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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un estudio comparativo de implemen-
tación de repositorios institucionales (ri) en dos institucio-
nes académicas: esade Business School y la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. La importancia de disponer 
de un ri con los contenidos digitales de una institución ha llegado 
a tal punto que se ha convertido en uno de los indicadores cuanti-
tativos de la calidad de las universidades (Calderón y Ruiz, 2013).

Desde hace más de una década, la literatura sobre reposi-
torios ha sido mucha y en ella se ha indicado la importancia 
de los metadatos de los ri para la interoperabilidad entre 
varios de ellos. Por lo general, se sugiere el uso del estándar 
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de metadatos Dublin Core (dc), el cual tiene un importante 
papel en la cosecha de metadatos de un repositorio a otro 
utilizando estándares como oai-pmH. Algunos autores com-
parten modelos de conversión de metadatos, dependiendo 
de las características del repositorio de destino, por ejemplo, 
desde un estándar general, como dc, a uno especializado 
en objetos de aprendizaje (López Guzmán, García Peñalvo y 
Pernías Peco, 2005), o bien transferencias de metadatos para 
la interoperabilidad entre repositorios a través de mapeos 
desde esquemas locales a un estándar de intercambio como 
es dc (De Giusti, Oviedo, Lira, Sobrado, Martínez y Pinto, 
2011). López Guzmán, García Peñalvo y Pernías Peco (2005) 
también nos advierten sobre el reto que representa la estan-
darización en inglés de los vocabularios controlados asociados 
a los metadatos, ya que en muchas ocasiones el contenido 
está en otro idioma.

Desde una perspectiva tecnológica, autores como Adewu-
mi y Ikhu-Omeregbe (2010) señalan que, entre algunos de 
los retos de la arquitectura, el diseño y la implementación 
de repositorios está la decisión de si el software será abierto 
o propietario, si el servidor será local o en la nube, además 
del soporte, el contenido, los metadatos, las interfaces de 
usuario, las capacidades de búsquedas, etcétera.

Aquí se analizan y comparan las dos experiencias de 
diseño e implementación de las plataformas en las institu-
ciones mencionadas, con especial interés en la definición de 
los metadatos y su control de autoridades. Se identificaron 
como resultado tres grandes asuntos: la problemática y los 
factores que desencadenaron el inicio de ambos proyectos, 
la importancia de la interoperabilidad y el rol clave de la 
calidad de los metadatos para funcionalidad de los ri en di-
versos niveles y fases de los proyectos.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA INICIAL

Repositorio esade
esade es una escuela de negocios fundada en 1959 por la 
Compañía de Jesús; desde el año 1995, forma parte de la Uni-
versidad Ramón LLull y, por lo tanto, del Consorcio de Servi-
cios Universitarios de Cataluña (csUc). En la actualidad, más 
de 9 000 alumnos participan en los programas de formación 
de esade (mBa, Executive Education, grados y másters en 
Dirección de Empresas y Derecho). Esta institución dispone 
de dos bibliotecas, en Barcelona y Sant Cugat, desde las que 
se colabora en proyectos de gestión de la información como 
el que aquí se presenta.

En 2012, se disponía de una aplicación, desarrollada a me-
dida, cuya base de datos estaba en oracle y, en ella, me-
diante el uso de formularios web dinámicos programados 
en Java, el profesorado y los investigadores introducían las 
publicaciones (según el tipo, se creaba un formulario para 
introducir la información de interés de la misma), así como 
las intervenciones en servicios a la comunidad de investigación, 
en conferencias y artículos, y los tiempos dedicados a la 
difusión de conocimiento. Al final del curso académico, se 
recogía del sistema el total de las horas realizadas en clases 
presenciales y prácticas, en dirección de proyectos de final 
de grado y máster, en dirección de tesis doctorales y, con 
toda la información, se evaluaba la dedicación del profeso-
rado a la institución. 

La aplicación, funcionalmente, cumplía los requerimientos 
de la institución, pero no era robusta; la información que se 
introducía no era fiable, el profesorado abría incidencias de 
cambios que no había realizado y había un rechazo al uso de 
la misma por su escasa usabilidad. 

