la Academia (CEDIA) estas afiliaciones últimas la caracterizan 

por su producción científica y la llevan a escalar anualmente en el ranking mundial de 

las mejores universidades. 
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3.2.Equipos y materiales 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizó computadora con conexión a 

internet, libros físicos y electrónicos, y bases de datos bibliográficas para la obtención 

de información necesaria para cumplir con la investigación. 

 

3.3.Tipo de investigación 

 

Con la intención de caracterizar el Repositorio Institucional de la Universidad Central 

del Ecuador (RIUCE) a través de la aplicabilidad de la web semántica, se buscó 

identificar cómo la aplicación actual de los modelos de web semántica construyen 

fuentes de información con buena gestión de la información, por tal, este tiene un 

enfoque cualitativo,  ya que las investigaciones que aplican este tipo de enfoque se 

basan en métodos de recolección de los datos sin medición numérica, de manera que 

resultarán de la descripción y la observación que se haga sobre el fenómeno (Vega, et 

al., 2014). 

 

Otra de las características que se considera de este enfoque es el no tener como 

finalidad generalizar los resultados de la investigación, y que además su énfasis no está 

en la medición de las variables que se involucran en la investigación, ya que, para el 

enfoque cualitativo, la investigación es referida como naturalista, fenomenológica e 

interpretativa, lo que conlleva a que la perspectiva del estudio a desarrollar sea de tipo 

comparativa. 

 

3.4.Prueba de hipótesis – pregunta científica – idea a defender 

 

• La gestión de la información en el Repositorio Institucional de la Universidad Central 

del Ecuador sí se basa en la metodología de web semántica. 

• La gestión de la información en el Repositorio Institucional de la Universidad Central 

del Ecuador no se basa en la metodología de web semántica. 
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3.5.Población o muestra 

 

Se trabajó con dos unidades de análisis, la primera de ellas está compuesta por el 

Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, y para la segunda 

unidad de análisis se trabajó directamente con el centro poblacional: 2 bibliotecarios y 

1 informático. 

 

3.6.Recolección de información 

 

Se empleó la observación como técnica, para la que Piza et al. (2019) expresan que 

“los métodos de observación permiten obtener un registro del comportamiento en el 

momento en que sucede, por lo que no se incurre en errores y hay mayor exactitud 

para registrar la información”, de modo que al ser una técnica comúnmente usada en 

investigaciones cualitativas se tiene responsabilidad en cuanto a la idea de lo que se 

observó. 

 

El instrumento aplicado es una lista de cotejo que facilitó las consideraciones sobre la 

aplicación del modelo de web semántica al repositorio; la lista de cotejo es un 

instrumento de verificación utilizado para la evaluación por medio de la observación, 

su diseño es una lista de características, aspectos, cualidades, entre otros aspectos de 

las cuales interesa determinar (Romo, 2015, p. 110). 

 

Para la continuación de la recolección de datos en la segunda unidad de análisis se 

aplicó una entrevista de tipo cerrada con cuestionario a los actores que desarrollan al 

repositorio; la entrevista tiene como propósito obtener información en relación con el 

tema determinado (Díaz, et al., 2013), por tanto, se utilizaron dos cuestionarios para 

definir los detalles en cuanto a la relación del operador con el módulo que en este caso 

fueron el administrador informático un cuestionario y los dos bibliotecarios quienes se 

desempeñan con la etapa de carga y descripción de los objetos digitales dentro del 

repositorio otro cuestionario. 
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3.7.Validación de expertos 

 

Para considerar validada la pregunta el promedio de puntuaciones de los expertos es 

cuatro o más, tanto en adecuación como en pertinencia. 

 

Tabla 4: VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL CUESTIONARIO 1 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS VALIDACIÓN2 

Pregunta 

(SÍ/NO) N° Evaluación 11 21 31 SUMA 

Puntuaciones 

PROMEDIO 

Puntuaciones 

1 Adecuación  6 6 6 18 6 
 Sí  

Pertinencia  6 6  6  18  6  

2 Adecuación  6 6  6  18  6  
 Sí  

Pertinencia  6 6  6  18  6  

3 Adecuación  6 6 6 18  6  
 Sí  

Pertinencia  6 6  6  18  6  

4 Adecuación  6 6  6  18  6  
 Sí  

Pertinencia  6 6 6  18  6  

5 Adecuación  6 3 6  15  5  
 Sí  

Pertinencia  6 6  6  18  6  

6 Adecuación  4 6  6  16  5,3  
 Sí  

Pertinencia  6 6 6  18  6 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5: VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL CUESTIONARIO 2 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS VALIDACIÓN2 

Pregunta 

(SÍ/NO) N° Evaluación 11 21 31 SUMA 

Puntuaciones 

PROMEDIO 

Puntuaciones 

1 Adecuación 4 6 4 14 4,6 
Sí  

Pertinencia 6 6 6 18 6 

2 Adecuación 5 6 4 15 5 
Sí  

Pertinencia 5 6 6 17 5,6 

3 Adecuación 5 5 4 14 4,6 
Sí  

Pertinencia 5 6 6 17 5,6 

4 Adecuación 6 6 4 16 5,3 
Sí  

Pertinencia 6 6 6 18 6 

5 Adecuación 5 6 4 15 5 
Sí  

Pertinencia 5 6 6 17 5,6 

6 Adecuación 6 6 4 16 5,3 
Sí  

Pertinencia 6 6 6 18 6 

7 Adecuación 5 6 5 16 5,3 
Sí  

Pertinencia 4 6 6 16 5,3 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 6: VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE LA LISTA DE COTEJO 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS VALIDACIÓN2 

