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ABSTRACT 

During the development of scientific research processes, large volumes of data are 

generated that describe the context of the investigations and support investigative 

productions. These data can be reused, becoming very useful for the generation of 

new intellectual productions, for example. Therefore, it is highly relevant information 

and the implementation of a software solution that helps automate the management 

of this particular data is necessary. A software solution such as a research data 

repository provides answers to the needs raised. For this reason, the objective of 

this work is to develop a prototype research data repository for the publication of 

data sets linked to elements of current research information systems (CRIS - Current 

Research Information System) for management. of research groups from the 

University of Cauca. A theoretical foundation is carried out on research data, 

metadata standards, research data repositories and current research systems 

(CRIS), and the open source tool DSpace is analyzed for the implementation of the 

research data repository prototype, this prototype is validated with its respective 

implementation. 

RESUMEN 

Durante el desarrollo de procesos investigación científica se generan datos que 

describen el contexto de las investigaciones y también dan soporte a las 

investigaciones, estos datos pueden reutilizarse, siendo útiles para la generación de 

nuevas producciones intelectuales, por lo que es información relevante y se requiere 

implementar una solución software que ayude a automatizar la gestión de estos 

datos. Una solución software como lo es un repositorio de datos de investigación 

proporciona respuestas a las necesidades planteadas. Por esta razón, el presente 

trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de repositorio de datos de 

investigación para la publicación de conjuntos de datos vinculado a elementos de 

los actuales sistemas de información de investigación (CRIS - Current Research 

Information System) para la gestión de grupos de investigación de la Universidad 

del Cauca. Se realiza una fundamentación teórica sobre datos de investigación, 

estándares de metadatos, repositorios de datos de investigación y sistemas 

actuales de investigación (CRIS), y se analiza la herramienta de código abierto 

DSpace para la implementación del prototipo de repositorio de datos de 

investigación, este prototipo se valida con su respectiva implementación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El auge de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en  los 

últimos años ha llevado a la humanidad a migrar de un manejo de datos e 

información manual a la gestión y digitalización de esta información de manera 

electrónica. Este cambio ha generado múltiples beneficios entre los que se destacan 

la facilidad de acceso, almacenamiento eficiente de grandes cantidades de 

información, alto procesamiento y automatización de procesos entre otras. Este 

impacto trasciende en la incursión de tecnologías de información y comunicaciones 

en ámbitos como el de educación superior como un elemento fundamental, de 

hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la 

Educación (UNESCO) subraya la importancia de la integración de las TIC, partiendo 

de que son relevantes en el área de prácticas curriculares de innovación como en 

el acceso de la población a la educación superior (UNESCO, 1998). Lo anterior, 

brinda oportunidades para impulsar transformaciones en términos de la 

disponibilidad de los recursos para el aprendizaje, al igual que la orientación y apoyo 

de la gestión en lo que refiere principalmente a producción investigativa en beneficio 

de una universidad abierta. Entendida la universidad abierta, según Vinet y 

Zhedanov (2011) como “aquella que favorece el acceso abierto a la información, 

escucha a la comunidad universitaria, tomando decisiones según sus necesidades 

y prioridades, y genera espacios de colaboración para desarrollar servicios con 

todos los actores de la comunidad universitaria”. 

Cabe  resaltar  que al  hablar de  universidad abierta  y  de  datos  abiertos,  es  

importante tener  en  cuenta directrices  locales  sobre  la gobernanza  de  estos  

datos como  lo establecido  en  el  Modelo  de  Gobernanza de  la  Infraestructura 

de  Datos  Colombiano (MGID) el cual presenta un “esquema de responsabilidad 

distribuida, donde intervienen diversos actores para promover la democratización 

de la infraestructura de datos con el fin de que los diversos actores del ecosistema 

de datos, incluida la ciudadanía, se vean beneficiados, y promueva el desarrollo en 

un contexto de creciente digitalización” (PolicyLab et al., 2022). 

En el ámbito de la educación superior uno de los propósitos más importantes de las 

universidades es la investigación científica como pilar fundamental para el servicio 

de las mismas instituciones educativas y comunidad en general, siendo la 

investigación una estrategia que a juicio de Fullwood et al. (2013) permite generar 

conocimiento, destacando en ese mismo sentido también el aporte en crear 

conocimiento que se manifiesta en la divulgación y difusión mediante la publicación 

de ese conocimiento. Lo anterior origina un enriquecimiento en términos de 

adquisición y elaboración de nuevo conocimiento y a su vez según Kindling et al. 

(2017) "terceros pueden evaluar el conocimiento académico en función de estos 

datos” como activos de información en múltiples disciplinas, a fin de generar entre 

otras cosas, la posibilidad a los interesados de tomar una postura crítica frente a los 

conocimientos adquiridos o en su defecto construcción de un aprendizaje que 
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genere amplios beneficios a la sociedad, ya que como manifiestan Kindling et al. 

(2017), al ser “conjuntos de datos generados y seleccionados con precisión se 

pueden volver a analizar para validar los resultados de la investigación o se pueden 

reutilizar y readaptar para responder a diferentes preguntas de investigación". 

En ese sentido algunos de los mecanismos para promover este tipo de actividades 

correspondientes a investigación son de conformidad con Medina (2021) 

“observatorios, centros de pensamiento, centros de excelencia, escuelas de 

pensamiento entre otras estructuras organizativas”. De igual manera, de acuerdo 

con SECRETARIA - SENADO (2009), se puede resaltar los centros de 

productividad, los parques tecnológicos, los grupos de investigación. 

En virtud de lo anterior, las universidades, como instituciones públicas, al tener 

necesidades de gestión de la información, en las cuales como lo afirma Fullwood et 

al. (2013) “la gestión del conocimiento en las universidades es muy limitada” y 

particularmente en información de procesos de investigación también se han visto 

enfrentadas a la necesidad de encontrar medios de gestión de información digital 

para poder centralizar esta información, y con ello compartirla para posteriores 

producciones de investigación que conlleven a un mayor impacto social. 

En el contexto universitario, especialmente en los grupos de investigación se 

generan publicaciones científicas de relevancia, cabe enfatizar que estas 

producciones intelectuales se originan a partir de datos generados durante el 

proceso investigativo. Estos datos no solo describen el panorama de las 

investigaciones, es decir, el contexto de las investigaciones. Sin embargo, se 

evidencia que existen necesidades en términos de servicios e infraestructura para 

la preservación, apoyo, difusión y gestión de dichos datos generados en los 

procesos de investigación incluidos las producciones intelectuales como lo son las 

publicaciones con información necesaria que demuestre confiabilidad y pueda ser 

reutilizable. 

Ante este escenario con fin de facilitar la reutilización de la información como 

herramienta de apoyo a la generación de futuras investigaciones y nuevos 

productos, surge la siguiente pregunta de investigación que pretende responderse 

con el desarrollo de este trabajo de grado:  

¿Cómo integrar un repositorio de datos de investigación con elementos de los 

CRIS para grupos de investigación en la Universidad del Cauca? 
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1.1 Justificación  

A partir de las consideraciones de Vidotti et al. (2018) en un contexto académico 

“los repositorios de datos de investigación adquieren una gran relevancia, ya que, 

en la mayoría de los casos, permitirán el almacenamiento, la preservación y la 

difusión de los datos producidos”, y los repositorios de datos son una herramienta 

de gestión de información de investigación en la cual resalta la relevancia de los 

metadatos de información de investigación que “describen el contexto de los datos 

de investigación y las herramientas con las que se generaron, almacenaron, 

procesaron y analizaron” (Kindling & Schirmbacher, 2013), y a partir del manejo de 

estándares de estos metadatos ya mencionados, se logra la interoperabilidad para 

que la información se pueda compartir y que sea accesible de manera óptima.  

Para esto existen múltiples soluciones software para la implementación de 

repositorios de datos para las necesidades planteadas anteriormente, tales como: 

DSpace, EPrints, Fedora y Greenstone, siendo estas soluciones de software un 

aporte significativo en el apoyo de la publicación y gestión de información de 

investigación ligado a CRIS en un entorno educativo universitario como es el de la 

Universidad del Cauca.  

Evidentemente la Universidad del Cauca es una Universidad que maneja un alto 

volumen de producciones intelectuales, por consiguiente, necesidades de gestión 

tanto de la información de las producciones como de la información obtenida 

durante los procesos investigativos, necesidades que aún no están del todo 

resueltas ya que al explorar en el registro de repositorios de datos de investigación 

definido por (Re3data.org, n.d.) como “un registro global de repositorios de datos de 

investigación que cubre repositorios de datos de investigación de diferentes 

disciplinas académicas. Incluye repositorios que permiten el almacenamiento 

permanente y el acceso a conjuntos de datos para investigadores, organismos de 

financiación, editores e instituciones académicas.” La Universidad del Cauca no 

cuenta con un repositorio registrado. 

1.2 Objetivos  

Objetivo general  

• Desarrollar un prototipo de repositorio de datos de investigación para la 

publicación de conjuntos de datos vinculado a elementos de los actuales 

sistemas de información de investigación (CRIS) para la gestión de grupos 

de investigación de la Universidad del Cauca.  

Objetivos específicos  

• Caracterizar datos de investigación, estándares de metadatos, repositorios 

de datos de investigación y sistemas actuales de investigación (CRIS) 

aplicables a grupos de investigación.  
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• Definir un modelo para la publicación de datos de investigación que integre 

un repositorio de datos y los sistemas (CRIS) a partir de la caracterización 

realizada para un ámbito universitario.  

• Evaluar el modelo de publicación de datos de investigación definido mediante 

la implementación de un prototipo de repositorio de datos utilizando DSpace-

CRIS para un grupo de investigación de la Universidad del Cauca. 

1.3 Aportes  

Con este proyecto se aporta significativamente al presentar una solución software 

que busca solventar las necesidades de gestión de la información de investigación 
para mantener y sumar esfuerzos para que la Universidad del Cauca pueda 

destacar en la producción investigativa no solo a nivel local, sino posicionarse 
internacionalmente, partiendo de los beneficios y apoyo que pueden significar la 
publicación y reutilización de información como ayuda a futuras producciones 

intelectuales que potenciarán provechos o resultados como la inversión y 
reconocimientos a todos los actores involucrados de la institución.  
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2. DE UN MAPEO SISTEMÁTICO A UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

DE LA LITERATURA 

En esta sección, se presenta un mapeo sistemático que siguió un rigor metodológico 

de investigación, el cual ofrece una perspectiva completa y estructurada de la 

literatura existente. Este enfoque sistemático permitió la identificación y también 

analizar las investigaciones previas, proporcionando una base sólida para 

comprender el estado actual del conocimiento en el área de estudio. El objetivo fue 

buscar, organizar y clasificar la información relevante, resaltando tendencias, 

brechas y enfoques fundamentales presentes en la literatura científica. Al final de 

esta sección se presentan resultados de síntesis propios de una revisión sistemática 

que van más allá de los resultados de un mapeo sistemático. 

2.1   Procedimiento metodológico 

De manera detallada y sistemática se presenta la estrategia junto con las etapas 

seguidas para llevar a cabo este mapeo sistemático. A continuación, se describen 

las herramientas, técnicas y métodos utilizados en la concepción y ejecución del 

estudio, proporcionando una guía sobre cómo se recopilaron, analizaron e 

interpretaron los datos. 

2.1.1  Cadena de búsqueda 

La fuente de investigación seleccionada para realizar la búsqueda de publicaciones 

y revisión de la literatura utilizada en este proyecto fue la base de datos científica 

SCOPUS, la elección de esta base de datos se sustenta en que “proporciona una 

visión general completa de la producción de investigación en todo el mundo en los 

campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y 

las humanidades” (Elsevier, n.d.-a). Además de contener investigaciones relevantes 

y acreditadas, proporcionando acceso a datos confiables (Elsevier, n.d.-b). 

Asimismo, Scopus tiene 26.591 revistas activas revisadas por pares y 192 revistas 

especializadas (Elsevier, 2020).  La finalidad será comprender el panorama de las 

temáticas de esta investigación y convertir los resultados en insumo para definir las 

características a considerar para el desarrollo de los objetivos.  

La cadena de búsqueda se elabora a partir de cinco términos, los cuales se 

consideran relevantes para las necesidades de este proyecto, los términos 

"research data" y "research data repository" se agrupan en un “AND”, y los términos 

"Current Research Information System", “CRIS” y "metadata standard" con el 

operador lógico “OR”, posteriormente a los resultados obtenidos a partir de la 

cadena de búsqueda, se aplican criterios de inclusión y exclusión con el fin de filtrar 

los documentos obtenidos inicialmente. 

La cadena de búsqueda inicial sin filtros arrojó un total de 4.091 documentos, a 

estos resultados se le aplican los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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2.1.2 Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión y exclusión presentan una serie de condiciones, estas 

condiciones son las que filtran aquellos documentos relevantes obtenidos con la 

cadena de búsqueda inicial, luego de aplicar este filtro se obtiene como resultado 

un número de documentos reducido que cumple con las características que se 

consideran relevantes para la temática de la investigación, estos criterios son 

definidos a continuación.  

Criterios de inclusión: 

Únicamente se considerarán los documentos publicados desde el año 2017 hasta 

la actualidad (2023), además aquellos que estén escritos en inglés o español, 

igualmente se considerarán las publicaciones disponibles a través de la suscripción 

de la institución Universidad del Cauca, también se incluyen solo los documentos 

de tipo artículo y que sean de acceso abierto. Esto se realiza con el objetivo de 

obtener un panorama reciente de las temáticas a buscar. 