Cristina Solé-Buxó, Alma Beatriz Rivera-Aguilera, Manuela Calatayud-Barberà
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Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México

La interoperabilidad de la aplicación era media y estaba inte-
grada por algunos sistemas; por ejemplo, los datos del profe-
sorado eran obtenidos desde la aplicación de personas para 
que la información fuese correcta. En cuanto a la gestión 
de autoridades, sólo había una tabla con títulos de journals, 
la cual estaba gestionada por el Servicio de Información y 
Conocimiento (sic), por lo que, para introducir una nueva 
autoridad en la aplicación, había que realizar una solicitud 
por correo.

Asimismo, la aplicación estaba conectada con otra apli-
cación grec (Gestió de la Recerca), que agrupaba la infor-
mación de todas las instituciones que forman la Universi-
tat Ramon Llull (Url); esta aplicación se conectaba bajo 
petición del administrador a la base de datos y recolectaba 
la información de investigación que integraba en el sistema 
general.

La problemática que se creaba era un rechazo a usar la apli-
cación y un descontento generalizado durante la utilización 
de la misma porque no cumplía con las expectativas de los 
usuarios, debido a lo complicado de su uso y su poca fiabili-
dad. De la misma manera, la dificultad para asegurar la vali-
dez de los datos, quién había validado los mismos y cómo se 
había llevado a cabo este proceso, además del surgimiento 
de diferentes necesidades por las nuevas dedicaciones del 
profesorado, propiciaron el cambio.

Así, se tomó la decisión de diseñar una aplicación ad hoc, 
dado que no existía otra en el mercado que reuniera los 
requisitos imprescindibles para la gestión del profesorado 
y el RI de publicaciones. La tecnología que se utilizó para 
su desarrollo fue el framework de oracle adf y la BBdd 
oracle.
El proyecto de definición empezó en septiembre de 2013, 
con un equipo multidisciplinar formado por profesores con 
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distintos perfiles: profesionales, docentes, investigadores, 
y contó con la colaboración de vicedecanato, la oficina de 
investigación, el Servicio de Información y Conocimiento y 
Tecnología. Durante el proceso de definición, se diseñaron 
las maquetas para simular las funcionalidades requeridas, 
se maquetaron los formularios para validar la necesidad de 
completar la información, se decidió el estilo de citación y 
se acordaron las autoridades y los procesos de validación 
de la información. A medida que se acordaba cada punto, se 
preparaban la documentación funcional de las distintas apli-
caciones que forman este ecosistema y los diseños técnicos, 
y se modelaba la BBdd.

Al paralelo, se preparó la migración de todos los documen-
tos y metadatos que había en la aplicación, se elaboró un 
mapeo de los metadatos y se categorizaron las publicaciones 
con los índices de las autoridades ahora vigentes. En marzo 
de 2014, se publicó el actual repositorio Faculty Bio.

Repositorio Ibero
La Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, fue fundada en 
1954 por la Compañía de Jesús en México. En la actualidad, 
es una de las universidades más prestigiosas del país y cuen-
ta con 36 licenciaturas, 44 posgrados y seis carreras técnicas. 
Su biblioteca tiene el nombre “Francisco Xavier Clavigero” (Bfxc). 

Desde 1998, se iniciaron los esfuerzos de creación de una 
biblioteca digital (Rivera-Aguilera, 2010, pp. 215-221). En el 
2004, se inauguró la primera colección digital en texto com-
pleto, que de forma sistemática e integral (metadatos y texto 
completo) explotaba la información digital. Esta colección 
fue la de tesis digitales, la cual estuvo basada en estándares 
de metadatos descriptivos para tesis etdms (Electronic Thesis 
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and Dissertation Metadata Standard) y dc, y utilizó una com-
binación de software comercial (alepH) y software libre (Harvest).

En 2008, se consideró ampliar —no sustituir— el concepto 
de biblioteca digital al de ri. En el caso de la Bfxc, de la 
Ibero México, lo anterior incluye, desde entonces, además 
de las colecciones bibliográficas, la producción docente de 
investigación y los documentos institucionales y de vincu-
lación social en una sola interfaz de búsqueda. El administra-
dor de colecciones digitales, seleccionado para implementar 
esta nueva etapa, fue Greenstone, que de forma integral al-
macena y explota los metadatos y el texto completo de los 
objetos digitales textuales. 