Pregunta 

(SÍ/NO) N° Evaluación 11 21 31 SUMA 

Puntuaciones 

PROMEDIO 

Puntuaciones 

1 
Adecuación 6 6 6 18 6 

 Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

2 
Adecuación 6 3 6 15 5 

 Sí 
Pertinencia 6  6 6 18 6 

3 
Adecuación 6 3 6 15 5 

 Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

4 
Adecuación 6 3 6 15 5 

 Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

5 
Adecuación 6 3 6 15 5 

 Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

6 
Adecuación 6 3 6 15 5 

 Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

7 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

8 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

9 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

10 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

11 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

12 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

13 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

14 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

15 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

16 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

17 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

18 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

19 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 
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20 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

21 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

22 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

23 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

24 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

25 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

26 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

27 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

28 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

29 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

30 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

31 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

32 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

33 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

34 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 5 17 5,6 

35 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

36 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

37 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

38 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

39 
Adecuación 6 6 6 18 6 

Sí 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

Fuente: elaboración propia 
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Además, con el fin de garantizar la validación de esta investigación, se calculó el 

intervalo de confianza para la V de Aiken y comprobar si la magnitud del coeficiente 

es igual o superior a la establecida como mínima y así determinar la validez de 

contenido. 

 

Dicha fórmula se desarrollaría de la siguiente manera: 

 

En donde, V= coeficiente V de Aiken, X= media aritmética de las calificaciones, l= 

valor más bajo de la puntuación de los jueces, K= resta del valor más alto 

menos el más bajo del rango de calificaciones. 

Los resultados de la V de Aiken fueron: 

Cuestionario #1: 

- Pregunta 1:  

V=6-1/ (6-1) 

V=5/5 

V=1. 

Lo cual indica un coeficiente de V de Aiken perfecto, ya que el valor esperado debe 

ser 1 o muy cercano a ello. 

- Pregunta 2: 

V=1 

- Pregunta 3: 

V=1 

- Pregunta 4: 

V=1 

- Pregunta 5: 

V= 0,90 

- Pregunta 6: 

V= 0,93  

Cuestionario #2: 

- Pregunta 1: 

V= 0,86 

- Pregunta 2: 
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V= 0,86 

- Pregunta 3: 

V= 0,82 

- Pregunta 4: 

V= 0,93 

- Pregunta 5: 

V= 0,95 

- Pregunta 6: 

V= 0,93 

- Pregunta 7: 

V= 0,86 

Tal como se puede observar, todos los ítems calificados por los jueces 

mostraron un coeficiente de V de Aiken superior a 0,80, por lo cual, se 

determina que la validación fue exitosa. 

 

3.8.Procesamiento de la información y análisis estadístico 

 

Por su enfoque cualitativo, se aplicó el análisis de tipo comparativo, esta técnica fue 

utilizada en un estudio documentado que presentó resultados en un capítulo de libro 

abordando los resultados a través de este análisis, exhaustivamente trato sus datos y 

con claridad los expuso (Chaur, 2005). Mientras que por otra parte Flores (2009) lo 

refiere al “estudio y análisis de los datos obtenidos en una muestra”, en este sentido el 

estudio hizo énfasis en las medidas de tendencias central y variabilidad. 

 

Las entrevistas destinadas a la muestra se distribuyeron de la siguiente manera: La 

entrevista aplicada al área de informática fue redactada con 7 preguntas, y la destinada 

al área del repositorio con 5 preguntas, sí y no fueron las opciones de respuesta al ser 

una entrevista dicotómica, pero se pidió fundamentación a las respuestas brindadas por 

los entrevistados. Las entrevistas fueron realizadas a 3 personas que son usuarios 

administradores del Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 



40 

 

3.9.Variables respuesta o resultados esperados 

 

Para esta investigación se realizó preliminarmente la cosecha de datos, esto es, la 

validación del instrumento por 3 expertos profesionales 2 de ellos en el área de 

Bibliotecología con cuarto nivel de educación, y 1 en Informática también con cuarto 

nivel de educación quienes valoraron las preguntas del cuestionario por medio del 

formulario de validación que les fue entregado, una vez recibidas las valoraciones el 

procedimiento de recolección de datos tuvo lugar con 1 administrador informático y 2 

bibliotecarios operadores del Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador, por consiguiente la información recolectada se procesó y se presenta 

mediante gráficos de manera que facilitaron el análisis de la información permitiendo 

obtener las conclusiones como respuesta a los objetivos planteados para la 

investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de estos, por cuanto la 

información que arrojará será la que se indique en las conclusiones a las cuales llega 

la investigación. 

 

El tipo de cuestionario que se empleo es dicotómico, pero contó con la opción de 

fundamentar la respuesta dada por los entrevistados y así de esta manera construir 

resultados con mejor sustento. Se muestran a continuación los datos obtenidos. 

 

Pregunta 1: ¿Cuenta con estructura el Repositorio Institucional de la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

Figura 3: Estructura del RIUCE 

Fuente: elaboración propia en ATLAS.ti 
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Los bibliotecarios entrevistados manifestaron abiertamente que el RIUCE cuenta con 

estructura. Ambos señalaron que el repositorio de la institución, por el software que 

utiliza, cuenta con la siguiente estructura: comunidades, subcomunidades y 

colecciones; siendo DSpace el software de código abierto mayormente utilizado para 

la función de los repositorios de instituciones como la Universidad Central del 

Ecuador, la estructura permite que se establezcan relaciones dependientes de manera 

que en la jerarquía de la comunidad se permiten las operaciones básicas juntas, en este 

sentido coinciden con el portal de DSpace (2022) donde se manifiesta que “cada 

comunidad en DSpace puede ser una comunidad 'principal', lo que significa que tiene 

al menos una subcomunidad, o una comunidad 'secundaria'. 