Criterios de exclusión: 

Se descartan los documentos que estén escritos en un idioma diferente a inglés o 

español, la elección del idioma inglés se basa en la disponibilidad de un mayor 

número de documentos y en español por ser un idioma en el cual se puede 

encontrar documentos en un contexto latino, también se excluyen los artículos que 

no contengan al menos uno de los siguientes términos "Research Data", "Research 

Data Management", "Metadata Standards".  

2.1.3 Criterios para la evaluación de la calidad 

Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron un total de 170 

documentos a los cuales se les aplica los criterios de calidad, lo cual consistió en 

realizar la revisión de la introducción de los artículos para valorar la relevancia de la 

temática, alineación con los objetivos de la investigación, actualidad y pertinencia. 

Dado el caso de que el documento no se ajustara a las necesidades de la 

investigación o el contexto expuesto en la introducción de la publicación se enfoca 

en temáticas irrelevantes para la investigación se excluye de la selección final. 
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En la Tabla 1 se presentan los artículos finales luego de aplicar los criterios 

previamente descritos.  

Tabla  1. Documentos obtenidos al aplicar criterios para la evaluación de la calidad a 
la cadena de búsqueda en la base de datos especializada Scopus. 

#  Referencia #  Referencia 

1    (Bhardwaj, 2019)  56 (Islam et al., 2020) 

2    (Ishak et al., 2019) 57 (Poblet et al., 2018)  

3    (Kindling & Strecker, 2022) 58 (Pronk, 2019) 

4    (Hansson & Dahlgren, 2022) 59 (Cousijn et al., 2019) 

5    (Nie et al., 2021) 60 (Quarati & Raf faghelli, 2022) 

6    (Downs, 2021) 61 (de la Hidalga et al., 2022)  

7    (Pereira et al., 2019) 62 (Marlina et al., 2022) 

8    (Arend et al., 2020) 63 (Bloemers & Montesanti, 2020) 

9    (Latif  et al., 2019) 64 (Cho & Yu, 2018) 

10  (Rumble et al., 2019) 65 (Wasner et al., 2018) 

11  (Wiljes & Cimiano, 2019) 66 (Calhoun et al., 2019) 

12  (Nishida et al., 2020) 67 (Graf  et al., 2020) 

13  (Lefebvre et al., 2020) 68 (Iglezakis, 2020) 

14 (Schirrwagen et al., 2019).   69 (Stocker et al., 2020) 

15 (Oliver et al., 2020) 70 (Suhr et al., 2020) 

16 (Hrynaszkiewicz et al., 2020) 71 (Ekström, 2023) 

17  (Cerda-Cosme & Méndez, 2022) 72 (Jiao & Li, 2022) 

18 (Lefebvre, 2023) 73 (Van De Sandt et al., 2019) 

19  (Bossaller & Million, 2022) 74 (Klump et al., 2021) 

20 (Buchholz, 2021) 75 (Borycz, 2021) 

21  (Korkeamäki et al., 2022) 76 (Austin et al., 2021) 

22 (Latif  et al., 2021) 77 (Curdt et al., 2022) 

23  (Yan et al., 2022) 78 (Adriaan et al., 2020) 

24 (Bellgard, 2020) 79 (Cruz et al., 2019) 

25  (Labastida & Margoni, 2020) 80 (Mahony, 2022) 

26 (Posavec et al., 2020) 81 (Jackson, 2021) 

27  (Minamiyama et al., 2020) 82 (Thessen et al., 2019) 

28 (Defranco & Voas, 2021) 83 (Miksa et al., 2021)  

29  (Zwölf  et al., 2019) 84 (Hettne et al., 2020) 

30 (Masinde et al., 2021) 85 (Zuiderwijk & Spiers, 2019)  

31  (Fitschen et al., 2019) 86 (Schöpfel et al., 2018) 

32 (Manik et al., 2022) 87 (Schopf  et al., 2022) 

33  (Hedeland, 2020) 88 (K. M. Gregory et al., 2020) 

34 (Töwe & Barillari, 2020).    89 (Jejkal et al., 2022) 

35  (Mannheimer et al., 2019) 90 (Bezuidenhout et al., 2021) 

36 (Schröder et al., 2022) 91 (Nitecki & Alter, 2021) 
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37  (Rousi & Laakso, 2020) 92 (Aleixandre-benavent et al., 2020) 

38 (Hashim, 2019) 93 (Cox et al., 2018) 

39  (Lehmann et al., 2023) 94 (Subirats-coll et al., 2022) 

40 (Enescu et al., 2018) 95 (Schmieg et al., 2022) 

41  (Grasse et al., 2018) 96 (Gonzales et al., 2022) 

42 (K. Gregory et al., 2018). 97 (McKeague et al., 2020) 

43  (Mushi et al., 2020) 98 (Bahim et al., 2020) 

44 (Cox et al., 2019) 99 (David et al., 2020) 

45  (Koltay, 2020) 100 (Tang & Hu, 2019) 

46  (Brandt et al., 2022) 101 (Farinelli & Zigoni, 2022) 

47 (Hasselbring et al., 2020) 102 (Jetten et al., 2019) 

48 (Štebe et al., 2020) 103 (Rosalina Vázquez, 2022) 

49 (Grunzke et al., 2019) 104 (Zervas et al., 2019) 

50 (Shipman & Tang, 2019) 105 (Biesenbender et al., 2019) 

51 (Senagi & Tonnang, 2022) 106 (Schöpfel et al., 2017) 

52 (Brandt et al., 2021) 107 (Rousi, 2022) 

53 (Xu et al., 2022) 108 (Sivertsen, 2019) 

54 (Kern & Hienert, 2018) 109 (Dvořák et al., 2019) 

55 (Medina-Smith et al., 2021) 110 (Fabre & Egret, 2020) 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, de los resultados obtenidos totales y una 

vez aplicados los criterios de evaluación de la calidad, se obtienen un total de 110 

resultados, los cuales se encuentran organizados mediante un identificador por 

artículo y su respectiva referencia. 
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2.2 Resultados 

De los documentos seleccionados se obtienen estadísticas que pueden servir de 

recurso para el consolidado del mapeo sistemático, estas estadísticas son 

presentadas a continuación. 

2.2.1 Artículos por año 

La Figura 1 muestra de forma gráfica la distribución de la cantidad de artículos por 

año de los artículos seleccionados para la revisión literaria en el rango definido del 

periodo entre los años 2017 y 2023. Cabe destacar que entre los años 2018 y 2022 

se produjo un notable incremento de artículos y el año donde mayor contribución de 

publicaciones se observa es el año 2020.  

 

Figura 1. Número de artículos por año.  

2.2.2 Licencias y derechos de autor 

En el mapeo sistemático, de los 110 artículos recopilados, se detallan las distintas 

licencias de derechos de autor utilizadas. La Tabla 2 proporciona información 

específica sobre cada licencia, incluyendo el nombre, el número de artículos 

asociados y sus características distintivas. Este resumen facilita una visión rápida y 

detallada de la información esencial relacionada con las licencias encontradas. 
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Tabla  2. Nombres de licencias de derechos de autor. 

Licencia Número 
Artículos 

Característica 

Creative Commons 15 Grupo de licencias, gratuitas y f lexibles para 

especif icar términos de uso de obras según 
necesidades. 

Dominio Publico 5 Mas que una licencia trata de derechos de 
autor que han expirado, no son reclamados o 

se ha renunciado a ellos. 

Apache Software License 2 Gratuita y usada para sof tware 

OGLOpen Government 
License 

2 Gratuita y usada con f ines de gobierno 

GNU 2 Gratuita y usada en sof tware 

Artículos que mencionan 
relevancia de uso claro de 

licencias 

21  

 

Como se observa en la Tabla 2 se encuentra que 21 de ellos mencionan o hacen 

referencia a algún tipo de licencia con relación a datos de investigación, 

representando un 23.1%, de los 21 artículos, 15 describen el uso de Licencias 

Creative Commons entre las cuales se destacan CC0 (Creative Commons Zero), 

CC BY (Creative Commons Attribution). En segundo lugar, se encuentran cinco (5) 

artículos que mencionan la licencia de dominio público, seguida de Apache Software 

License con dos (2) artículos, OGL con dos (2) artículos y GNU con dos (2) artículos. 

La Figura 2, basada en la información detallada en la Tabla 2, ofrece una 

representación visual de las licencias y derechos de autor mencionados en los 

artículos revisados. 

 

Figura 2. Cantidad de artículos por cada licencia de derechos de autor. 
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Es evidente que en la Figura 2, las licencias Creative Commons, especialmente 

CC0 (Creative Commons Zero) y CC BY (Creative Commons Attribution), dominan 

la preferencia entre los investigadores, representando la mayoría de las menciones 

con un total de 24 artículos. 

2.2.3 Estándares de metadatos, normas y modelos 

En la Tabla 3 se detallan los estándares de metadatos, destacando el nombre 

específico de cada estándar, su frecuencia de aparición en los artículos revisados y 

las características distintivas asociadas. Esta presentación brinda una visión rápida 

y completa de la presencia y particularidades de los estándares de metadatos 

abordados en la revisión sistemática. 

Tabla  3.  Nombre de estándares de metadatos y total de publicaciones. 

Estándar de metadatos Número de 

artículos que lo 
mencionan 

Característica Gratuito 

Dublín Core 17 Describir recursos digitales Si 

DataCite 16 Publicación y citación de datos de 
investigación e identif icadores 

persistentes 

Si 

CERIF 8 Soporte CRIS Si 

DDI 7 Describir datos cuantitativos y 
cualitativos  

Si 

Normas ISO  3 Descripción de recursos digitales Algunos 

Artículos que mencionan 
uso de estándares de 

metadatos 

36   

 

De los 110 artículos revisados, un total de 36 hacen mención o referencia a 

estándares de metadatos, normas o modelos, representando el 39.6% del conjunto. 

Entre estos artículos, los estándares más frecuentemente citados son Dublín Core, 

mencionado en 17 artículos, seguido de Datacite, también con 17 artículos, y el 

estándar DDI, presente en 7. Asimismo, el modelo CERIF es referenciado en 8 

artículos, y se hacen alusiones a normas ISO en 3 artículos. 

La Figura 3, a continuación, resume la presencia y distribución de estándares de 

metadatos, normas y modelos en los 110 artículos revisados. Este análisis ofrece 

una visión clara de la frecuencia con la que se hacen referencias a diferentes 

estándares en la literatura. 
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Figura 3. Cantidad de publicaciones que abordan estándares de metadatos.  

En la Figura 3, Dublín Core y Datacite emergen como los estándares más citados, 

ambos mencionados en 17 y 16 artículos respectivamente, subrayando su 

prominente posición en la comunidad académica. La presencia de estándares como 

DDI, CERIF y las normas ISO, aunque en menor frecuencia, indica una diversidad 

en la adopción de enfoques para la gestión y descripción de datos de investigación. 

2.2.4 Repositorios de datos de investigación  

La Tabla 4 destaca repositorios relevantes y su frecuencia de uso en los artículos 

seleccionados, proporcionando una visión clara de su prevalencia. Además, en 

dicha Tabla, la presencia de "limitado" en la columna "gratuito" indica restricciones 

de acceso y posibles costos adicionales para alojamiento, infraestructura y 

mantenimiento, según requisitos específicos. A continuación, se presentan los 

repositorios encontrados en el 42% de las publicaciones en las que se manifiesta 

explícitamente el nombre del repositorio. 
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Tabla  4. Repositorios mayormente descritos en revisión bibliográfica.   

Repositorios  Número 

de 
artículos   

Multidisciplinario  Gratuito  Especializa  Código 

abierto  

Dataverse  13  SI  SI  Ciencias sociales, salud.  SI  

Dryad  4  SI  Limitado  Biología, ecología, genética, 

medicina.  

SI  

Fedora  3  SI  Limitado    SI  

Figshare  7  SI  Limitado  Ciencias naturales, ciencias 
sociales, humanidades, 

ciencias de la ingeniería.  

NO  

Zenodo  12  SI  SI  Incluye ciencias naturales,  
ciencias sociales, 

humanidades, ingeniería,  
medicina, tecnología, entre 
otros.  

SI  

Artículos que 
mencionan o 
abordan sobre 

repositorios de 
datos de 
investigación. 

33     

 

En la Tabla 4, se observa que, de las 110 publicaciones revisadas, el término 

repositorio de datos aparece en aproximadamente el 72% de ellas, mientras que en 

el 28% restante no se aborda este tema. Dentro de las 79 publicaciones 

relacionadas con repositorios de datos de investigación, en el 58% de las 

publicaciones no menciona explícitamente un repositorio específico, mientras que 

en el 42% de estas publicaciones se especifica un nombre de repositorio de 

investigación en particular.  

En la Figura 1, se proporciona una representación visual sobre el nombre de los 

diferentes repositorios de datos de investigación en los artículos revisados. Este 

análisis permite apreciar la proporción de publicaciones que abordan los 

repositorios de datos. 
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Figura 4. Cantidad de publicaciones que abordan repositorios de datos de 

investigación. 

En la Figura 4, además, se destaca que los repositorios que registraron la mayor 

frecuencia de menciones en los artículos revisados son Dataverse, Zenodo y 

Figshare. Estos repositorios emergen como los más recurrentes en la literatura 

examinada, sugiriendo su significativa presencia y relevancia en el contexto de la 

gestión de datos de investigación. 