Debido a la poca dinámica en las nuevas versiones de 
Greenstone, la falta de integración de interfaces de auto-
guardado (adecuadas para el usuario final) y la escasez de 
usuarios de ese administrador en México, se consideró que 
el cambio a DSpace fortalecería la biblioteca digital/ri. Por 
otro lado, la necesidad de asegurar una mejor estrategia de 
preservación digital llevó a contemplar una etapa de 
marcado xml de nuestra colección de tesis, el acopio de 
publicaciones académicas de acceso abierto, generadas por 
la comunidad universitaria desde diferentes plataformas 
abiertas, y también la recuperación de los metadatos 
correspondientes (Rivera-Aguilera, Cruz Rojas, Guerrero 
Olvera y Alfonzo Pereyra, 2018).

Interoperabilidad y reportes: interoperabilidad esade, enfoque 
interno
El objetivo de realizar una nueva aplicación era que ofreciera 
robustez, fiabilidad, usabilidad y que integrase todos los da-
tos del personal docente e investigador. Para ello, se creó un 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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grupo de trabajo en el que se integraron todos los partners 
de la aplicación: Profesorado, Oficina de Investigación, 
Servicio de Información y Conocimiento, Vicedecanos y De-
partamento de Tecnología. El propósito de la nueva apli-
cación era que la información sólo se introdujera una vez 
en los sistemas institucionales; también había que validar 
su calidad y compartirla con todas las aplicaciones que se 
precisara, además de interconectar los datos necesarios y 
garantizar la calidad de los mismos.

Imagen 1. Interoperabilidad Faculty Bio
 

Fuente: elaboración propia.

La biografía del profesorado está formada por tres ámbitos: 
 • Contribución educativa: donde se incluyen las horas de do-

cencia, dirección de proyectos de final de grado y máster, 
dirección de tesis doctorales, innovación académica. 
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 • Contribución intelectual: donde se incluyen las publicacio-
nes de artículos académicos, libros, proyectos de investi-
gación, servicios a la comunidad de investigación (comités 
científicos, comités editoriales, comités de tesis doctorales, 
asistencia a congresos, premios científicos, etcétera).

 • Contribución institucional: donde se incluyen las contribu-
ciones de gestión y difusión del conocimiento y las partici-
paciones en think tanks.

Partiendo de estos tres ámbitos, se clasifican las tareas de 
los profesores y se identifica dentro de cada uno de ellos la 
entrada de la información por las distintas aplicaciones que 
forman el sistema.

Los datos personales y las titulaciones del profesorado y de 
los investigadores primero son gestionados por el Decanato, 
encargado de validarlos en el sistema, y después se recogen 
e integran desde la aplicación. La descripción profesional 
que querrán incluir en su Bio, además de las áreas de ex
pertise, estancias internacionales, idiomas y representaciones 
en los consejos directivos de otras empresas o instituciones, 
se añaden a la aplicación a través del profesor. En esta área, 
sólo el nombre personal viene directamente volcado del ín-
dice de autoridades existente, lo que asegura la consistencia 
de un metadato tan importante como ése en el repositorio.

En el ámbito de la Docencia, hay una recolección de datos 
del sistema erp (Electronic Resource Planning) de la insti-
tución, las aplicaciones que gestionan los calendarios y las 
horas de docencia de cada profesor, que permiten incorporar 
la información en Faculty Bio. Así, contiene las direcciones 
de trabajos de final de programa, tesis doctorales, presencia 
en graduaciones y otras tareas relacionadas con la docen-
cia. En esta área, no existe ningún control de autoridades 
además del índice de autores.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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El diseño de este ri venía condicionado también por una 
serie de necesidades de exportación de datos con un estilo 
normalizado, como son la edición de los boletines cuatri-
mestrales con las publicaciones de investigación (Research 
Bulletin), el anuario que recoge todas las publicaciones del 
curso (Research Yearbook) y la publicación en el portal 
esadeKnowledge. Así, por ejemplo, para la exportación de 
publicaciones en el Research Bulletin (rB) y Research Yearbook 
(ry), se muestra un estilo de citación apa expandido, incor-
porando los indicadores de calidad de los journals para el 
año correspondiente, lo que hace más evidente la calidad de 
las publicaciones recogidas. Para la exportación de estos in-
formes, se desarrolló una herramienta a medida que permite 
realizar una búsqueda de las publicaciones a exportar y las 
ordena en diferentes secciones según los criterios establecidos. 