 

En este sentido, se puede inferir que el repositorio de la institución es efectivo en 

cuanto a uso de código abierto para su plataforma web, facilitando el hallazgo de la 

información mediante relaciones dependientes y garantizando una comparación eficaz. 

 

Pregunta 2: ¿Se aplica algún modelo de metadatos para la descripción de los 

objetos digitales a ingresar en el Repositorio Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador? 

 

 

Figura 4: Descripción en el RIUCE 

Fuente: elaboración propia en ATLAS.ti 
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La figura 4 responde al análisis de las preguntas 2, 3, y 4 ya que por su estructura 

semántica se agrupan en el código Descripción. 

 

Respecto a la pregunta 2, uno de los entrevistados respondió que el software del 

repositorio cuenta con una plantilla general de metadatos, asimismo el segundo 

entrevistado manifiesta que no se utiliza algún modelo en específico. Los metadatos 

en el repositorio son la forma para describir los recursos y optimizar la búsqueda de 

información, existen algunos modelos comúnmente utilizados como Dublin Core. 

DSpace posibilita adaptar el modelo de metadatos conveniente, entre algunos que se 

pueden nombrar están Dublin Core, MODS, y METS. 

 

Por lo cual, en base a las respuestas de los entrevistados, no queda claro si el repositorio 

institucional cuenta con una plantilla general o específica de metadatos que permita 

describir los recursos eficazmente al momento de buscar información. 

 

Pregunta 3: ¿Aplica el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador algún listado de lenguaje controlado para la recuperación de la 

información? 

 

Los entrevistados manifestaron que se agrega el lenguaje que viene en el recurso a 

ingresar, o sea un lenguaje abierto. Utilizar un lenguaje controlado en los repositorios 

permiten la recuperación de la información; son los tesauros una representación de 

lenguaje controlado ya que de esta manera se permite la utilización de términos 

correctos, este lenguaje corresponde a una lista de términos cuidadosamente 

seleccionados mediante un proceso especializado. Ortiz & Morillo (2005) manifiestan 

que en el proceso de la gestión de la información los lenguajes controlados permiten 

recuperar información que podría ser útil y relevante para el usuario, proveniente por 

ejemplo de una base de datos, o de grandes colecciones de documentos en formato 

electrónico, esto se realiza normalmente mediante una petición que expresa la 

necesidad formal de información del usuario, esta petición se traduce en un conjunto 

de palabras clave que resumen la necesidad de información del usuario. Por lo cual, se 

deduce que el repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador no 



44 

 

emplea un listado de lenguaje controlado sino uno de lenguaje abierto, lo cual dificulta 

la recuperación de la información en aras de preservar la misma. 

 

Pregunta 4: ¿Genera el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador un enlace de identificación del recurso descrito? 

 

El enlace de identificación o también conocido como URI es un identificador de los 

recursos descritos en la red; los entrevistados manifiestan que DSpace genera el URI 

de manera automática y forma parte de los datos que se detallan en la descripción del 

objeto digital en el repositorio. Este al ser un identificador obtendrá codificación única, 

y permite entonces identificar el documento mediante una localización inequívoca que 

a su vez se mantenga a lo largo del tiempo y del espacio en la internet, por lo cual, se 

entiende que este aspecto informático si está incluido en la web del repositorio 

institucional. 

 

Pregunta 5: ¿Facilita el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador la interoperabilidad de sus registros con otras plataformas? 

 

  

Figura 5: Protocolo RIUCE 

Fuente: elaboración propia en ATLAS.ti 

 

La figura 4 responde al análisis de las preguntas 5, y 6 ya que por su estructura 

semántica se agrupan en el código Protocolo. 
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De manera afirmativa los dos entrevistados responden que la interoperabilidad facilita 

que los registros del repositorio sean recuperados en otras plataformas como el 

metabuscador Lib.Steps; esta acción del repositorio se debe a la activación del 

protocolo OAI (Open Archives Initiative). Este protocolo es utilizado para que los 

metadatos sean transmitidos en la internet, por lo que se entiende que la comunicación 

de metadatos se da sobre cualquier soporte electrónico; por tanto, la iniciativa busca 

que las comunidades de depósito de documentos científicos a texto completo se 

relacionen, así lo expresa también Ávila (2022) “el hecho de recuperar y consultar 

datos disponibles en distintas fuentes plantea la necesidad de establecer 

interoperabilidad global entre los datos y los sistemas que los contienen”. Por lo cual, 

se puede afirmar que el repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador 

si permite la interoperabilidad de sus registros con otras plataformas, sin embargo, 

podrían incluirse muchas más, con el fin de ampliar los horizontes de divulgación y 

consulta académica y científica. 

 

Pregunta 6: ¿Aplica el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador algún modelo conceptual bibliotecario? 

 

Los entrevistados respondieron que al momento actual el RIUCE utiliza RDA en la 

tarea de describir los campos del recurso ingresado, utilizar las directrices de este 

estándar de catalogación hace posible que el catálogo de una fuente de información 

como el de las bibliotecas sea completamente comprensible por el usuario y establezca 

una jerarquía de relaciones entre los datos bibliográficos, además las descripciones en 

las que se utilizan las instrucciones de RDA están destinadas a ser compatibles con 

cualquier esquema de codificación.  

 

De esta entrevista, se puede argumentar que los bibliotecarios tienen conocimiento de 

la interfaz manejada por el repositorio digital de su institución, sin embargo, aunque 

ellos manifiestan que es una buena estructura para la gestión de la información, aún 

hay aspectos de programación informática que se deben implementar para mejorar.  
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De la entrevista realizada al administrador informático del RIUCE se presenta el 

siguiente análisis.  