Además, durante la revisión bibliográfica se identificaron plataformas que facilitan la 

creación de repositorios de datos de investigación, dichas plataformas se muestran 

en la Tabla 5 y en la Figura 5. 

Tabla  5. Plataformas para crear repositorios de datos de investigación  

 

Plataforma 
Software 

Número 
de 

artículos 

Es repositorio Gratuito Código 
abierto 

Área 

Invenio  3  NO  Limitado  SI  Gestión y distribución de contenido 
digital, como publicaciones 
académicas, conjuntos de datos, 

archivos multimedia, tesis, 
informes de investigación, entre 
otros.  

DSpace  5 SI  SI  SI  Gestionar y preservar materiales  
digitales, como artículos, tesis, 
informes, imágenes y otros tipos 

de contenido académico y de 
investigación.  

CKAN  8  NO  Limitado  SI  Gobierno abierto, ciencia abierta,  

datos geoespaciales, datos de 
investigación, datos 
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medioambientales, datos de salud, 

entre otros.  

 

En la Tabla 5 se destacan las plataformas utilizadas para crear repositorios, 
indicando el nombre de cada plataforma y la frecuencia con la que se abordaron en 
los artículos seleccionados. Esta síntesis ofrece una visión directa y detallada de las 

plataformas relevantes en la revisión sistemática. 
 

A continuación, se presenta en la Figura 5, el detalle de las plataformas más 
utilizadas en el contexto de este mapeo sistemático. 
 

 

Figura 5. Cantidad de publicaciones que abordan plataforma para creación de 

repositorios de datos de investigación. 

La Figura 5 muestra que Ckan y DSpace son las plataformas más destacadas en la 

literatura examinada, resaltando su importancia y popularidad en  creación y la 

gestión de repositorios de datos. Esto sugiere que estas plataformas son 

ampliamente preferidas y utilizadas en la comunidad académica para abordar las 

necesidades de manejo y compartición de datos de investigación. 

2.2.5 Current Research Information System (CRIS) 

De las 110 publicaciones revisadas, se identificó que el término "Current Research 

Information System" (CRIS) aparece en 10 de ellas. De este conjunto, 8 

publicaciones abordan explícitamente sistemas o plataformas relacionadas, como 

se detalla en la Figura 6 
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Figura 6. Cantidad de publicaciones por cada plataforma CRIS. 

La Figura 6 presenta la distribución de publicaciones según la plataforma CRIS en 

la revisión bibliográfica. Con esto, se evidencia que las plataformas más 

frecuentemente mencionadas son PURE y DSpace-CRIS. Estas dos plataformas 

sobresalen, indicando su popularidad en el contexto de los Sistemas de Información 

de Investigación y Gestión de Investigación (CRIS). Lo anterior sugiere que PURE 

y DSpace-CRIS son opciones significativas y bien reconocidas en el ámbito de la 

gestión de información y actividades de investigación. 

2.3 Hacia una revisión sistemática 

A partir de los estudios seleccionados y los resultados y análisis presentados, 

posteriormente se revisaron exhaustivamente en la búsqueda de aportes relevantes 

para esta investigación, por lo cual, se organizan los diferentes elementos distintivos 

de los artículos por temáticas, los cuales se describen en la siguiente sección, con 

la finalidad de establecer un consolidado que defina a partir de los resultados de la 

revisión, una síntesis de los aspectos principales a considerar para la 

implementación del prototipo propuesto en este trabajo.  

2.3.1 Datos de investigación 

Los datos de investigación de acuerdo con la OECD (2007) son aquellos “utilizados 

como fuentes primarias para la investigación científica, y que son comúnmente 

aceptados en la comunidad científica como necesarios para validar los resultados 

de la investigación”. Esta definición también se respalda en la definición 

proporcionada por la Comisión (2020), la cual establece que un dato de 

investigación “se refiere a la información, en particular hechos o cifras, recopilada 

para ser examinada y considerada como base para el razonamiento, el debate o el 

cálculo” (Commission, 2020). En concordancia con esto, Ishak et al. (2019) En su 
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estudio encuentra que los datos de investigación son cruciales; aparte de ser datos 

recolectados para analizarlos, son el reflejo o resultado de un estudio, estos datos 

pasan a transformarse en nuevo conocimiento y, después, ser un componente 

esencial para promover el intercambio o apoyar a otros investigadores. De forma 

similar, el estudio llevado a cabo por Nishida et al. (2020) evidenció que los datos 

de investigación son un respaldo que permite validar los resultados de una 

investigación y, en ese sentido, son activos aceptados por una comunidad científica, 

por ende, resulta fundamental que se registren de una manera completa y con la 

mayor precisión posible.  

Se debe subrayar que, a lo largo de un proceso de investigación, se generan o 

recolectan cada vez un mayor volumen y diferentes tipos datos o información, esta 

información corresponde a los datos de investigación que tienen la característica 

principal de ser soporte del proceso investigativo al cual están relacionados, como 

se menciona en Yan et al. (2022). Se trata, por tanto, de varios tipos de datos como 

pueden ser experimentales, encuestas, entrevistas, casos de estudio, videos, 

audios, muestras, datos de observación personal, datos web, estadísticos y datos 

de simulación, entre otros, los cuales se obtienen mediante recopilación, 

observación o análisis y fueron recolectados en un proceso de investigación como 

se expone en Manik et al. (2022). Toda esta variedad de datos puede estar en su 

estado inicial o con estructura, es decir, ser información procesada, limpia y 

organizada, puede incluir recursos como textos, algoritmos, gráficos, conforme a lo 

indicado por Hrynaszkiewicz (2020) y Hashim (2019).  

Según lo expuesto, se puede entender que un dato de investigación abarca 

cualquier tipo de dato producido o recolectado digitalmente, o que en su defecto se 

generó para convertirse en información analizada o utilizada en un contexto de un 

proceso o proyecto de investigación científica. Un dato de investigación puede 

comprender desde datos primarios, es decir, datos que fueron generados durante 

la investigación científica o también pueden ser datos secundarios lo que significa 

que son datos que fueron recolectados por otros investigadores y que se emplearon 

para algún contexto de investigación, según lo señalado por Hrynaszkiewicz et al. 

(2020).  

El objetivo de los datos de investigación es servir como un recurso esencial para 

otros investigadores interesados en el campo específico al cual pertenece dicho 

dato de investigación, con lo cual se aumente y promueva la colaboración científica, 

la verificación de resultados obtenidos, se respalde la toma de decisiones en nuevas 

investigaciones, apoyándose en estos datos para la generación de nuevo 

conocimiento y se acelere el proceso de investigación, así también lo afirma Štebe 

et al. (2020), al señalar que estos datos después tendrán un intercambio amplio y 

así se beneficiarán financiadores, comunidades científicas de diferentes disciplinas 

y promoverán la innovación y la investigación de la comunidad, no obstante, 

reconoce que en el intercambio de datos existen dificultades como la falta de 
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conocimiento en la gestión de datos, datos efímeros, temor a presentar datos de 

baja calidad. El mismo desafío o dificultades en el intercambio de estos datos 

digitalizados, se describe en Islam et al. (2020).  

Otro desafío relacionado con los datos de investigación es la interdisciplinaridad, 

que se puede ver en Cho y Yu, (2018), en donde se afirma que, en lo referente a 

los datos de las publicaciones científicas, una gran mayoría de artículos se apoyan 

o apuntan referenciando disciplinas o áreas de estudio diferentes a la disciplina 

principal del artículo en cuestión, es decir, que por parte de los investigadore o 

autores se tiende a recurrir por apoyarse en estudios de diversos campos para 

respaldar sus investigaciones. Asimismo, en sus artículos, K. M. Gregory et al. 

(2020) y Mahony (2022) resaltan los datos abiertos de investigación como activos 

que tienen un gran potencial para mejorar la productividad, eficiencia y 

reproducibilidad de la ciencia, aunque se admite la existencia de desafíos debido a 

la diversidad en disciplinas y usuarios. Por ejemplo, indican los autores que un 

investigador puede necesitar o producir datos para diversas finalidades. Sin 

embargo, hay un fuerte interés en que se promueva el intercambio y la reutilización 

de datos, por ello, tanto los agentes financiadores como las organizaciones generan 

políticas para superar estas dificultades. También destacan que es importante 

subrayar que los investigadores generan datos, sino que pueden requerir de datos 

producidos y publicados por otros investigadores y que en ese caso los datos 

pasarían por procesos de utilización y respectivo análisis para darle más sentido a 

los datos. Además, los autores supracitados señalan que la ausencia de 

estandarización en la manera de cómo se hace la recopilación, descripción e 

intercambio de datos puede dificultar las tareas de búsqueda, evaluación y 

reutilización de estos. 

En relación con interdisciplinaridad, en el estudio de Jiao y Li (2022), se resalta que 

hay un crecimiento en los repositorios encaminados a ser de índole interdisciplinar, 

también sostienen que los datos son uno de los recursos esenciales cuando se trata 

de investigación científica y enfatizan que los patrocinadores actualmente exigen el 

intercambio de datos para promover la disponibilidad de los mismos. 

2.3.1.1 Principios FAIR 

En el ámbito de calidad de datos en Kindling y Strecker (2022) se hacen referencia 

a que “En el contexto de los datos, la calidad a menudo se conceptualiza como la 

idoneidad para el uso”, esto va de la mano con  los principios denominados FAIR, 

acrónimo de (Findable, Accessible, Interoperable y Reusable). Dichos principios 

FAIR son de conformidad con Wilkinson (2016) una serie de principios puntuales y 

cuantificables cuyo núcleo se centra en “en mejorar la capacidad de las máquinas 

para encontrar y usar automáticamente los datos, además de apoyar su reutilización 

por parte de las personas”. Austin et al. (2021) enfatizan que los principios FAIR 

buscan mejorar la infraestructura que permite acceder y reutilizar los datos de 
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investigación para que sean más accesibles y útiles, pretenden ser una referencia 

para aquellos que quieran compartir sus datos con otros para su reutilización.  

Estos principios son ampliamente referenciados en los artículos estudiados, como 

en Minamiyama et al. (2020), donde se plantea que pueden existir costos 

adicionales para interpretar o reutilizar datos al no definir claramente condiciones 

de uso de datos y no utilizar normas comunitarias para compartir y publicar datos 

como lo son los principios FAIR, también en Cerda-Cosme y Méndez (2022) donde 

se alude que los principios FAIR se centran en los componentes técnicos que harían 

que un conjunto de datos sea localizable, accesible, interoperable o reutilizable, los 

mismos autores plantean nueve atributos como alternativa para medir FAIR, los 

cuales son disponibilidad, accesibilidad, formato, licencia, enlace, financiación, 

política editorial, contenido y estadísticas, cabe resaltar que en Brandt et al. (2022) 

se refiere también sobre la importancia de los principios FAIR y muestra la 

relevancia del uso de estándares de metadatos para lograr cumplir con estos 

principios. A menudo la importancia de los principios FAIR se destaca por ser un 

factor significativo en la legibilidad e interoperabilidad de las máquinas, no obstante, 

como se ha venido mencionando estos principios están destinados a servir de 

pautas para facilitar la legibilidad por parte de los humanos y permitir la posterior 

reutilización de la información; existe también otros principios que mejoran aspectos 

como la accesibilidad e interoperabilidad como lo son los principios de datos 

abiertos enlazados (Ganske et al., 2020). Por lo tanto, el intercambio de datos de 

investigación siguiendo los principios FAIR generan valor agregado en los avances 

de la ciencia lo que a su vez contribuye a una mayor calidad en las producciones 

científicas. 

En un proceso de gestión de datos de investigación entonces, adquiere importancia 

el conjunto de principios que se han creado para fines de promover la gestión 

efectiva de los datos de investigación, los ya mencionados principios FAIR, sobre 

los cuales Wilkinson (2016) afirma que “no sugieren ninguna tecnología, estándar o 

solución de implementación específica; además, los principios no son, en sí mismos, 

un estándar o una especificación”. 

De igual manera, Bahim et al. (2020) percibe que los principios FAIR no especifican 

cómo lograr que los datos cumplan con estos principios, pero se han desarrollado 

diferentes métodos y herramientas para implementarlos. Algunas de estas 

herramientas se centran en evaluar los datos, mientras que otras se centran en 

evaluar el plan de gestión de datos. Sin embargo, se ha prestado menos atención 

al tema de la accesibilidad y se ha otorgado importancia al principio de encontrar 

los datos. Por ende, los autores proponen un modelo de madurez de datos FAIR 

que identifica todos los elementos de FAIR que se pueden analizar. Este modelo se 

publica como una recomendación de Research Data Alliance (RDA) y se sugiere 

que se utilice en la elaboración de planes de gestión de datos de investigación. 
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Se denota un consenso con los principios FAIR, sin importar la disciplina, son una 

herramienta fundamental para mejorar la gestión de datos científicos, pues sirven 

de guía para garantizar que los datos científicos sean accesibles, comprensibles y 

utilizables en el contexto investigativo. Esto puede contribuir a acelerar el progreso 

científico y promover una mayor colaboración entre investigadores, como se 

evidencia en los artículos mencionados anteriormente, así como en los trabajos de 

Zwölf et al. (2019), Fitschen et al. (2019), Rousi & Laakso (2020), Lehmann et al. 

(2023), Hasselbring et al. (2020), Downs (2021), Arend et al. (2020), Senagi y 

Tonnang (2022), Enescu et al. (2018), Brandt et al. (2021), Quarati & Raffaghelli 

(2022), Marlina et al. (2022), Iglezakis (2020), Suhr et al. (2020), Austin et al. (2021), 

y Adriaan et al. (2020). 