Además de las funcionalidades para la explotación de la 
información en los boletines, existe el ya mencionado por-
tal esadeknowledge, donde se difunden las publicaciones 
de más interés para la comunidad científica y no científica, 
como compromiso de divulgación del conocimiento institu-
cional. Ésta es la página del portal www.esadeknowledge.es.
La información del ri también se utiliza para la difusión del 
currículum (cv) del profesorado en la web institucional, así 
como también las publicaciones que cada profesor considera 
más relevantes para incluir en su cv. 

 • El cv web, donde se muestra un breve resumen de su Bio 
y sus publicaciones en journals o libros más destacados. 
Aquí se muestran las citas con el estilo de citación APA.
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 • El cv completo, con toda la información que existe en los 
sistemas al respecto de su Bio, para poder preparar un 
CV personal para las distintas acreditaciones, aqU, aacsB, 
amBa y eqUis, o para los currículums grupales que se so-
licitan para los proyectos de investigación en los que parti-
cipan los distintos grupos de investigación institucionales. 

Además, siguiendo la filosofía de aprovechar la información 
que está recogida en el sistema, otras aplicaciones se nutren 
de los datos introducidos; por ejemplo, en el caso de la apli-
cación de evaluación del profesorado y de planificación, ambas 
recogen los datos introducidos para la evaluación anual.

Interoperabilidad Ibero: enfoque externo
La interoperabilidad del repositorio en la Ibero ha estado 
tradicionalmente enfocada a ser cosechada por los recolectores 
de metadatos de redes de repositorios como remeri (Red 
Mexicana de Repositorios Institucionales). La Referencia 
(Red latinoamericana de repositorios de la región) y Open 
Aire (Red mundial de repositorios abiertos). El método de 
cosecha fue a través del cosechador especializado de remeri 
que extraía y adecuaba los metadatos desde Greenstone.

A raíz del proyecto de consolidación del RI Ibero, antes 
mencionado, los metadatos fueron definidos para ser co-
sechados en especial por el Repositorio Nacional de Ciencia 
y Tecnología de conacyt en México y se aprovechó también 
la nueva plataforma DSpace para activar la cosecha de los 
correspondientes metadatos por el Repositorio de la Asociación 
de Universidades Jesuitas de América Latina (aUsjal), todo ello 
a través del protocolo oai-pmH.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Metadatos: estándares, índices y calidad
Metadatos esade
Para comprender el proceso de diseño de metadatos, es 
necesario primero explicar cómo se estructura la aplicación 
y las interfaces de las que dispone. 

La aplicación Faculty Bio tiene una interfaz de usuario y 
una interfaz de gestión, desde donde se administran las dife-
rentes herramientas de control de autoridades y se validan 
las publicaciones reportadas por los profesores con los 
campos completados.

La información de los datos en ambas interfaces se mues-
tra en formato de tablas. Los campos de cada tabla permiten 
diferentes opciones: búsqueda textual, filtro y ordenación. En 
las tablas de publicaciones, se han definido las columnas con 
los datos más relevantes para su clasificación y búsqueda.

En el proceso de diseño de la aplicación y la definición 
de los metadatos en concreto, se tuvieron en consideración 
diferentes aspectos:

 • La necesidad de restringir al mínimo imprescindible los 
datos a rellenar (formularios breves).

 • La sistematización de datos que evite la entrada de los mis-
mos de forma repetida, mediante el control de autoridades 
(Información de índices de journals, editoriales, etcétera).

 • La necesidad de disponer de los datos informados para 
distintas exportaciones mediante filtrajes, ordenaciones o 
texto libre (RB, publicaciones validadas, publicaciones por 
curso, etcétera).

 • La reutilización de datos informados para diferentes expor-
taciones (plan trabajo, memoria, grec, Portal Recerca).

Una vez establecidas estas premisas, se definieron los dis-
tintos formularios de entrada de datos de acuerdo con estos 
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tipos de publicación: artículo peer review, artículo sin peer 
review, libro, monografía, capítulo de libro, congreso aca-
démico, working paper, caso, reseña de libro, tesis doctoral, 
dictamen, contribución web.