 

Pregunta 1: ¿Cuenta con alguna estructura la taxonomía aplicada en el 

Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador? 

 

El informático entrevistado confirmó que el RIUCE cuenta con estructura, y se 

compone de los niveles denominados comunidades, subcomunidades, y colecciones, 

con esta respuesta se reafirma que DSpace tiene una forma jerárquica de albergar el 

contenido, por tal, este aspecto permite al usuario ubicar fácilmente la información. 

 

Pregunta 2: ¿El Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador 

aplica metadatos? 

 

El RIUCE aloja la información de los ítems utilizando ciertos metadatos establecidos 

en Dublín Core, un metadato es un dato acerca del dato, su funcionalidad radica en 

cumplir con la búsqueda de información recuperándola, transfiriéndola, evaluándola y 

conservándola; en este sentido la aplicación de los metadatos de Dublín Core 

promueve el desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir 

recursos con el objetivo de permitir sistemas más inteligentes para descubrimiento del 

recurso. 

 

Pregunta 3: ¿El Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador 

utiliza vocabulario controlado que permita ordenar de forma adecuada el 

conocimiento sobre una temática en cuestión?   

 

Según lo expresado por el informático entrevistado no existe un vocabulario 

predeterminado para el ingreso de información de los diferentes ítems, coincidiendo 

con los bibliotecarios que también fueron entrevistados, se entiende entonces que para 

este objetivo se utiliza un lenguaje natural. Entre usar el lenguaje controlado y el 

lenguaje natural existe una diferencia considerable, un lenguaje controlado es un 

lenguaje documental que tiene un control terminológico y que además permite 
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representar los conceptos de forma unívoca favoreciendo la recuperación de la 

información; por lo cual, se determina que el repositorio institucional de la 

Universidad Central del Ecuador no permite ordenar de manera óptima los hallazgos 

sobre un tema específico. 

 

Pregunta 4: ¿El URI aplicado en el Repositorio Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador cuenta con alguna de las siguientes partes: scheme, path? 

   

En respuesta a la pregunta el entrevistado expresa que cada registro o ítem que se 

encuentra en el RIUCE cuenta con URI y que además esta última es única y se genera 

de manera automática al concluir con el registro. Los identificadores de recursos 

uniforme se componen de algunas partes, pero esencialmente DSpace como software 

diseñado para repositorios toma como fundamental a dos de estas partes y se pueden 

evidenciar en la estructura del URI. Una de estas partes es scheme que provee la 

información sobre el protocolo que se utiliza, y la segunda parte es path a la que le 

corresponde guiar la ruta exacta hacia el recurso, por lo cual se infiere que ambos 

recursos de programación están incluidos en el URI aplicado en el repositorio 

institucional de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Pregunta 5: ¿El Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador 

almacena los datos de manera legible? 

   

El RIUCE genera archivos, incluido XML para su cosechamiento e integración con 

otras plataformas, en este sentido el entrevistado afirma que el formato es un 

metalenguaje que se utiliza para almacenar los datos, además que brinda soporte a base 

de datos mostrando la ventaja de utilidad en el momento que varias aplicaciones deben 

mantener comunicación para integrar información. Visto de otro modo el formato en 

los repositorios es favorable por cuanto la gestión de contenidos. 
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Pregunta 6: ¿El modelado de datos del Repositorio Institucional de la 

Universidad Central del Ecuador describe a los recursos mediante tripletes?   

 

El informático entrevistado al ser uno de los administradores del RIUCE afirmó que 

no existen de forma específica el modelo de descripción de datos por tripletes, lo que 

repercute en que este repositorio no logre una correcta interpretación de datos y la 

interoperabilidad. Es importante considerarlo ya que la forma en que se describen los 

datos cuando se usa RDF es a través de declaraciones simples que tienen un sujeto, un 

predicado y un objeto.  

 

Pregunta 7: ¿Se puede definir relaciones entre el vocabulario del Repositorio 

Institucional de la Universidad Central del Ecuador? 

 

El informático manifiesta que sólo existen temas y vocabularios relacionados cuando 

se habla de la jerarquía de la estructura, en este sentido una estructura jerárquica 

recurre a un lenguaje que va de lo general a lo particular; además de que este tipo de 

jerarquización sirve para organizar colecciones. Dentro de la tipología de los lenguajes 

ontológicos existe una gran variedad, pero para importancia de los repositorios son 

propicios el lenguaje para representaciones gráficas y el lenguaje basado en la lógica, 

importantes por sus características tales como las redes semánticas, los RDF, los 

principios basados en lógica descriptiva, reglas, clasificación y entre otras más. Por lo 

cual, se concluye que no se pueden definir relaciones entre el vocabulario del 

Repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador, al menos que se 

refiera a jerarquía de la estructura. 

 

De esta entrevista, se puede inferir que, tal como responde el informático, aunque la 

interfaz actual del repositorio digital cuenta con elementos encaminados a optimizar 

la información de la institución, tiene muchas limitantes en cuanto a integración de 

recursos informáticos de última generación, con el fin de agilitar la búsqueda de 

información y automatizar los resultados en tiempo real. 
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En el anexo 3 se encuentra la lista de cotejo aplicada para el análisis del RIUCE, misma 

que se distribuyó en ocho ítems que corresponden a las cualidades esenciales de un 

repositorio, sobre todo de aquellos que cuentan con la estructura de la web semántica; 

los ítems están conformados por algunos indicadores, por lo tanto, se presenta el 

siguiente análisis. 