2.3.1.2 Gestión de datos de investigación (RDM) 

La gestión de datos de investigación (GDI) o Research Data Management (RDM) 

que según Lehmann et al. (2023) “tiene como objetivo principal capturar datos para 

allanar el camino hacia nuevos conocimientos científicos a largo plazo”. Suhr et al. 

(2020) también respaldan la idea de que RDM está dirigido a recopilar datos de 

investigación y soportar el flujo de todos los pasos que van desde la planificación 

hasta lo que implica el intercambio y respectiva publicación de los datos de 

investigación.  RDM involucra un conjunto de prácticas que garantizan que los datos 

de investigación sean entre otras cosas, confiables, precisos, accesibles e impedir 

posibles pérdidas de la valiosa información como lo son los datos de investigación, 

con RDM se busca que exista un almacenamiento y conservación de los datos 

recolectados en un proyecto de investigación científica, por lo tanto, RDM es una 

pieza clave en lo concerniente al ciclo de vida de los datos según Marlina et al. 

(2022).  Con RDM se busca gestionar y ser eficiente en preservar los datos en aras 

de potencializar lo que viene siendo la reutilización y reproducibilidad de estos 

activos por parte de comunidades científicas, esto se puede evidenciar en diferentes 

artículos revisados, como por ejemplo, en Lefebvre (2023) y en Wiljes y Cimiano 

(2019) donde se menciona que “Una gestión responsable de los datos de 

investigación es un requisito esencial de la buena práctica científica y proporciona 

una base sólida para una investigación excelente.”, a partir de esto se puede 

apreciar la transcendencia de la  gestión de datos de investigación, que como 

anteriormente se indicó abarca el ciclo de vida de los datos, tal cual se menciona en 

Bhardwaj (2019). 

En ese contexto, Bellgard (2020) también agrega que entre algunos procesos de 

investigación se pueden generar muchas fases, en donde cada fase origina sus 

propios datos, para los cuales se debe considerar el ciclo de vida en las diferentes 

fases que se originen y bajo este panorama como consecuencia, se requiere de 

diferentes enfoques de gestión de datos de investigación. GDI aborda la curaduría, 

recopilación, descripción, preservación, intercambio, difusión, reutilización y 

retención de datos que fueron generados durante todo el transcurso de un proceso 
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investigativo. Por su parte, Buchholz (2021) también afirma la trascendencia de la 

gestión de datos de investigación cuando expone que este aspecto se ha convertido 

en algo a resaltar dentro de lo considera una buena práctica científica. En 

consecuencia, debe ser o establecerse como una práctica o parte integral en todo 

proceso investigativo. Es claro, por tanto, que una buena gestión de datos de 

investigación trae consigo o conlleva a poder innovar en el conocimiento, así como 

también poder luego integrar tal conocimiento y en muchos casos ser un factor 

trascendente en lo que refiere a la reutilización evitando, por ejemplo, el proceso 

lento de recopilación de datos primarios, evidentemente todo esto luego de que los 

datos hayan culminado su proceso de publicación según Wilkinson (2016) y Kern y 

Hienert (2018). Adicionalmente, las organizaciones de financiación de la 

investigación (RFO) exigen cada vez más que los autores de investigaciones 

entreguen y publiquen los datos de soporte o generados de sus investigaciones con 

la menor cantidad de restricciones posible, siempre respetando las 

responsabilidades éticas y legales, para contribuir a investigaciones futuras y que el 

retorno de las inversiones sea eficiente promoviendo la reutilización en lugar de 

crear nuevos conjuntos de datos, esto según lo expuesto en Bloemers y Montesanti 

(2020) y en Van De Sandt et al. (2019). 

En Miksa et al. (2021) se aborda un tema estrechamente vinculado a los datos de 

investigación, que son los planes de gestión de datos (DMP). Estos planes son 

documentos que por lo general van acompañados de la propuesta o resultados de 

una investigación y su propósito es describir diversos aspectos relacionados con los 

datos utilizados, como su origen, almacenamiento, licencias, entre otros aspectos, 

por lo que resulta una descripción clave que brinda un respaldo fundamental a los 

datos de investigación y proporciona información de la gestión de datos durante el 

ciclo de vida de los datos. Asimismo, cabe destacar que en el trabajo de Gonzales 

et al. (2022) se presentan reglas sencillas que deberían considerarse al elaborar un 

plan de gestión e intercambio de datos de investigación, para optimizar la 

preservación y el intercambio de dichos datos. 

En algunos de los trabajos analizados se menciona la importancia de un 

administrador de datos, a quien definen como una persona que es la responsable 

de recopilar y gestionar los datos, es decir que evalúe, por ejemplo, el cumplimiento 

de los estándares de metadatos, por ende, el administrador de datos actúa como 

un intermediario entre los investigadores y todo lo referente a los servicios de apoyo 

en los procesos de investigación (Posavec et al, 2020). El proceso de gestión de 

datos de investigación (RMD) también es un factor que se encuentra presente en 

algunos artículos que se revisaron dentro de los cuales se aborda que este tipo de 

prácticas se requieren en favor de una integridad de la investigación y por las 

preocupaciones por parte de los financiadores en su interés por que haya un 

crecimiento en la disponibilidad de datos abiertos y facilitar para que sean 

accesibles y sirvan de ejes centrales en fases como la reutilización de los datos, los 

cuales fueron producidos con financiación de fondos públicos y lo que se pretende 
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es que mediante la reutilización se logre generar e incentivar nuevo conocimiento 

(Enescu et al., 2018) (Cox et al., 2019).  

En el proceso de gestión de datos también se destaca la importancia de formar o 

capacitar a los bibliotecarios con el fin de que adquieran conocimientos en temas 

como “curaduría de datos, requisitos disciplinarios/financiadores, planes de gestión 

de datos, almacenamiento de datos, infraestructura, seguridad, software, ética, 

consultas/instrucción/divulgación y metadatos.” (Shipman & Tang, 2019) y en sí, 

buenas prácticas con respecto a RMD. Marlina et al. (2022) también concuerda 

sobre la preparación o capacitación de los bibliotecarios en pro de mejorar las 

competencias con relación a RMD. Además, Austin et al. (2021) apoya  la idea de 

que cualquier iniciativa que involucre la gestión de datos tiene como consecuencia, 

un potencial para que los datos de investigación tengan un valor agregado, esto ya 

sea en el proceso de ejecución del proyecto de investigación científica como una 

vez finalizado, incluso recalca el poder transmitir a las comunidades científicas  los 

beneficios que surgen a partir de RMD como es el caso de una mejor reutilización y 

un índice a la alza en relación a aumento de citas. 

Entre algunos artículos revisados se encuentra factores en común , los cuales 

consisten en la reutilización, así como la reproducibilidad, la transparencia, la 

conservación de datos de investigación y con ello también proporcionar 

disponibilidad o acceso a dichos recursos. En el ámbito de la reutilización Pronk 

(2019) expone sobre los beneficios que implica la reutilización de datos de 

investigación, dentro de los que sobresale un eficiente aumento de la productividad 

por parte de comunidades científicas, también al ser los datos de investigación 

recursos que están disponibles resultan útiles para la sociedad en general, ya que 

se ahorra tiempo que ocuparía llevar a cabo los procesos de recopilación y 

generación de datos, por lo tanto, permitirle a las distin tas comunidades científicas 

en lugar de dedicarse a nuevas investigaciones apoyarse en los datos que están a 

disposición para reutilizar o también presentar otros provechos como servir en 

escenarios para etapas de enseñanza o aprendizaje. 

De acuerdo con los hallazgos de Tang y Hu (2019) los servicios de gestión de datos 

de investigación (RDM, por sus siglas en inglés) tienen la tarea de organizar y llevar 

a cabo una serie de actividades relacionadas con el ciclo de vida de los datos de 

investigación, incluyendo el diseño, creación, reutil ización y seguridad de los datos. 

Los servicios que ofrecen los RDM incluyen la planificación, intercambio, difusión, 

conservación, acceso y descubrimiento de datos, así como la gestión de metadatos 

y la visualización de datos. Además, el estudio incluye una encuesta internacional 

sobre los servicios RDM, en la que el 77,2% de los participantes indicaron que 

utilizan repositorios de datos como herramientas para la gestión de datos. Además, 

se hallan ciertos obstáculos y se vislumbraron posibles roles futuros para los 

servicios de gestión de datos de investigación (RDM). 
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También es importante lo expuesto en (Grasse et al., 2018) donde se aclara que un 

enfoque único en las soluciones técnicas como las de un repositorio es insuficiente 

para promover las actividades de RDM y aplicar los procedimientos de RDM en todo 

el ciclo de vida de la investigación, es fundamental el enfoque en las personas 

capacitadas. 

En Adriaan et al. (2020) se subraya sobre la gestión de datos de investigación 

(RMD) lo cual tiene como fin administrar y mantener la  organización de los datos, 

en busca de que el proceso de investigación resulte eficiente y genere facilidades 

en términos de cooperación con otros investigadores a través de favorecer la 

disponibilidad de los datos, el acceso y reutilización cuyas características se valen 

de los principios FAIR como eje central para lo que este ligado a gestión de datos 

de investigación, se menciona también la trascendencia que puede tener 

implementar algunas políticas las cuales son fundamentales siempre y cuando se 

mantengan cercanas a la práctica investigativa, dado que existe una diferencia entre 

lo que son las políticas y lo que es realmente la práctica investigativa, por ejemplo, 

en términos de propiedad intelectual. 

En Xu et al. (2022), se muestran los efectos de una instrucción diseñada con base 

en el ciclo de vida de los datos de investigación y en el conocimiento de RDM en 

línea puede ser una alternativa efectiva para capacitar personas en estos 

conocimientos. 

Schöpfel et al. (2018) sostiene que los financiadores y la Comisión Europea 

promueven a que las comunidades científicas se comprometan más con la gestión 

de datos de investigación (RDM) y también a sumar esfuerzos a la apertura de los 

datos de investigación. En este trabajo se describe que los principios de datos FAIR 

se aceptaron como principios rectores para garantizar que los datos sean fácilmente 

encontrados, accesibles, interoperables y reutilizables. Los principios FAIR 

describen cuatro dimensiones para evaluar diferentes niveles de FAIR y son vitales 

en RDM, incluso se destaca que para abordar adecuadamente RDM es esencial 

considerar las necesidades, demandas y comportamientos de las comunidades 

científicas, además de proporcionar orientación, capacitación y apoyo. Es 

importante considerar que, en vez de enfatizar la acción de compartir, es 

fundamental que la política de datos se enfoque en promover las buenas prácticas 

en RDM. 

En Hettne et al. (2020), la Universidad de Leiden (LU) lanzó una reglamentación 

para ayudar a los investigadores cumpliendo con requisitos RDM, exigidos por 

patrocinadores y agentes para mejorar la transparencia e integridad de la 

investigación. Esta reglamentación tuvo como pilares, trabajos de organizaciones 

internacionales como: GO FAIR, Research Data Alliance, CODATA, las cuales son 

organizaciones que plantean y fomentan buenas prácticas en implementación de 

los principios FAIR. Dentro de la reglamentación se propone para lo que 
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corresponde a la etapa inicial, se deba empezar por un plan de gestión de datos 

(DMP) para luego continuar con la recolección de los datos. Luego se propone que, 

para la recolección de datos, se garantice que los datos se conserven de modo que, 

en la etapa siguiente, se garantice la integridad y disponibilidad de los datos 

mediante documentación y metadatos, así como garantizar la confidencial idad de 

datos. Se sugiere que para garantizar el acceso y sostenibilidad de los datos es una 

buena alternativa el uso de un repositorio con CoreTrustSeal. Adicionalmente, 

referente al tiempo en relación con la preservación de los datos que sugieren que 

sea por un rango de 10 años. 

Según lo expuesto en Mushi et al. (2020) la falta de una política de RDM  por parte 

de una institución no implica que una biblioteca deje de desarrollar habilidades de 

RDM o de brindar servicios de RDM, por el contrario, se deben desarrollar e 

implementar sistemáticamente componentes y servicios de RDM teniendo en 

cuenta lo que se ha demostrado en la literatura como buenas  prácticas y así crear 

conciencia dentro de la organización y con el tiempo, garantizar que los datos de 

investigación de la universidad sean accesibles para la comunidad en general. 

2.3.1.3 Desafíos de RDM 

En Lefebvre et al. (2020) se muestran algunos desafíos organizacionales y 

tecnológicos que ocurren durante la fase de planificación de la gestión de datos de 

investigación, desafíos que se deben abordar según los autores a partir de criterios 

de calidad que se basan principalmente en principios FAIR, también recalcan gran 

importancia en la reutilización, el uso de identificadores persistentes y el manejo de 

estándares de metadatos relevantes como Dublín Core o Data Cite. 

Al analizar la documentación y publicación de datos de investigación surgen 

interrogantes en torno a la falta de incentivos para los autores ante el gran esfuerzo 

que puede conllevar este proceso como se menciona en Bloemers y Montesanti 

(2020). Según Cousijn et al. (2019), es importante definir métricas de datos con las 

que los datos de investigación pueden ser parte de las evaluaciones de calidad para 

proyectos de investigación y así recompensar a los autores y fomentar la publicación 

de datos de investigación. 