Primero se delimitaron distintos tipos de campos, según 
los datos que contenían. Así, se obtuvieron las siguientes 
tipologías:

 • Tipo 1: campos para ser informados por el Personal Docente 
e Investigador (pdi), con un solo valor de texto, sin ninguna 
funcionalidad, por ejemplo: un doi.

 • Tipo 2: campos para ser informados por el pdi con la po-
sibilidad de múltiples valores, sin ninguna funcionalidad 
adicional, por ejemplo: ciudad o keywords.

 • Tipo 3: campos de selección o de búsqueda de informa-
ción previamente introducida en el sistema; se pueden se-
leccionar datos de la lista que ofrece el campo, pero no es 
posible ampliar la lista, por ejemplo: tipo de documento 
(artículo con Peer review, libro, monografía…).

 • Tipo 4: campos con funcionalidades de búsqueda o se-
lección sobre los datos del sistema. Puede tener múltiples 
valores, que aportan la funcionalidad que permite añadir 
nuevos datos en caso de que al realizar la búsqueda no se 
hayan encontrado en el sistema, por ejemplo: colección, 
universidad.

 • Tipo 5: campos para ser informados por el pdi con funcio-
nalidad de búsqueda o selección y con la posibilidad de 
seleccionar múltiples valores, añadir nuevos datos y catego-
rizar los datos seleccionados de la lista, por ejemplo: autor.

Después, se estableció la obligatoriedad de algunos campos, 
los mínimos necesarios para la identificación de las publi-
caciones en el sistema, con el fin de simplificar al máximo 
para los profesores la tarea de reportar la información en el 
sistema, por lo que, desde la gestión del repositorio, ya se 
acabaría de completar toda la información restante. 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Algunos de estos campos se autocompletan automática-
mente y todos los campos obligatorios se visualizan dife-
renciados con un asterisco (*). Por ejemplo, en el formulario 
para un artículo de journal, los campos obligatorios serían 
los siguientes:  estado del documento (en preparación, en-
tregado, en revisión, forthcoming, first online, publicado), año 
académico (autocompletado), autor, título del artículo, 
idioma del artículo (autocompletado por defecto), si hay un 
segundo título, título del artículo/idioma del artículo, títu-
lo del journal (mostrará la información relacionada con el 
journal de forma automática); asimismo, se tienen los da-
tos: editorial, lugar de edición, issn, e-issn; indicadores de 
calidad: categoría del journal (if 2011 3.921, Q1 BUssines, 
FT45, BW20, ABS: 2352); fecha de publicación; abstract; 
idioma del abstract (prioridad en inglés, autocompletado por 
defecto); número; página de inicio; página final, y output de 
un proyecto de investigación.

De la misma manera, se mostrarán estos campos no obliga-
torios: fecha de aceptación del artículo, volumen, doi, link 
al texto completo, archivo adjunto al pdf, portada de revista, 
observaciones, palabras clave sugeridas por el autor.
Para la identificación de las publicaciones dentro de la apli-
cación, se optó por usar una cita bibliográfica normativa, 
así como para algunas de las exportaciones. Dado que en 
las ciencias sociales es bastante común el estilo apa y en la 
aplicación precedente se utilizaba este estilo de citación, se 
aprobó el seguir usándolo. 

Así, se definió la cita bibliográfica para cada uno de los 
tipos de publicación recogidos en Faculty Bio, que debía tra-
ducirse a los tres idiomas de la aplicación: catalán, español 
e inglés. La cita bibliográfica se visualiza en los formularios 
de publicaciones, y se recalculan los elementos de la cita 
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cada vez que se elige “Guardar”. Además, varias veces a la 
semana se hace un recálculo automático a través de un script 
incorporado a la aplicación. Este procedimiento permite que 
la cita esté correctamente calculada y que cualquier cambio 
se realice de forma global en toda la aplicación.

La necesidad de que los datos fueran absolutamente fiables 
y de que la calidad de los datos fuera inmejorable requería 
de la introducción de controles de autoridad en determina-
dos campos. Esta opción, además de ahorrar tiempo en la 
tarea de informar los campos, permitía mantener su homo-
geneidad y calidad.

De esta manera, se definieron índices de autoridades para 
los siguientes campos: autores, journals, editoriales (univer-
sidades, instituciones...), congresos, colecciones y keywords. 
Cada uno de estos índices tenía sus particularidades, y 
algunos eran mucho más complejos que otros, como se ve a 
continuación. 