 

Sobre la visibilidad del RIUCE, como primer ítem a evaluar se pudo evidenciar que el 

repositorio se localiza desde el sitio web de la biblioteca en la dirección 

www.uce.edu.ec/web/sib sección: herramientas de información, ubicándose en el 

tercer icono de esta pestaña; la URL del repositorio es corta y demuestra fácilmente la 

referencia del sitio www.dspace.uce.edu.ec/; del mismo modo se observa en el pie de 

página del sitio del repositorio que este se encuentra en el directorio de la Corporación 

Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, asimismo en la 

Referencia que es la Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia; por otro lado, 

en cuanto a la difusión que se le puede dar al sitio y sus contenidos no se evidencia 

que este se dé dentro de la institución ya sea para promover el acceso a los contenidos 

de información, o promover la investigación documentada. Finalmente, para 

completar este ítem se pudo observar que el RIUCE se encuentra organizado por 

comunidades, subcomunidades y colecciones. 

 

Para conocer sobre la interoperabilidad del repositorio se consideraron algunos 

indicadores tales como el protocolo OAI-PMH, que permite la búsqueda y 

recuperación de información a través de los metadatos de los contenidos, para 

comprobar si el RIUCE aplica el modelo se visitó la dirección electrónica 

www.openarchives.org/Register/BrowseSites correspondiente a los Proveedores de 

datos registrados de archivo abierto, en este sitio se encuentra disponible un listado 

donde se pudo comprobar que el repositorio no aplica el modelo. Por otro lado, se 

comprobó que no aplica sets para la recolección de datos, de aplicarlos favorecería a 

la agrupación en conjuntos en función de la materia de los registros. 

 

Otro de los indicadores que permite medir la interoperabilidad del RIUCE es la 

respuesta a la orden de identificación, misma que se identifica en el repositorio a través 

http://www.uce.edu.ec/web/sib
http://www.dspace.uce.edu.ec/
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
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de propiedad AdminEmail, donde se expone la dirección de correo electrónico de la 

persona responsable de administrar el repositorio, por consiguiente, se encuentra 

también activa la etiqueta de descripción del registro para la orden de identificación, 

estos dos aspectos se suman al uso del vocabulario normalizado para la etiqueta 

DC.type que corresponde a la orden internacional (bachelorThesis). 

 

En cuanto al ítem de políticas en el repositorio, se observó que este cumple con sólo 

cuatro de los cinco indicadores considerados al respecto. En el recorrido por el sitio 

web del repositorio no se observó presencia de algunos aspectos fundamentales como 

la misión y objetivos, la política de archivo, la política de reutilización de los metadatos 

y, la política sobre preservación de contenidos, todas estas de suma importancia para 

la transparencia en cuanto al uso y difusión de la información. El único indicador 

comprobado en este ítem es la información de contacto del repositorio. 

 

Asimismo, sobre los aspectos legales el RIUCE no incluye en su sitio web información 

sobre propiedad intelectual, ni derechos de autor para metadatos exportables, pero 

revisando los contenidos publicados se evidencia que este repositorio solicita a los 

autores de las obras la autorización para la difusión de contenidos, la solicitud es un 

modelo institucional que se vuelve obligatorio sobre todo para los casos de 

investigaciones que contienen patentes o similar, además de que para su validez los 

autores incluyen su firma de responsabilidad. 

 

Respecto a la estructura del repositorio, se observó que se encuentra distribuido por 

comunidades, subcomunidades y colecciones, las comunidades son todas las 

Facultades de la institución y la Dirección de posgrados junto con un Fondo histórico, 

documentación de titulación de dos Sedes institucionales, así como las Publicaciones 

institucionales que corresponden a capítulos de libros, ponencias y artículos; en total 

se cuenta con 27 comunidades que luego se componen de subcomunidades en donde 

cada una hace referencia a las carreras que oferta la institución. Aunque el sitio del 

repositorio muestra en uno de sus espacios un listado de autores (autoridades) estos no 

se encuentran normalizados, dos de las ventajas que se pierden por este 

incumplimiento son las siguientes, imposibilidad de que puedan ser citados 
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correctamente y, que sea más sencillo recuperar la producción científica de estos 

autores. 

 

Lo observado en las colecciones como ítem permitió conocer la tasa de crecimiento de 

estas, en el caso de la colección: Titulación - Química inició su actividad en el año 

2013 con 5 publicaciones y en lo que va del año 2022 se han realizado 22 publicaciones 

obteniendo un promedio de crecimiento del 77%. Hasta la fecha en que se aplicó la 

observación el RIUCE ha realizado 26.353 publicaciones, comprendiendo trabajos de 

titulación en sus distintas opciones, libros, capítulos de libros, ponencias y otros 

archivos, todos estos denominados objetos digitales. En la búsqueda del total de 

objetos digitales en acceso abierto o a texto completo, la estructura del sitio no muestra 

opciones para recuperar este dato, por lo que se imposibilitó conocer esta información; 

respecto a estadísticas de uso y visita al repositorio, este si cuenta con el indicador y 

es de acceso público, aunque no de manera general se debe visitar por secciones 

(comunidades, subcomunidades y colecciones) para conocer los números.  

 

Del ítem sobre metadatos, se identificó que el RIUCE utiliza el modelo Dublín Core 

como metadatos que tienen composición en un sistema de definiciones semánticas 

descriptivas; en lo que respecta al grupo de datos que describen el contenido de 

información publicado en el repositorio se identifican las siguientes inoperancias: 

Ausencias de metadatos técnicos para la preservación, ausencia de vocabularios 

temáticos normalizados, se identifica lenguaje libre, y finalmente ausencia de 

clasificación normalizada de los contenidos de información. 