Otro aspecto encontrado como reto, es la falta de políticas relacionadas con 

disponibilidad de datos, por ejemplo en Graf et al. (2020) se analizan declaraciones 

de disponibilidad de datos enviadas a 176 revistas entre 2013 y 2019, se aprecia 

que el aumento de declaraciones de disponibilidad de datos coincide con el 

lanzamiento de políticas por parte de las revistas que piden estas declaraciones 

como requisitos, esto ayuda a mejorar la ausencia de declaraciones de 

disponibilidad de los datos, un caso similar se encuentra en Jackson (2021) , donde 

se recomienda la definición de políticas de manera clara teniendo en cuenta tipo de 

datos y cómo se deben aplicar; en relación a licencias se detalla de la búsqueda de 

un acceso libre y sin restricciones o dado el caso atribuir crédito al autor original, 
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puntualmente con la licencia (CC0) o (CC-BY), además de la utilización de 

repositorios generalistas como Dryad y figshare. De igual manera, en relación con 

las licencias y derechos de autor Subirats-coll et al. (2022) mencionan el uso de la 

licencia CC-BY. 

2.3.2 Metadatos 

Teniendo claro que los datos de investigación son información generada o 

recolectada a lo largo de un proceso investigativo, es importante definir que esta 

información requiere ser descrita, como se menciona en Korkeamäki et al. (2022) 

“Las características de los datos son las propiedades y aspectos que describen los 

datos.”, se trata por tanto, mediante los metadatos brindar un contexto sobre los 

datos generados durante el proceso de investigación, por consiguiente los 

metadatos resultan ser muy útiles para describir otros datos, que para el contexto 

de nuestro trabajo serían los datos de investigación. Así se evidencia que los 

metadatos se convierten en un mecanismo esencial para el enriquecimiento de los 

datos de investigación y pueden ser FAIR. Hacia este mismo objetivo apunta 

Schröder et al. (2022) cuando afirma que “los metadatos son importantes para 

proporcionar un contexto adicional, lo que permite que otras personas (incluido el 

yo futuro) comprendan el proceso de investigación y los datos resultantes”. 

Asimismo, en Rumble et al. (2019) agregan que los metadatos son trascendentes 

debido a que “los metadatos son los datos y la información que permiten al usuario 

comprender la generación, el significado y la calidad de los datos”. Los metadatos 

son esenciales cuando se trata de facilitar al usuario la descripción de los datos 

(Calhoun et al. , 2019). 

Los metadatos según Ganske et al. (2020) se entienden como datos que describen 

aspectos característicos de otros datos en particular, los metadatos se encargan de 

brindar la información necesaria de manera detallada acerca de cómo fueron 

generados los datos, un ejemplo de metadato puede ser la fecha de creación.  

El uso de metadatos es esencial para los procesos de publicación y preservación 

los datos de investigación y como se ha venido mencionando anteriormente, los 

metadatos se convierten en la información relevante que brinda el contexto desde 

cuando fueron creados los datos de investigación (Töwe & Barillari, 2020).  

Dentro de las ventajas que representan los metadatos en datos de investigación se 

puede subrayar algunas como la de permitirle al investigador que desea 

posiblemente reutilizar los datos de investigación poder determinar si esos datos 

son aptos o no para los escenarios de sus aplicaciones. Sumado a esto, los 

metadatos son una fuente con la cual el usuario interesado en los datos de 

investigación determina la calidad de los mismos, los metadatos hacen que los 

datos sean detectables, accesibles y reutilizables (Hashim, 2019), (Masinde et al., 

2021).  En ese mismo sentido, Enescu et al. (2018) habla sobre los propósitos de 

los metadatos y se sostiene que los metadatos se convierten en documentación de 
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los datos de investigación almacenados en un repositorio y esto permite tanto la 

facilidad de búsqueda como la accesibilidad de dichos datos para los usuarios 

interesados, además, de puntualizar que la calidad de estos metadatos va a facilitar 

la encontrabilidad de los datos. 

La importancia de los metadatos la subraya Hansson y Dahlgren (2022) cuando 

manifiesta que gracias a los metadatos cualquier usuario interesado en los datos de 

investigación pueda tener una adecuada descripción acerca del conjunto de datos 

de investigación, así como un mejor conocimiento sobre cómo fueron recolectados 

los datos y con ello facilitar tareas que requieran la reutilización de los datos de 

investigación para el contexto que se necesite. Quarati y Raffaghelli (2022) en su 

trabajo recalca la importancia de los metadatos cuando menciona que una buena 

calidad de metadatos permite que los usuarios o investigadores puedan explotar 

eficientemente los recursos, pues contarían con la posibilidad de consultar 

fácilmente los datos para efectos de replicar o reutilizar dichos recursos de 

investigación. 

Durante esta revisión sistemática se puede evidenciar la gran variedad de datos de 

investigación que se pueden producir dependiendo de la disciplina en particular, por 

esta misma razón los metadatos utilizados para describir los datos de investigación 

son muy diferentes, como se puede apreciar en Brandt et al. (2022) donde la 

disciplina es ciencia de los materiales y los metadatos utilizados son por ejemplo 

temperaturas, tiempos, materiales, entre otros, a diferencia de Korkeamäki et al. 

(2022), donde la disciplina es estudio de medios, donde los metadatos son por 

ejemplo nombre, direcciones, estadísticas, opiniones. 

Según lo anterior, ante las diferentes necesidades que se pueden tener 

dependiendo de la disciplina en particular, se evidencia la necesidad de manejar un 

lenguaje en común en cuanto a metadatos de datos de investigación, esto para 

lograr según los principios FAIR la interoperabilidad. En este sentido, algunos 

autores proponen que para que exista un vocabulario común en cuanto a metadatos 

y para efectos de apoyar a los generadores de producciones científicas se opte por 

esquemas de metadatos flexibles dependiendo de la disciplina y en esa flexibilidad 

se recurra al uso de plantillas a fin de apuntar hacia un estándar (Brandt et al., 2021). 

También autores como Hrynaszkiewicz et al. (2020) mencionan que para lograr 

tener un lenguaje en común se deben seguir los lineamientos de un estándar de 

metadatos de investigación que es “una forma común e interoperable de 

representar, etiquetar o estructurar datos y metadatos”. Teniendo en cuenta que un 

estándar responde a unas necesidades puntuales, se podría usar un estándar en 

particular que se ajuste a las necesidades del contexto y tipo de datos de 

investigación que se van a tratar en el prototipo planteado en el presente trabajo. 
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2.3.3 Estándares de metadatos 

A partir de los artículos revisados, se ha encontrado inicialmente que un estándar 

de metadatos es “una forma común e interoperable de representar, etiquetar o 

estructurar datos y metadatos” (Hrynaszkiewicz et al. 2020). Por consiguiente, los 

estándares desempeñan un papel importante dentro de un repositorio de datos de 

investigación a raíz de que fomenta establecer un vocabulario común y por 

consiguiente facilita aspectos como la interoperabilidad, facilitar la legibilidad de las 

máquinas y en el transcurso de la revisión de diferentes artículos coinciden en que 

uno de los estándares ampliamente adoptado es Dublín Core (Jejkal et al., 2022). 

Además, de la interoperabilidad y encaminar a que los datos de investigación sirvan 

a otros investigadores, los estándares son un pilar fundamental en la gestión de 

datos de investigación, considerando que en todo proceso investigativo es relevante 

el uso de estándares, aplicados desde la toma de datos hasta la publicación de 

estos datos, ya que puede fomentar la disponibilidad y la comprensión de los datos 

para facilitar la reutilización de dichos datos. Según Schirrwagen et al. (2019), un 

estándar de metadatos apoya y promueve la transparencia de la investigación y en 

ese sentido se menciona que un estándar adicional es el Data Documentation 

Initiative (DDI). De igual modo Hrynaszkiewicz et al. (2020) en su estudio sostiene 

que el acogerse a formatos estándares y comunes de metadatos ayuda 

significativamente en procesos tanto de descubrimiento como de una eficiente 

reutilización de los datos de investigación.  

Otros autores como Latif et al. (2021) sostienen que algunos estándares adicionales 

de metadatos son DataCite, también se menciona (OAI-PMH) el cual es un 

protocolo para la recolección de metadatos y que permite servir más de un esquema 

de metadatos, DCAT, DDI. Igualmente, en Klump et al. (2021) nombran modelos de 

metadatos específicos de dominio tales como Darwin Core (DwC), DataCite, Dublín 

Core. Mientras que, Thessen et al. (2019) en su trabajo destaca el estándar de datos 

para la biodiversidad Darwin Core, COPDESS estándares para publicación de datos 

en ciencias de la tierra y DataCite como estándar de publicación de datos. 

El vocabulario de Schema.org, que abarca entidades, relaciones y acciones, se 

presenta como una solución flexible para asegurar la interoperabilidad en diferentes 

codificaciones, como RDFa, Microdata y JSON-LD (Schema.org, n.d.). Esta 

versatilidad lo convierte en una alternativa en el ámbito de los repositorios, 

respaldada por estudios que destacan su eficacia en garantizar la interoperabilidad 

(Gaignard et al., 2023; Tsueng et al., 2023). 

En Medina-Smith et al. (2021) se plantea un esquema de metadatos codificado 

mediante XML, el cual se basó en esquemas y vocabularios existentes, como los 

que se mencionaron anteriormente, Dublín Core y DataCite y también se revisa 

vocabulario relacionado con la ciencia de los materiales que es la disciplina puntual 

del trabajo realizado. 
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Otro trabajo donde se menciona un estándar de metadatos en particular es en 

Wasner et al. (2018) donde se recolectan datos de unas encuestas que brindarán 

información sobre el desempeño del sistema educativo en Suiza, se expone que 

aspectos a mejorar es pasar de sus propios estándares patentados a estándares de 

metadatos adecuados y estandarizados como por ejemplo DDI que se ajusta a sus 

necesidades particulares. 

En Stocker et al. (2020) se destaca la importancia de identificador persistente para 

los instrumentos relacionados con datos de investigación, el cual se encuentra  

alineado con los principios FAIR, en este trabajo se plantean metadatos FAIR sobre 

instrumentos y se analizan estándares de metadatos como ePIC y DataCite, con los 

cuales se adopta e implementa el esquema propuesto por los autores ya que 

resuelven las necesidades propuestas para la temática del artículo relacionada con 

identificadores persistentes y metadatos de instrumentos. 

El hecho de adoptar un estándar de metadatos es importante para asegurar un 

almacenamiento estructurado de la información y el beneficio que surge es poder 

realizar un análisis apropiado de los datos de investigación sin inconveniente. 

En Hansson y Dahlgren (2022) su revisión sobre repositorios abiertos destacados 

como ResearchGate Data, Dataverse de Harvard, Figshare, Zenodo tienen como 

común denominador los siguientes estándares de metadatos: DataCite Metadata 

Schema, Dublín Core. Enescu et al. (2018) coincide en estándares como Dublín 

Core, dataCite o ISO 19139 (ISO, 2007). 

También en Nitecki y Alter (2021) se muestra la colaboración que se da entre un 

proveedor de tecnología y la biblioteca de una de las universidades más antiguas y 

reconocidas de Escocia, la Universidad de Glasgow, en la descripción de esta 

colaboración, expone la importancia de los estándares de metadatos y manejo de 

repositorios de datos de investigación de confianza en general para la adopción de 

los principios FAIR. 

Iglezakis (2020) presenta un modelo personalizado de metadatos orientado a 

ingeniería computacional denominado EngMeta el cual se basa en los estándares 

de DataCite, Codemeta, ExptML y PREMIS, este es un modelo para la extracción 

automática de metadatos de archivos de simulación y funciona como núcleo 

descriptivo en un repositorio institucional. Además, dentro de este trabajo se 

mencionan otros estándares como CERA, el cual está enfocado para datos con 

temas orientados al clima. 

Se puede apreciar que los estándares de metadatos tienen utilidades apropiadas 

para diferentes necesidades, cada estándar de metadatos puede ser útil para un 

contexto en particular y ante la necesidad de tomar características de diferentes 

estándares de metadatos para cubrir diferentes necesidades, en Miksa et al. (2021) 
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se describe lo que se denomina perfil de aplicación y se establece uno para DMP 

procesables por máquina, teniendo en cuenta los estándares Dublín Core, Dublín 

Core Metadata Terms, - Friend of a Friend (FOAF), DataCite Metadata Schema, 

CERIF, COAR, Norma ISO 6391-1 y Norma ISO 4217. 

A continuación, se definen los principales estándares encontrados en esta revisión 

sistemática. 

• Dublín Core: “un conjunto de quince elementos (propiedades) "básicos" para 

describir recursos” (Dublin Core, n.d.) 

• Datacite: “Esquema de metadatos de DataCite para la publicación y citación 

de datos de investigación y otros resultados de investigación” (DataCite, n.d.) 

• DDI: “Un conjunto gratuito de estándares/productos originados por 

profesionales de datos (dentro de las ciencias sociales, económicas y del 

comportamiento)” (DDI Alliance, n.d.) 