La gestión de autores tiene la principal aportación de poder 
definir cómo se quiere mostrar al autor en la cita de la 
publicación. Además, se dispone de una herramienta de con-
trol de duplicados y una que permite fusionar una autoridad 
con otra. 

Dado que los profesores investigadores de esade tienen su 
código orcid registrado, y en Faculty Bio está contemplado 
ese metadato, se puede considerar que la gestión de autori-
dad de los nombres de autor y su forma de abreviarse (inicial 
del nombre, punto, primer apellido, espacio, segundo apellido) 
está satisfactoriamente controlada. 

La gestión de journals es el índice de autoridad que apor-
ta más valor añadido al repositorio, ya que, además de ga-
rantizar que los datos de los journals están correctamente 
homogeneizados, contiene información sobre su categoría 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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académica y permite añadir una portada genérica para ese 
journal, con lo que ahorra tiempo en la validación de los 
artículos. Sin embargo, lo más relevante de este índice es que 
incluye una herramienta que permite integrar diferentes in-
dicadores de journals, cogiendo el metadato issn como clave 
para realizar el volcado de indicadores.

También se creó una funcionalidad que, una vez realizada 
la descarga de los indicadores de un año de la Web en for-
mato Excel, los actualiza en la aplicación mediante la impor-
tación de los mismos.

Imagen 2. Índice de autoridad de journals en Faculty Bio
 

Fuente: elaboración propia.

Toda esta información se muestra al usuario final en el for-
mulario de artículos de journal, en el momento en que infor-
man el campo “título de journal”. Además, tener estos datos 
incorporados en el repositorio permite hacer consultas con 
esos mismos criterios (categoría del journal, indicador x, con 
portada o sin, etcétera).
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En la gestión de editoriales, las entidades incluidas pueden 
ser instituciones, editoriales, universidades, empresas, etcé-
tera, y el dato adicional que contienen estas autoridades es la 
ciudad vinculada a la editorial, que posteriormente se mues-
tra en la cita bibliográfica de la publicación. Así, al introducir 
una editorial también se informa de la ciudad, y además apa-
rece en la cita automáticamente al elegir “Guardar”.

En la institución disponemos de una autoridad para pobla-
ciones y países, pues esta información es compartida entre 
los distintos sistemas. La misma autoridad es la que alimenta 
a las ciudades de las editoriales para mantener coherencia 
en la nomenclatura que se usa para referirse de forma insti-
tucional a las ciudades y los países en los tres idiomas de las 
aplicaciones.

La gestión de congresos contiene los nombres de los con-
gresos y un campo para la información de la institución que 
organiza el congreso. 

La gestión de colecciones incluye los títulos de coleccio-
nes, y para el tipo de publicación working paper se completa 
con el issn de la colección y la editorial que lo publica.

La gestión de keywords es el índice más básico de todos, ya 
que únicamente contiene el índice de términos en inglés 
utilizados en el campo keyword.

Dado que la recuperación de información desde las tablas 
ofrece las limitaciones evidentes de filtrado, ordenación o 
de búsqueda de términos dentro de ese campo, se pensó 
en la necesidad de disponer de un buscador que permitiera 
recuperar toda la información por pantalla y que tuviera la 
posibilidad de descargarla en un Excel con todas las 
publicaciones, además de todos los metadatos utilizados en 
la definición de los formularios y los datos relativos a la 
gestión de las publicaciones dentro de la aplicación.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México



59

Cristina Solé-Buxó, Alma Beatriz Rivera-Aguilera, Manuela Calatayud-Barberà

Así, se multiplican las opciones de búsqueda de las publica-
ciones por criterios como intervalo de fechas, diferentes es-
tados de validación de las publicaciones, indicadores de jour
nals,  fechas de modificación o validación de datos, etcétera, 
además de las búsquedas más convencionales por términos 
que están en la cita bibliográfica.

El resultado siempre se puede exportar a Excel, lo que 
también permite un manejo a posteriori de los datos según 
las necesidades, ya sea para la edición de listados o para el 
análisis numérico de las publicaciones.  

Metadatos repositorio Ibero
Como se reportó en detalle en el trabajo de Rivera Aguilera 
(2010, pp. 215-221), los metadatos en la primera versión 
(2008-2017) del Repositorio Ibero estuvieron en dc y etdms. 