 

El último de los ítems especificados para la observación del repositorio fue la interfaz 

gráfica de usuario, la mayor parte de los indicadores considerados sobre este ítem 

mostraron oportunos resultados, tal es el caso de la homogeneidad del diseño del 

repositorio ya que utiliza los elementos indispensables, colores institucionales, y la 

distribución del sitio es uniforme; para lo concerniente a las búsquedas dentro de la 

interfaz, la caja aparece en la parte superior derecha y su configuración en la interfaz 

es de búsqueda sencilla, ya que no se observa indicación de búsqueda avanzada así 

como la inclusión de ayuda para las búsquedas; otra de las funciones ausentes es la 
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opción de recuperar contenidos de solo texto completo; se pudo observar 

ventajosamente que el repositorio cuenta con las funciones de navegación 

comprendiendo en esta la navegación por fecha de publicación, autor, materia y título; 

como se mencionó anteriormente el diseño de colores implementados hacen referencia 

a los adoptados por la institución como oficiales según información recabada del 

Manual de imagen de la institución que consta entre las publicaciones del repositorio, 

por su diseño de parrilla respecto a la página principal donde se encuentran las 

comunidades la interfaz no incluye gráficos y solo en la cabecera se observa el logo 

institucional para dar formalidad y verificación de que el repositorio corresponde a la 

Universidad Central del Ecuador. Finalmente, se comprobó que hay relación entre el 

OPAC de la biblioteca con el RIUCE ya que ambas constituyen como fuentes de 

consulta en la unidad y sobre todo por poseer entre sus registros información de 

producción institucional como libros y capítulos de libros, disertaciones y ponencias 

de docentes. 

 

De la información recopilada en los entrevistados y la observación realizada 

directamente al RIUCE, se comprueban semejanzas en puntos como la estructura y la 

distribución del repositorio, factores como la utilización del modelo de metadatos 

adoptado (Dublín Core) que al momento es el único indicador que permite la 

interoperabilidad del repositorio por las implementaciones con las que cuenta el 

modelo como son el XML y RDF. Considerado como una fuente de consulta en acceso 

abierto el RIUCE permite entonces gestionar información por lo que en este sentido 

queda en evidencia la necesidad de aplicar mejoras para beneficio del usuario final. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

5.1.Conclusiones 

 

• Luego de recolectar información en fuentes primarias como secundarias para 

fundamentar teóricamente la investigación, se logra contrastar estas citas con lo 

observado, donde se determina la importancia en el uso de la versión apropiada del 

software para repositorio haciendo énfasis en dos aspectos, primero la oportunidad de 

los avances y mejoras de errores, y segundo, en aprovechamiento de la web semántica 

y su aporte apropiado a la gestión de la información desde los repositorios de tipo 

institucional. 

 

• Al analizar el Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador se 

evidencia que este no incluye del todo los indicadores necesarios para el cumplimiento 

del protocolo de interoperabilidad, pues no consta en el listado oficial de Proveedores 

de datos registrados en OAI-PMH, página donde se enumeran los repositorios 

registrados que cumplen con OAI en versión 2.0 es importante acotar que este 

protocolo facilita la difusión eficiente de contenidos en internet por su atributo de 

recolección de metadatos. 

 

• Las páginas web como uno de los servicios que presta la internet al momento actual 

requieren de la web 3.0 o también conocida como web semántica convirtiéndose en la 

tercera generación, por sus atributos el objetivo de esta web es fundar sitios más 

inteligentes y abiertos, los repositorios son una muestra de ello ya que constituyen 

como una fuente de consulta en acceso abierto por la naturaleza de sus contenidos que 

son resultados de investigaciones que nacen en una institución de educación superior; 

el dinamismo de la web semántica permite mejorar el proceso de la gestión de la 

información refiriéndose específicamente al ciclo de vida de esta, desde la captura de 

la información utilizando un modelo conceptual para la determinación de los 

metadatos y hasta la disposición final de esta información representada mediante el 
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archivo en el espacio del repositorio, esta aplicabilidad repercute en mejoras 

oportunas. 

 

• El repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador es funcional pero 

no en totalidad, aunque proporciona los medios de acceso a la información digital, 

está desprovisto de aspectos importantes para garantizar que la web semántica se 

desarrolle óptimamente, hay elementos que deben ser actualizados como otros que 

deben ser adoptados en neo con el fin de mejorar la gestión de la información y la 

divulgación de aportes académicos a la comunidad científica. 

 

5.2.Recomendaciones 

 

• Aplicar la versión 7.0 de DSpace con todos sus atributos ayudará a mejorar la gestión 

de la información en esta fuente de consulta institucional, ya que esta versión cuenta 

con una nueva y funcional API REST, que además es compatible con OAI-PMH; 

factor importante en los repositorios, la nueva versión facilita que la interfaz gráfica 

de usuario sea personalizable acoplando así al repositorio en la línea de la imagen 

institucional y también en el sentido de incorporar otros complementos como opciones 

de búsqueda, filtros expandibles y visualización opcional en miniaturas de los 

resultados.  

 

• En aprovechamiento de los permisos que incluye la versión 7.0 de DSpace, es 

oportuno incorporar el uso de vocabularios normalizados para que estos aporten en la 

interoperabilidad, que por su sincronía y comunicación van a permitir que el 

repositorio sea controlado y productivo logrando que, en la captura de los datos, estos 

tengan relación con la producción y que además permitan la disponibilidad y 

accesibilidad de la información por parte de los distintos usuarios de un modo más 

sencillo. 