2.3.4 Repositorios de datos de investigación 

Los repositorios de datos de investigación son un mecanismo que sirve a diferentes 

comunidades académicas y disciplinarias, es un intermediario, son entendidos 

como mediador entre productores y usuarios que consumen datos de investigación 

científica, al mismo tiempo los repositorios de datos de investigación benefician 

también los intereses de los patrocinadores y principalmente a las comunidades 

científicas, son un medio con la capacidad de preservar el valor de los datos a largo 

plazo según Štebe et al. (2020). En este mismo sentido, en Mushi et al. (2020) 

destacan que los repositorios de datos de investigación son una buena práctica de 

RDM dado que son una herramienta importante y oportuna dentro de la 

infraestructura de la investigación, en especial cuando se trata de preservar los 

datos valiosos que se han elegido para un uso a largo plazo, así mismo Koltay 

(2020) expone que para garantizar el uso y la conservación a largo plazo de los 

datos, las organizaciones de financiación y los editores deben incentivar a los 

investigadores para que depositen sus datos en repositorios certificados y 

acreditados según los estándares apropiados, ya que esto es clave para garantizar 

la calidad de los datos 

Hansson y Dahlgren (2022) en su revisión encuentran que los repositorios de datos 

no solo le permiten al investigador publicar sus datos de investigación, sino que 

también potencializa que los investigadores puedan trabajar de manera 

colaborativa, con el propósito de que exista una transparencia y mayor visibilidad 

de las producciones científicas en donde los datos de investigación recolectados 

puedan ser reutilizables y escalables en el futuro. Precisamente al hablar de 

reutilización, en Van De Sandt et al. (2019), se busca una definición de reutilización 

de datos de investigación y se denota la situación de reutilización cuando un 
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individuo publica los datos de investigación en un repositorio, otra persona toma 

estos datos publicados y los utiliza en su nueva investigación. 

En Aleixandre-benavent et al. (2020), a partir de una encuesta realizada a 1.063 

investigadores en varias disciplinas y con el fin de obtener información sobre los 

hábitos y experiencias de los investigadores en España con relación a la gestión y 

el intercambio de datos brutos de investigación , se destaca que el 54.9% de los 

encuestados no cuenta con un plan de gestión de datos. Por otra parte, para lo 

relacionado a preservar los datos, la encuesta arroja que el 56.6% de los 

encuestados consideran que un repositorio es un recurso adecuado, 

particularmente junto a otros estudios se encuentra que el principal medio para 

acceder y localizar datos de otros investigadores es a través del contacto con 

colegas. En cuanto al intercambio de datos, se identifican algunas dificultades, como 

aspectos éticos, la pérdida de autoría, el uso inadecuado de los datos (por ejemplo, 

una interpretación errónea) y otro aspecto que tiene que ver con asuntos legales. 

En este trabajo se menciona la importancia del intercambio de datos, ya que permite 

acelerar y generar conocimiento, para aprovechar los datos existentes; además, 

enfatizar que muchas entidades financieras apoyan este tipo de iniciativas de 

intercambio de datos con el objetivo de recibir un mayor retorno a las grandes 

inversiones realizadas. 

Downs (2021) resalta que en muchos proyectos de investigación científica se hacen 

grandes inversiones para la obtención de los datos de investigación científica y en 

este sentido los repositorios se destacan como una plataforma que puede llegar a 

diversas audiencias y con la cual se podría minimizar estos costos asociados. Al 

depositar los datos en un repositorio, estos datos se conservan y son accesibles 

para el uso continuo en nuevos proyectos de investigaciones científicas y puedan 

ser reutilizados, conduciendo a un mayor valor científico a partir de nuevos 

descubrimientos y usarlos con nuevos propósitos fomentando de esta manera la 

actividad de la investigación, cuyos resultados generen productos innovadores, 

servicios y estudios que beneficien a la sociedad. Los datos de investigación aparte 

de requerir grandes inversiones en términos de costos, también, implican un 

esfuerzo considerable (Masinde et al., 2021). 

En aspectos de visibilidad, reutilización, transparencia, respaldo, mejorar la 

reproducibilidad y descubrimiento de datos de investigación que puede brindar un 

repositorio de datos de investigación también se suman otros autores como Arend 

et al. (2020), Defranco y Voas (2021), Jiao y Li (2022), y Klump et al. (2021). 

Adicionalmente, Posavec et al. (2020) en su estudio resalta a los repositorios, como 

un sistema electrónico cuya función se basa en capturar, difundir, así como 

preservar los resultados intelectuales de una institución y miembros de tal 

comunidad y cuyos resultados fueron fruto de una investigación científica.  
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En Bossaller y Million (2022) se plantea el potencial de los repositorios para acelerar 

e impulsar la creación de nuevos conocimientos científicos con investigadores que 

crean conocimientos mediante la reutilización de datos archivados, así mismo, es 

fundamental destacar la gran relevancia de que los datos archivados sean abiertos 

y reutilizables. En palabras de Ishak et al. (2019) “los factores más influyentes en el 

desarrollo o diseño del repositorio de datos de investigación son la tecnología, los 

datos y metadatos y las políticas”.  

Con los repositorios de datos de investigación se logra una eficiente preservación 

de los datos y sirven de canal para que quien realice investigaciones científicas 

pueda crear, intercambiar o reutilizar recursos como los datos de investigación, 

además se plantea que los repositorios permiten gestionar datos de investigación 

para lograr una mejor calidad de la información según Lefebvre (2023). Los 

repositorios de datos de investigación tienen como enfoque principal, proporcionar 

datos de investigación que sean accesibles y reproducibles (Brandt et al., 2021).  

Se presentan algunos desafíos como lo es el tema de costo que puede implicar el 

almacenamiento de la información recopilada como consecuencia de la constante 

evolución y alto volumen de información y la continua cantidad de datos obtenidos 

para determinados campos, por lo que habría que considerar acordar tiempos de 

preservación, por otro lado, se resalta el proceso de certificación de los repositorios 

lo cual ayude a desarrollar confiabilidad en los repositorios, como por ejemplo, la  

certificación para repositorios CoreTrustSeal (Töwe & Barillari, 2020)(K. Gregory et 

al., 2018) (Brandt et al., 2021). En el aspecto de poner límites de tiempo para la 

preservación de la información, por ejemplo, el gobierno de China exigió que se 

mantenga disponible la información durante 20 años (Marlina et al., 2022). Otra 

adversidad está relacionada con diferentes aspectos, tales como cuestiones legales 

y éticas al tratar con datos abiertos, en ese sentido como demostración podemos 

encontrar 11 impedimentos legales y algunas medidas para contrarrestarlos, esto 

se presenta en Hashim (2019). 

Los repositorios también se pueden considerar como una infraestructura que se usa 

principalmente para publicar datos, lo cual implica que sirven para apoyar a los 

investigadores en sus procesos de investigación , los datos de investigación también 

se almacenan y gestionan de forma estructurada y para posteriores análisis, 

rompiendo barreras y convirtiéndose en instrumentos centrales de gran apoyo para 

las comunidades científicas en temas referentes a intercambio de datos, los 

repositorios promueven la reproducibilidad; se hace hincapié en que existen algunos 

repositorios o sistemas de código abierto para uso interno de grupos de 

investigación que permiten personalizarse y dentro de los que se destaca CKAN, 

Dataverse, DSpace, Invenio (Brandt et al, 2021). Otros repositorios nombrados en 

otros trabajos como en Jiao y Li (2022), son re3data el cual es uno de los 

indexadores de repositorios más completos, al igual que el caso de Open Science 

Framework (OSF), Dryad, Zenodo, y Figshare. 
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En Hedeland (2020) se describe la infraestructura digital en un centro de datos de 

investigación para datos de investigación lingüística audiovisual, donde un 

repositorio denominado HZSK, es el componente central de la infraestructura, 

componente que fue desarrollado teniendo en cuenta los requisitos generales para 

los repositorios de datos de investigación como se definen en los principios FAIR, 

también cabe resaltar que en la infraestructura se hace uso de metadatos 

estandarizados como CMDI y Dublín Core, también en Lehmann et al. (2023), se 

propone un sistema de recopilación y administración de datos de investigación 

alineado con los principios FAIR, siendo uno de sus componentes principales un 

repositorio, se mencionan alternativas como Dataverse y Zenodo para almacenar 

varios datos de investigación en repositorios. 

Con el propósito de obtener un panorama actualizado sobre las implementaciones 

de repositorios de datos, en Bhardwaj (2019) se realizó un análisis de contenido de 

los Repositorios de Datos de Investigación abiertos (RDR) en todo el mundo, este 

análisis fue construido a partir de datos obtenidos de r3data y brinda información 

relevante que debe considerarse en relación a los RDR analizados, en particular se 

define tipo de licencias utilizadas, donde se evidencia que se hace uso 

principalmente de la licencia  Copyright, seguidos de 'CC0', 'Dominio público', Open 

Data Common (ODC), Open Government License (OGL), Open Government 

License Canada (OGLC) y Apache License 2.0, este estudio también brinda 

información de los estándares de metadatos más utilizados en los repositorios a 

nivel mundial, donde se destacan Dublín Core en primer lugar, seguido de ISO 

19115, DDI, entre otros. También se brinda información de los softwares más 

utilizados para la implementación de los RDR, encontrándose en primer lugar Data 

Verse, seguido de MySQL, DSpace, CKAN, Fedora, EPrints, entre otras, incluso se 

indica cuáles son los países líderes en el establecimiento de repositorios de datos 

de investigación, donde se encuentra en primer lugar Estados Unidos, Alemania, 

Reino unido, Canadá y Francia, por último se puede apreciar cuáles son las 

temáticas de los repositorios más habituales siendo en orden: la biología, 

geociencias, medicamentos, ciencias sociales, físicas y humanidades. 

Es de resaltar la relevancia de las licencias y derechos de autor en la temática de 

los datos abiertos, en Minamiyama et al. (2020) se expone la dificultad que puede 

generar políticas demasiado restrictivas y directrices poco claras sobre el 

intercambio de datos, se habla sobre el uso de herramientas estandarizadas, como 

las licencias Creative Commons (CC) y Open Data Commons (ODC) y otras 

licencias CC planteadas como licencias diseñadas para proporcionar condiciones 

de uso flexibles, teniendo en cuenta la ley de derechos de autor. Es importante 

enfatizar que, en la ciencia abierta, se busca promover el acceso libre y la 

reutilización del conocimiento científico, pero sin prescindir de los derechos de autor, 

algunas licencias como CC, incluyen condiciones que respetan el derecho de autor, 

pero permiten a los autores autorizar el uso de sus trabajos bajo ciertas condiciones. 
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En Poblet et al. (2018), se también se aborda sobre “la falta de licencias claras y la 

transparencia de los términos y condiciones de uso de los datos de investigación”, 

este mismo autor, por lo tanto, expone el uso de licencias Creative Commons para 

metadatos de investigación como alternativa para lograr que los datos de 

investigación estén conectados, sean detectables y reutilizables, se centra 

principalmente en la licencia CC0 y CC-BY, también se exponen protocolos y 

prácticas de metadatos de investigación como el Protocolo para la Recolección de 

Metadatos OAI-PMH y Dublín Core (DCMI). 

En relación con el software utilizado para repositorios de datos de investigación 

también se encuentra que en Nie et al. (2021) se realizó una evaluación para la 

selección de un software que permita la implementación de un repositorio de datos 

de investigación en una universidad de Pekín , donde se probaron las herramientas 

Dataverse, Data Conservancy, CKAN y DSpace, también se describe algunas 

características particulares de estas herramientas, en relación a soporte, disciplinas 

y a su licenciamiento, al analizar estas características particularmente se destaca 

DSpace en relación a las necesidades del proyecto, principalmente por ser una 

herramienta multidisciplinaria, gratuita y que cuenta con soporte. 

En Senagi y Tonnang (2022) se expone la definición de un sistema de gestión de 

datos de investigación donde en el componente de almacenamiento se seleccionó, 

instaló y configuró en la plataforma de código abierto que permite la gestión de datos 

y la publicación de conjuntos de datos en línea, CKAN, también se contempló el uso 

de Dataverse, se aprecia el uso de la licencia Creative Commons en su entorno de 

trabajo para facilitar el acceso a los datos y sus metadatos y cabe resaltar el uso de 

GitHub como plataforma para almacenar códigos fuente de varios software o 

fragmentos de código de software. 

En Hasselbring et al. (2020) se habla sobre software de investigación utilizado en el 

descubrimiento científico o como objeto de investigación en sí mismo, también se 

expone el uso de herramientas como Github para  alojar y compartir proyectos de 

software, este tipo de datos también debe seguir los principios FAIR y se incita a 

fomentar la citación de software para vincular el software con publicaciones, 

conjuntos de datos, métodos y otros objetos de investigación, también se menciona 

que repositorios como Zenodo pueden servir para alojar instantáneas de software y 

se recomienda manejar las licencias de software de código abierto establecidas.  

A continuación, se realiza la definición y descripción de algunos repositorios 

relevantes que han surgido en el ámbito de la gestión de datos de investigación y 

que fueron hallados en la revisión del conjunto de artículos primarios seleccionados. 

• Dataverse.org (2023) define a Dataverse como “Software de repositorio de 

datos de investigación de código abierto”. 
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• Dryad es "una plataforma de publicación de datos abiertos y una comunidad 

comprometida con la disponibilidad abierta y la reutilización rutinaria de todos 

los datos de investigación". Inicialmente, Dryad fue creado "para seleccionar 

y publicar abiertamente una gran variedad de tipos de datos, como los 

asociados con la investigación en ecología y biología evolutiva". Importante 

tener en cuenta que distintas comunidades como instituciones académicas 

hacen inversiones para “la conservación, el intercambio abierto y la 

reutilización de datos de investigación en todos los campos”. Además, “Dryad 

es completamente de código abierto” de acuerdo con Datadryad.org (2023). 