Para la fase de consolidación (2018), se tuvo como referencia 
estandarizada de los metadatos la normalización y los lineamien-
tos de ingreso de los metadatos de los Lineamientos Especí-
ficos para Repositorios (ler) que exigió atender conacyt 
para ser cosechados por el rn (Repositorio Nacional). Es-
tos lineamientos se encuentran basados en estándares inter-
nacionales, tales como el protocolo oai-pmH para la parte 
de interoperabilidad entre repositorios y los campos de dc/
Openaire para la definición de las etiquetas y contenidos 
de los metadatos a ingresar en el rn. Los lineamientos pro-
ponen 27 campos de metadatos dc, de los cuales nueve son 
de carácter obligatorio, nueve obligatorios cuando aplique y 
nueve sólo como recomendados. Estos lineamientos brinda-
dos por conacyt, en conjunto con la sintaxis necesaria para 
cada elemento, generan un “manual” sencillo y básico para 
la construcción del repositorio. 

El RN también ofrece catálogos de lenguajes o términos 
controlados para consultar sobre los campos que lo requieran 
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y para una mayor normalización de los repositorios. Sin em-
bargo, ya en la práctica del asentamiento de metadatos para 
la conformación del repositorio, nos encontramos con cier-
tas dificultades, por ejemplo, la interface rústica del catálogo 
de autores. Si bien este catálogo es una gran herramienta 
para la normalización, la búsqueda de los autores no se da 
de una manera ágil ni fácil, ya que es necesario probar con 
variaciones la búsqueda de un nombre porque al asentar 
un creador pueden existir diferentes maneras en las que se 
separan los apellidos. 

En la Bfxc, en torno a la administración y asignación de 
metadatos, se tomó la decisión de reducir los campos DC a 
12 elementos, los cuales fueron elegidos por su importancia 
dentro de la descripción y por ser los campos con los que se 
facilitaba la cosecha de los datos, tomando en cuenta la ex-
periencia y las recomendaciones de los consultores externos 
que brindaron su apoyo.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Imagen 3. Metadatos repositorio Ibero
 

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Después de analizar las dos experiencias de los RI, vemos 
que el contexto de cada organización condiciona las nece-
sidades específicas para su diseño. Son dos RI con objeti-
vos claramente diferenciados, y eso se percibe también en la 
definición de sus metadatos y las herramientas de control de 
autoridades de que disponen. 

Así, dado que esade se ha centrado en la interoperabilidad 
interna, la importancia de la reutilización de la información 
y la consistencia de los datos, en su caso, la definición de 
los metadatos siguió principalmente el criterio de la norma-
tiva apa para las citaciones, coincidiendo con 10 de los 15 
metadatos definidos por el estándar dc (dcmi). Además, se 
definió el control de autoridades para seis de los metadatos, 
con lo que se garantiza la coherencia de los datos. Por úl-
timo, la incorporación de los indicadores de calidad de las 
revistas académicas en el control de autoridades de los jour
nals representa un gran valor añadido en la exportación de 
estos datos. 

En el caso de Ibero México, centrada en la interoperabili-
dad externa, se ha tenido mucho más en cuenta el uso de 
estándares normativos que faciliten la transferencia de datos 
a otras aplicaciones.

Intentamos resumir en la tabla 1 la comparación de los dos 
ri, donde es posible revisar el estado en que se encuentra 
cada uno.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Tabla 1 la comparación de los dos RI

Fuente: elaboración propia.

Este trabajo de reflexión conjunta ha permitido detectar áreas 
de mejora para ambos ri. Así, en cuestión de interoperabili-
dad, el ri de esade tiene identificada como una de ellas la 
interoperabilidad externa, lo cual se dificulta porque es una 
aplicación hecha a medida. Por ese motivo, y por el costo de 
desarrollar actualizaciones en la aplicación, no se descarta 
en el futuro hacer una migración a una aplicación estándar. 
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En Ibero México, por su parte, se tiene todavía campo para 
desarrollar su interoperabilidad interna. Asimismo, la incor-
poración de índices de autoridad como herramienta para la 
mejora de la calidad de los metadatos y las opciones de valor 
añadido, como puede ser la integración de métricas de revis-
tas académicas, son otros aspectos a desarrollar en él.
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