 

• La web semántica es aplicada en el momento actual a todos los sitios en internet al ser 

una extensión con mejoras; escoger apropiadamente el software del repositorio, ya 

que se integra a esta extensión, por lo que es importante reconocer que en relación a 

la gestión de la información, los repositorios de tipo institucional son considerados 

fuentes de consulta en acceso abierto y para ello se debe publicar todo tipo de 

documento incluso inéditos (artículos, monografías, capítulos de libros, 
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comunicaciones en eventos o ponencias, tesis, trabajos académicos, datasets, vídeos, 

y asimismo en todo tipo de formato reconociendo que estos hacen participación en 

evaluaciones de la institución y repercutiendo en que la universidad transmita al 

mundo su producción científica, logrando además dos objetivos de trascendental 

importancia, disminuir la brecha de acceso a la información, y rendir cuenta de la 

inversión pública realizada en investigación. Es importante también construir el 

repositorio desde la iniciativa del uso correcto de la fuente por lo que se recomienda 

la incorporación de indicadores como la política de archivo, la política de preservación 

de contenidos, e información de propiedad intelectual. 
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5.4.Anexos 

5.4.1. Anexo 1 Entrevista dirigida al administrador informático del RIUCE 

Estimado colaborador y colaboradora las siguientes preguntas están diseñadas 

como un instrumento que permitirá recabar información mediante la técnica: 

entrevista de tipo cerrada dicotómica; con el propósito de obtener resultados la 

recolección de esta información aportará en el estudio denominado “Análisis de 

la aplicabilidad de la web semántica para la mejora de la gestión de la información 

en repositorios institucionales.”  

Objetivo: Analizar en el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador la aplicación de la web semántica para la gestión de la información.  

Instrucciones: Marque sobre la opción de respuesta que crea conveniente con relación 

a la realidad del estudio. Para la fundamentación de las respuestas utilice la 

combinación de mayúsculas y minúsculas.  

#  Descripción  Pregunta  Sí  No  
Fundamentación de la 

opción de respuesta  

1  La taxonomía son los 

distintos niveles o 

rangos de jerarquías que 

se dan en un sistema de 

clasificación, es decir, 

un grupo está 

subordinado o pertenece 

a una categoría más 

amplia y a su vez 

comprende otros grupos 

menores. 

 

¿Cuenta con 

alguna 

estructura la 

taxonomía 

aplicada en el 

Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador? 

      

2  Los metadatos son datos 

acerca de los datos, 

entre sus funciones 

cumple con la búsqueda, 

recuperación, 

transferencia, 

evaluación, archivo y 

conservación, y la 

interoperabilidad. 

 

¿El Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador aplica 

metadatos?  

 

  

      

3  Los tesauros poseen un 

signo de representación 

lingüístico, un 

vocabulario controlado 

y una sintaxis 

poscoordinada permiten 

mejorar el canal de 

¿El Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador utiliza 

vocabulario 

controlado que 
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acceso y comunicación 

en los usuarios.  

permita 

ordenar de 

forma 

adecuada el 

conocimiento 

sobre una 

temática en 

cuestión?  

4  El URI (siglas de 

uniform resource 

identifier) son cadenas 

que permiten acceder a 

cualquier recurso de la 

web por ser las 

encargadas de 

identificar objetos.  

 

¿El URI 

aplicado en el 

Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador 

cuenta con 

alguna de las 

siguientes 

partes: scheme, 

path?  

      

5  XML (siglas de 

extensible markup 

language) es un 

metalenguaje que 

permite definir 

lenguajes de marcas 

utilizado para el 

almacenamiento de 

datos en forma legible 

en la estructura de 

documentos grandes y 

que, a diferencia de 

otros lenguajes, XML 

da soporte a bases de 

datos, siendo útil 

cuando varias 

aplicaciones deben 

comunicarse entre sí o 

integrar información.  

 

¿El Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador 

almacena los 

datos de 

manera 

legible?  

      

6  RDF (siglas de 

Resource Description 

Framework) ha llegado 

a ser usado como un 

método general para la 

descripción conceptual 

o modelado de la 

información que se 

¿El modelado 

de datos del 

Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador 

describe a los 
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implementa en los 

recursos web, y además 

entendiendo que es un 

lenguaje que define un 

modelo de datos para 

describir recursos 

mediante tripletes 

sujeto-predicado-

objeto.  

 

recursos 

mediante 

tripletes?  

7  OWL (siglas de 

Ontology Web 

Language) es un 

mecanismo para 

desarrollar temas o 

vocabularios específicos 

en los que podamos 

asociar esos recursos.  

 

 ¿Se puede 

definir 

relaciones 

entre el 

vocabulario del 

Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador?  
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5.4.2. Anexo 2 Entrevista dirigida a los bibliotecarios administradores del RIUCE 

Estimado colaborador y colaboradora las siguientes preguntas están diseñadas 

como un instrumento que permitirá recabar información mediante la técnica: 

entrevista de tipo cerrada dicotómica; con el propósito de obtener resultados la 

recolección de esta información aportará en el estudio denominado “Análisis de 

la aplicabilidad de la web semántica para la mejora de la gestión de la información 

en repositorios institucionales.”  

Objetivo: Analizar en el Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador la aplicación de la web semántica para la gestión de la información.  

Instrucciones: Marque sobre la opción de respuesta que crea conveniente con relación 

a la realidad del estudio. Para la fundamentación de las respuestas utilice la 

combinación de mayúsculas y minúsculas.  

#  Pregunta  Sí  No  
Fundamentación de la opción de 

respuesta  

1  ¿Cuenta con estructura el 

Repositorio Institucional de la 

Universidad Central del 

Ecuador? 

 

      

2  ¿Se aplica algún modelo de 

metadatos para la descripción 

de los objetos digitales a 

ingresar en el Repositorio 

Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador?  