 

• FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) es “un 

sistema de repositorio robusto, modular y de código abierto para la gestión y 

difusión de contenido digital. Es especialmente adecuado para bibliotecas y 

archivos digitales, tanto para el acceso como para la conservación. También 

se utiliza para brindar acceso especializado a colecciones digitales muy 

grandes y complejas de materiales históricos y culturales, así como a datos 

científicos”. (fedora.lyrasis.org, 2023) 

 

• Figshare es definido cómo “es un repositorio donde los usuarios pueden 

hacer que todos los resultados de sus investigaciones estén disponibles de 

una manera citable, compartible y detectable” y que es “adecuado para todos 

los tipos de contenido, no solo para datos, implementamos dominios 

personalizados”. Es de destacar que Figshare trabaja con “una variedad de 

instituciones, editores, financiadores y conferencias para crear un entorno 

más eficiente para la investigación" (figshare, 2023). 

 

• Zenodo es “un repositorio de datos de investigación de difusión abierta para 

la preservación y puesta a disposición de contenido de investigación, 

educativo e informativo. El acceso al contenido de Zenodo está abierto a 

todos, solo para fines no militares”. Se destaca que “El código de Zenodo es 

en sí mismo de código abierto y se basa en la biblioteca digital Invenio, que 

también es de código abierto”, al igual que “Zenodo rápidamente comenzó a 

recibir investigaciones de todo el mundo y de todas las disciplinas” 

(zenodo.org, 2023). 

Es oportuno precisar que CERN (European Council for Nuclear Research) se 

encarga de investigar “la estructura fundamental de las partículas que componen 

todo lo que nos rodea. Lo hacemos utilizando los instrumentos científicos más 

grandes y complejos del mundo” (cern, 2023). 

• De acuerdo con inveniosoftware.org (2023), Invenio es un proyecto de código 

abierto que fue creado originalmente por el CERN. En particular, el producto 

InvenioRDM sobresale por ser “una plataforma de gestión de 
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repositorios/documentos” expresado también en (inveniosoftware.org, 2023) 

.  

• DSpace se centra en repositorios institucionales además de ser un software 

ágil, flexible, adaptable, de código abierto, que “satisface una necesidad 

específica como sistema de archivos digitales, centrado en el 

almacenamiento a largo plazo, el acceso y la preservación del contenido 

digital, lo que convierte a DSpace en el software de elección para 

organizaciones académicas, sin fines de lucro y comerciales que crean 

repositorios digitales abiertos” (DSpace.lyrasis.org, 2023). 

 

• CKAN el cual es “un DMS (sistema de gestión de datos) de código abierto 

para impulsar centros de datos y portales de datos. CKAN facilita la 

publicación, el intercambio y el uso de datos. Impulsa cientos de portales de 

datos en todo el mundo” (ckan.org, 2023) 

2.3.5 Sistemas de información de investigación actual (CRIS) 

Para Schöpfel et al. (2017) los sistemas CRIS son necesarios para manejar la gran 

complejidad de los datos científicos y están diseñados para almacenar y administrar 

datos de investigación de una organización o institución. Además de recopilar y 

analizar información, estos sistemas también proporcionan acceso y difunden 

información de investigación relevante. Se considera que los CRIS son una opción 

para mejorar los servicios de biblioteca en la gestión de datos de investigación, con 

su enfoque principal en el enlace y almacenamiento de datos. Los CRIS pueden 

mejorar el control de procedencia y el flujo de trabajo de los datos mediante el uso 

de identificadores, un lenguaje común, una semántica rica y enlaces a publicaciones 

relevantes. Además, de poder mejorar la calidad y la eficiencia de los datos. 

Siguiendo los resultados de Rousi, (2022) los CRIS son sistemas de información de 

investigación que se utilizan para recopilar información sobre publicaciones 

científicas y perfiles de investigadores en organizaciones de investigación. Además, 

los CRIS de última generación incluyen métricas de citas integradas y multimedia 

para mejorar su funcionalidad. Aunque los estudios previos se han centrado en las 

funcionalidades relacionadas con la gestión de datos de investigación, aún no se ha 

aprovechado todo el potencial de los CRIS para obtener información sobre el 

intercambio de datos entre los investigadores. 

En Sivertsen (2019) se afirma que los CRIS son cada vez más utilizados para 

estandarizar, facilitar y administrar la documentación y comunicación en la 

investigación, o, en otras palabras, para administrar actividades propias de la 

investigación científica. Además, con una amplia cobertura y datos de calidad 

estandarizados e integrales, los CRIS también pueden usarse como fuentes de 

datos para estudios de investigación y para tomar decisiones a partir de monitorear 

las actividades y resultados de la investigación. Para avanzar en su desarrollo con 
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fines de investigación, es necesario que los sistemas CRIS sean interoperables y 

comparables entre instituciones y países. 

Para que un CRIS sea eficaz, según Dvořák et al. (2019) es importante que colabore 

con otros sistemas tanto dentro como fuera de la organización, incluyendo el 

intercambio de información. De hecho, un CRIS funciona como un sistema 

centralizado que mantiene una relación y conexión entre diferentes fuentes de 

información. Así, el CRIS puede recopilar y mantener datos actualizados y precisos 

y mantener información precisa y actualizada de múltiples fuentes. La capacidad de 

integración e interoperabilidad de los sistemas CRIS ha sido reconocida como uno 

de sus principales beneficios. 

Según Fabre y Egret (2020) es conveniente utilizar un modelo de datos estándar e 

interoperable, especialmente el formato estándar internacional recomendado por la 

Comisión Europea para el sistema de gestión de información de investigación, 

Formato Común Europeo de Información sobre Investigación  (CERIF), estos 

autores, señalan que el CERIF es un modelo estándar y genérico que se utiliza para 

organizar y compartir información sobre investigaciones, su objetivo principal es 

estandarizar la organización e intercambio de información sobre investigaciones y 

su dominio, en los niveles conceptual, lógico y físico, para lograr un acceso 

homogéneo a sistemas de datos heterogéneos y un formato de intercambio de datos 

definido. Además, se destaca que el modelo CERIF fomenta la integración y el 

intercambio de datos a través de la estandarización y funciona como nivel de 

interoperabilidad entre la infraestructura digital y los datos de investigación. Este 

modelo incluye información sobre personas, organizaciones, proyectos y 

financiación, así como cualquier otro elemento relacionado con el proceso de 

investigación, y tiene tres elementos centrales interconectados: personas, 

organizaciones y proyectos. 

Los CRIS, según lo expuesto en Farinelli y Zigoni (2022), permiten la gestión de los 

aspectos relacionados con la información de investigación , los mismos autores 

muestran la integración de estos sistemas con herramientas de gestión de datos de 

investigación especializadas como repositorios, este artículo describe la adopción 

de estos sistemas en una institución, definiendo la importancia de la 

interoperabilidad lograda a través de la utilización de estándares de metadatos 

como CERIF, Dublín Core u OpenAIRE, también se expone la importancia de la 

integración entre CRIS y los repositorios institucionales para el archivo de datos, 

pues se garantiza la accesibilidad y la preservación a largo plazo de los datos de 

investigación. También en  Jetten et al., (2019)se destaca que los CRIS se 

encuentran respaldado por CERIF, cubren todos los aspectos de la información de 

investigación, involucra aspectos como registro, financiación, DMP, investigadores, 

resultados de investigación, datos generados, metadatos de datos generados, entre 

otros, en este artículo también se menciona que el CRIS comercial de mayor 

difusión internacional es PURE con más de 200 implementaciones en el mundo y 



   

 

37 

 

que el CRIS no comercial de mayor difusión internacional es DSpace-CRIS, con 

más de 100 implementaciones. PURE y DSpace-CRIS pueden almacenar 

colecciones de datos internamente gracias a las funcionalidades de repositorio 

integradas en CRIS, pero también están explorando la conexión a repositorios de 

datos externos existentes.En Zervas et al. (2019), se describe una transformación 

del repositorio institucional denominado KTISIS en un CRIS, esta transformación se 

implementó con el software DSpace-CRIS, en este trabajo se muestra también la 

relación directa entre repositorios institucionales y CRIS, definiendo que CRIS para 

gestión de datos sobre todos los aspectos de las actividades de investigación como 

proyectos, financiación, resultados y tecnologías y los IR para recopilar y exponer 

de manera gratuita los resultados de la investigación institucionales, esta relación 

en la transformación descrita en el trabajo se denota el describir que pasaron de 

una solución de repositorio institucional con DSPACE a un sistema CRIS usando 

DSpace-CRIS, herramienta que según  estos autores es una “herramienta eficaz 

para recopilar y administrar información de investigación, como perfiles de 

investigadores, páginas de departamentos, subvenciones para proyectos, 

resultados de investigación, métricas, informes y estadísticas”, también es 

importante mencionar que su modelo de datos admite el uso de identificadores 

persistentes para crear relaciones navegables entre entidades, también se 

menciona el manejo de licencias CC. 

En Biesenbender et al. (2019) se presenta la relevancia de los CRIS en la 

evaluación de resultados de instituciones en Italia, los Países Bajos y Alemania, 

describen como estas evaluaciones son de suma importancia a la hora de la 

asignación de recursos, particularmente en Italia se menciona el sistema IRIS, el 

cual es una plataforma CRIS basada en DSpace-CRIS. 

De hecho, al hablar de CRIS en un contexto latinoamericano, se encuentra el trabajo 

de Rosalina Vázquez (2022), en el cual se realiza un estudio de diagnóstico sobre 

el desarrollo de los sistemas CRIS en América Latina donde se hace una encuesta 

en 133 instituciones de 16 países latinoamericanos donde 31 instituciones 

respondieron que sí cuentan con un CRIS, este estudio nos arroja resultados muy 

concretos en cuanto a software utilizados, ya que se encontraron 48 instalaciones 

de CRIS en donde 48% son PURE, 31% VIVO y 20% DSpace-CRIS, dándose un 

equilibrio entre soluciones comerciales y no comerciales, también se indica que los 

CRIS están estrechamente vinculados con RI. 

2.3.6  Consideraciones finales de la revisión sistemática 

En resumen, esta sección presenta las conclusiones de la revisión sistemática, 

definiendo los aspectos principales a considerar en el diseño del prototipo a 

proponer en este proyecto.  

Los datos de investigación son resultados de estudios aceptados por la comunidad 

científica, los cuales permiten validar y respaldar resultados, son datos que se 
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recolectan para realizar análisis o cálculos. Pueden adoptar varios formatos como, 

por ejemplo, encuestas, entrevistas, archivos multimedia, simulaciones, algoritmos, 

gráficos, entre otros. Son fundamentales para otros investigadores y pueden ser 

multidisciplinarios. Es esencial seguir los principios FAIR para garantizar que los 

datos sean localizables, accesibles, interoperables o reutilizables. Se debe recalcar 

que la gestión adecuada de los datos de investigación abarca todo el ciclo de vida, 

desde la planificación de la generación de datos hasta su intercambio, publicación 

y conservación. 

Los repositorios de datos de investigación de acuerdo con la revisión sistemática 

ofrecen múltiples beneficios, que incluyen facilitar futuras investigaciones, promover 

la reutilización de datos, aumentar la eficiencia al ahorrar tiempo y recursos, mejorar 

la transparencia y reducir la duplicación de esfuerzos. Su existencia es fundamental 

para el avance y desarrollo de la comunidad científica ya que se encargan de 

almacenar, organizar y garantizar la disponibilidad de información a largo plazo de 

investigación científica. También es importante destacar que son fundamentales los 

principios FAIR en la construcción de estos repositorios de datos de investigación. 

Además, se reconoce en las diferentes publicaciones que la gestión de datos de 

investigación es una parte fundamental del proceso de investigación científica, y los 

repositorios de datos son una herramienta clave en este proceso.  

El uso de estándares de metadatos en la gestión de la información según lo 

encontrado en la revisión sistemática es fundamental para lograr características 

necesarias como interoperabilidad, accesibilidad, reutilización, entre otras. Se trata 

de un lenguaje definido, estructurado y ampliamente utilizado. Existe gran variedad 

de estándares de metadatos los cuales tienen utilidad dependiendo del contexto y 

la necesidad, incluso en la revisión sistemática se encontró el termino perfil de 

aplicación, que trata sobre utilizar diferentes estándares, para lograr satisfacer 

diferentes necesidades que en ocasiones no se pueden cubrir solo con un estándar. 

En relación a las licencias como herramientas legales para la definición del uso de 

obras o recursos digitales se definen en la revisión sistemática como una necesidad 

fundamental en la temática de datos de investigación, se argumenta en repetidas 

ocasiones que la definición de una licencia estandarizada brinda beneficios a la hora 

de lograr la característica de disponibilidad, teniendo en cuenta la atribución de 

créditos al autor original, es de tener en cuenta que existe gran variedad de 

licencias, las cuales tienen características puntuales, que pueden ser apropiadas 

para un contexto o necesidad.  

Con respecto a los CRIS respaldados por el modelo CERIF, según lo encontrado 

en la revisión sistemática son sistemas que permiten administrar y gestionar 

información relacionada a la investigación científica desarrollada en una institución 

u organización, los CRIS abarcan la gestión de diferentes aspectos asociados a las 

actividades de un proceso de investigación científica, como resultados, financiación, 
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investigadores, entre otros. Estos sistemas trabajan de manera conjunta con otras 

herramientas como repositorios para lograr mayor efectividad en la gestión de la 

información.  
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3. PROPUESTA DE MODELO DE PUBLICACIÓN DE DATOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA UN ÁMBITO UNIVERSITARIO 

En esta sección se presenta una iniciativa para abordar las necesidades específicas 

de gestión de datos de investigación en la Universidad del Cauca, mediante un  

prototipo de software para un grupo de investigación, el cual se denominará 

INVESTUNICAUCA, este prototipo se presenta como una propuesta que integra un 

modelo de publicación, el cual busca establecer un repositorio dedicado a la 

preservación, acceso y difusión de los datos de investigación generados por la 

comunidad académica de la universidad en consonancia con la gestión de la 

investigación. A continuación, se detallan las características y componentes del 

prototipo, así como las metodologías y estándares que gu iaron su desarrollo. 