 

      

3  ¿Aplica el Repositorio 

Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador algún 

listado de lenguaje controlado 

para la recuperación de la 

información?  

 

      

4  ¿Genera el Repositorio 

Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador un enlace 

de identificación del recurso 

descrito?  

 

      

5  ¿Facilita el Repositorio 

Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador la 

interoperabilidad de sus 
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registros con otras 

plataformas?  

 
6  ¿Aplica el Repositorio 

Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador algún 

modelo conceptual 

bibliotecario?  
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5.4.3. Anexo 3 Lista de cotejo aplicada en el análisis del RIUCE por el 

investigador 

Título del estudio 

Análisis de la aplicabilidad de la web semántica para la 

mejora de la gestión de la información en repositorios 

institucionales. 

Objetivo del estudio 

Analizar el Repositorio Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador con la aplicabilidad de la web 

semántica en la gestión de la información. 

Objeto de estudio 
Repositorio Institucional de la Universidad Central del 

Ecuador (RIUCE) 

Fecha de constatación  

 

 N° Indicadores para evaluar 
Evaluable 

desde 

Respuesta 

posible y 

comentarios 

A
. 
V

IS
IB

IL
ID

A
D

 

A1 Existe enlace al repositorio 

desde la página web inicial 

de la biblioteca. 

Sitio web de la 

biblioteca 

 

A2 Existe URL amigable. Sitio web del 

repositorio 

 

A3 Presencia del repositorio en 

directorios y recolectores 

nacionales. 

Sitios web de los 

directorios y 

recolectores 

 

A4 Difusión del repositorio en la 

propia institución. 

Sitio web del 

repositorio y de 

la institución 

 

A5 Es organizado el repositorio. Sitio web del 

repositorio 

 

B
. 
P

R
O

T
O

C
O

L
O

 D
E

 

T
R

A
N

S
M

IS
IÓ

N
 

B1 Implementa el repositorio el 

protocolo OAI-PMH. 

http://www.open

archives.org/Re

gister/BrowseSit

es 

 

B2 Uso de sets para la 

recolección selectiva de 

datos. 

Archivo OAI-

PHM 

 

B3 Presencia de AdminEmail en 

la respuesta de una orden 

Identify. 

Archivo OAI-

PHM 

 

B4 Presencia de la etiqueta 

description en la respuesta 

de una orden Identify. 

Archivo OAI-

PHM 

 

http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/


74 

 

B5 Uso de vocabulario 

normalizado nacional o 

internacionalmente para la 

etiqueta DC.type. 

Archivo OAI-

PHM 

 

C
. 
P

O
L

ÍT
IC

A
S

 

C1 Misión y objetivos del 

repositorio visibles en su 

sitio web. 

Sitio web del 

repositorio 

 

C2 Dispone de la política sobre 

el archivo en la web del 

repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

C3 Dispone de la política sobre 

reutilización de metadatos. 

Sitio web del 

repositorio 

 

C4 Dispone de la política sobre 

preservación de los 

contenidos en la web del 

repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

C5 Incluye información de 

contacto. 

Sitio web del 

repositorio 

 

D
. 
A

S
P

E
C

T
O

S
 L

E
G

A
L

E
S

 D1 Incluye información de 

propiedad intelectual para 

los autores. 

Sitio web del 

repositorio 

 

D2 Dispone de la solicitud de 

autorización del autor titular 

de derechos para la difusión 

de contenidos. 

Sitio web del 

repositorio 

 

D3 Incluye de información 

sobre derechos de autor en 

los metadatos exportables. 

Sitio web del 

repositorio 

 

E
. 
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 E1 Número de comunidades que 

depositan en el repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

E2 Tiene relación institucional 

los autores que depositan en 

las comunidades. 

Sitio web del 

repositorio 

 

E3 Se encuentra normalización 

de autoridades. 

 

Sitio web del 

repositorio 

 

F
. 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Y
 

C
O

L
E

C
C

IO

N
E

S
 

F1 Número de colecciones 

disponibles en el repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

F2 Tasa de crecimiento de las 

colecciones del repositorio. 

Sitio web 

consulta el 

administrador 
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F3 Cantidad de registros del 

repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

F4 Cantidad de objetos digitales 

disponibles en el repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

F5 Pose objetos digitales en 

acceso abierto. 

Sitio web del 

repositorio 

 

F6 Las estadísticas de uso del 

repositorio son de acceso 

público. 

 

Sitio web del 

repositorio 

 

G
. 
M

E
T

A
D

A
T

O
S

 

G1 Usa metadatos descriptivos 

de aceptación internacional. 

Sitio web del 

repositorio 

 

G2 Usa metadatos técnicos y/o 

de preservación. 

Sitios web del 

repositorio; 

Archivo OAI-

PHM 

 

G3 Utiliza vocabularios 

temáticos normalizados. 

Sitio web del 

repositorio 

 

G4 Aplica esquemas de 

clasificación normalizados. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H
. 
IN

T
E

R
F

A
Z

 

H1 Homogeneidad en el diseño 

del repositorio. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H2 Interfaz de búsqueda 

amigable. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H3 Inclusión de ayuda para la 

búsqueda. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H4 Inclusión de funciones de 

búsqueda avanzada. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H5 Existe opción para recuperar 

sólo texto completo. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H6 Incluye funciones de 

navegación. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H7 Usa adecuadamente los 

gráficos y colores. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H8 Los íconos: representan 

claramente su propósito. 

Sitio web del 

repositorio 

 

H9 Se relaciona el repositorio 

con el OPAC de la unidad de 

información. 

Sitio web del 

repositorio 

 

 
 

 