Además, se proporciona una visión general de INVESTUNICAUCA y su contribución 

como infraestructura de gestión de datos de investigación institucional inexistente. 

En la siguiente sección, se presentan los modelos de representación de la propuesta 

que integra un repositorio de datos y sistemas CRIS. Estos modelos constituyen la 

base conceptual que respalda la integración de DSpace y CRIS, proporcionando 

una visión estructurada de la gestión de datos de investigación en el contexto de un 

grupo de investigación de la Universidad del Cauca. 

3.1 Modelos de representación de datos 

Es importante resaltar que el modelo CERIF (Common European Research 

Information Format) fue clave debido a que permite la interoperabilidad y la gestión 

de información relacionada con la investigación. Este modelo fue diseñado por 

EuroCRIS, CERIF proporciona un marco estructurado y armonizado para la 

descripción de entidades, relaciones y actividades en el ámbito de la investigación. 

En este contexto, CERIF emerge como una herramienta clave para potenciar la 

visibilidad, accesibilidad y reutilización de datos de investigación en entornos 

académicos e institucionales. En ese sentido, se continúa a mostrar la definición de 

las principales entidades de CERIF, esto se puede visualizar en la Tabla 6. 

Tabla  6. Definición de entidades modelo CERIF 

Entidad Definición Atributos 

 

Relaciones 

 

Agente Cualquier cosa que 
tenga la capacidad de 
realizar actividades. 

palabras clave: Lista< 
Cadena multilingüe > 
vida útil: rango de fechas 

contactos: Lista< 
Información_de_contacto 
> 

 

Un agente puede ser el 
actor de cualquier número  
de actividades. 

Un agente puede recibir 
cualquier número de 
premios. 

Un agente puede ser el 
agente en cualquier número  
de posesiones de 

conocimientos y 
habilidades. 
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Un agente puede Sea el 
agente en cualquier 

cantidad de experiencia,  
tiempo y esfuerzo. 
Un Agente puede ser el 

agente en cualquier 
cantidad de Experiencia, 
Tiempo y Esfuerzo. 

Persona Especialización de 

Agente, Un ser 
humano como 
individuo. 

nombre: Nombre de la 

persona 
nombres alternativos: 
Lista < Nombre de 

persona > 
 

Las relaciones de Agente 

Organisation 
Unit 

 

Grupo formal, 
orientado a objetivos, 

con miembros y una 
estructura def inida, 
regido por reglas y 

procedimientos que 
guían el 
funcionamiento 

nombre: Cadena 
multilingüe 

acrónimo: cadena 
descripción: Cadena 
multilingüe 

 

Las relaciones de Agente 

Project 

 
 

Un esfuerzo temporal 

emprendido para 
crear un producto, 
servicio o resultado 

único. 

nombre: Cadena 

multilingüe 
acrónimo: cadena 
 

No registra 

Event Algo que sucede, 
especialmente algo 
importante 

No registra No registra 

Document Representación 

limitada de un 
conjunto de 
información diseñado 

con la capacidad (y 
normalmente la 
intención) de 

comunicar. Un 
documento puede 
manifestar 

información simbólica, 
esquemática o 
sensorial-

representacional. 

título: Cadena multilingüe 

fecha de publicación: 
Fecha en caso de que el 
documento haya pasado 

por publicación 
 

Un documento tiene 

cualquier número de 
contribuciones: instancias 
de Contribución al 

Documento. 
Un documento puede 
demostrar cualquier número  

de posesiones de 
experiencia y habilidades. 
Un documento puede 

demostrar cualquier número  
de actividades. 
 

Resource 
 

Cualquier cosa que 
pueda usarse para o 
en el proceso de 

investigación. 

No Registra Un recurso puede ser 
producido por cualquier 
número de Declaraciones 

de Contribución. 
Un recurso puede ofrecerse 
en cualquier número de 

Ofertas de Recursos. 
Un recurso puede tener 
cualquier número de 

Resource_Identifiers. 

Activity 
 

Todo lo que hace un 
Agente. 

rango de fechas: Rango  
de fechas 

Una actividad normalmente 
tiene actor: una instancia de 
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Agente. Para algunas 
subclases de Actividad, es 

posible que el Agente no 
sea conocido o divulgado 
(por ejemplo, para 

revisiones ciegas). Además, 
si el actor utiliza un 
seudónimo, se desconoce 

su identidad (y, a veces, 
incluso el tipo), en cuyo caso 
solo está disponible el 

nombre para mostrar. 
Una actividad tiene 
cualquier número de 

Declaraciones de Af iliación. 
Una actividad puede ser 
acreditada por cualquier 

número de Documentos. 
Una actividad puede estar 
cubierta por cualquier 

número de Fondos. 

Fuente: Tomado del repositorio del repositorio oficial de CERIF-Core en GitHub (EuroCRIS, n.d.). 

Traducido al español por los autores. 

En la Tabla 6 se describe la definición, los atributos y las relaciones 

correspondientes a las principales entidades del modelo CERIF. 

A partir de lo anterior, se analiza las entidades del modelo CERIF que se deben 

tener en cuenta según las necesidades en el contexto institucional de la Universidad 

del Cauca, específicamente en el Grupo de Investigación en Inteligencia 

Computacional (GICO). 

En este contexto y en concordancia con la revisión realizada con respecto a la 

caracterización de la fase anterior, se procede a tomar como base la información 

que reposa en el sitio web del grupo GICO (https://www.unicauca.edu.co/gico/) para 

llevar a cabo la identificación de la información relevante relacionada, con el objetivo 

de determinar las entidades pertinentes del CERIF que resultan esenciales para el 

ámbito del grupo de investigación universitario en consideración. 
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Según las principales características del modelo CERIF tal como se detallan en 

(EuroCRIS, 2020), se concluye que las entidades clave del núcleo de CERIF que 

resultan pertinentes para las necesidades del prototipo son las siguientes:  

• Person 

• Project 

• Organisation Unit  

• Event 

• Publication 

• Resource 

• Activity 

Como se evidenció en la fase anterior, dentro del proceso de investigación es muy 

importante la gestión de datos de investigación, siendo, los repositorios de datos de 

investigación un elemento clave para ese escenario, principalmente porque 

garantizan la disponibilidad de la información científica a largo plazo. En ese sentido, 

de acuerdo con los hallazgos en la revisión sistemática, es fundamental que en el 

prototipo del repositorio se incorpore el concepto ampliamente reconocido y 

respaldado con respecto a la publicación de datos y metadatos de investigación  que 

son los principios FAIR. 

Cabe resaltar que, para ese propósito, CERIF es un facilitador de interoperabilidad 

en lo que corresponde a la información de la investigación en sistemas CRIS. Por 

lo tanto, el aprovechamiento de las entidades del CERIF, que se presentarán en la 

Tabla 7 resultan relevantes, para cumplir con los principios FAIR. De las entidades 

del modelo CERIF mencionadas anteriormente contribuyen a alcanzar dichos 

principios, como se detalla a continuación: 

Tabla  7. Entidades que contribuyen a alcanzar los principios FAIR. 

 F A  I R 

Person x x x  

Project x  x  

Organisation Unit x  x  

Event x  x  

Publication x x x x 

 

En la Tabla 7, se presentan las entidades CERIF que desempeñan un papel 

fundamental en la implementación de los principios FAIR. En esta Tabla, se destaca 

la entidad específica, así como la identificación clara de qué principio FAIR facilita 

en el contexto de la investigación. 

Seguidamente se detalla cómo cada entidad, presentada en la Tabla 7, contribuye 

a la realización de los principios FAIR en el contexto de la investigación. 
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Las entidades de la Tabla 7 para hacer que los datos sean Findable (F): 

• Person: Utilizar esta entidad para describir a los autores y colaboradores de 

la investigación, proporcionando metadatos como nombres, afiliaciones y 

enlaces a perfiles ORCID. 

• Project: Utilizar esta entidad para describir proyectos de investigación, 

incluyendo información detallada sobre el título del proyecto, los 

investigadores involucrados y las palabras clave. 

• Organisation Unit: Utilizar esta entidad para describir las unidades y 

departamentos de la institución, lo que facilita la búsqueda y la vinculación 

de la investigación con las unidades correspondientes. 

• Event: Utilizar esta entidad para describir eventos de investigación, como 

conferencias y simposios, lo que permite a los investigadores encontrar 

oportunidades para presentar sus resultados. 

Las entidades de la Tabla 7 para hacer que los datos sean Accessibles (A): 

• Publication: Utilizar esta entidad para describir las publicaciones de 

investigación y proporcionar información sobre el acceso a las mismas, como 

si son de acceso abierto o si requieren una suscripción. 

• Person: Utilizar esta entidad para definir los roles y permisos de los 

investigadores y personal de la institución en relación con los objetos de 

investigación. 

En la Tabla 7 se destaca el principio de interoperabilidad (I) dado que con las 

entidades de CERIF que ahí se muestran se logra definir relaciones entre las 

diversas entidades, por ejemplo, asociar publicaciones con autores o proyectos con 

investigadores, lo que contribuye a la interoperabilidad de los datos de investigación. 

Además, el uso de identificadores persistentes, como URIs o Identificadores de 

Recursos Uniformes (por sus siglas en inglés, Uniform Resource Identifiers) 

asignados para cada ítem perteneciente a cada entidad, potencia la 

interoperabilidad, permitiendo utilizar los identificadores de manera consistente por 

diferentes sistemas y aplicaciones. 

Las entidades de la Tabla 7 para hacer que los datos sean Reutilizables (R): 

• Publication: Proporcionar metadatos detallados en esta entidad, como 

resúmenes y descripciones de los resultados de investigación, para que los 

datos sean más reutilizables por otros investigadores. 

• Result o Publication: Proporciona información sobre métricas y evaluaciones 

de impacto relacionadas con la investigación, lo que puede ayudar a los 

investigadores a comprender mejor el valor y la relevancia de los datos. 
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Una vez realizada la definición de las entidades para tener en cuenta del modelo 

CERIF, en la Figura 7, se presenta un esquema que describe de manera conceptual 

la organización y la relación de los datos dentro del sistema DSpace-CRIS, 

evidenciando principalmente la relación que se presenta entre las entidades del 

modelo CERIF y el repositorio DSpace. 

A continuación, se realiza el análisis de la organización de los datos en DSpace, 

esto se puede apreciar en el modelo disponible en la documentación del software 

(LYRASIS, 2011), el cual se presenta en la Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo de datos de Dspace. Fuente: Tomado de: (LYRASIS, 2011) 

En el modelo que se presenta en la Figura 7, se observa la organización de la 

información dentro de un DSpace convencional, donde de manera general se 

encuentran las comunidades, las cuales se pueden dividir en subcomunidades, 

estas comunidades son las que contienen las colecciones que son agrupaciones de 

contenido relacionado y las colecciones se componen de elementos o Ítems y cada 

Ítem tiene una y sólo una colección propietaria. 
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Los elementos se subdividen en paquetes de flujos de bits con nombre, los flujos de 

bits son archivos informáticos normales. 

En el análisis de cómo se relaciona el modelo CERIF en la organización de la 

información en DSpace CRIS, teniendo en cuenta que, como característica 

principal, permite recopilar y gestionar datos de investigación e información propia 

de un sistema CRIS. 

En el contexto del análisis detallado de la estructura organizativa del prototipo, se 

procede a presentar el modelo entidad-relación que vincula los módulos 

fundamentales de DSpace con los elementos CRIS.
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Figura 8. Modelo Conceptual de DSpace- CRIS para INVESTCAUCA. 
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Una vez definido el modelo conceptual en la Figura 8 se definirán los atributos que 

tendrá cada entidad o, en este caso, mediante qué metadatos pueden representar 

las entidades fundamentales para el prototipo según las necesidades del grupo de 

investigación al que va dirigido la presente propuesta de prototipo. Para lograr 

identificar los atributos necesarios se ha adoptado la estrategia de basarse en 

metadatos provenientes de Schema.org y OpenAIRE que utiliza el protocolo OAI-

PMH v2.0 para recopilar metadatos y requiere que los metadatos estén codificados 

en el formato de metadatos Dublín Core. 

Por consiguiente, mediante Schema.org y OpenAIRE se busca la representación de 

las entidades en el CRIS, ya que cuentan con la capacidad para proporcionar un 

marco estructurado y comprensible que abarca diversas áreas temáticas, 

incluyendo la investigación académica. Los tipos, elementos y propiedades 

definidos tanto en schema.org como OpenAIRE permiten una descripción detallada 

y estandarizada de las entidades relacionadas con la investigación, como proyectos, 

publicaciones, investigadores y otras categorías relevantes en el ámbito de 

investigación y académico. Schema.org y OpenAIRE como base para la 

representación de entidades en el CRIS contribuyen a establecer un marco robusto 

y compatible con estándares para la gestión efectiva de la información de 

investigación. 

Después, se proporciona un análisis detallado de cada entidad, incluyendo los 

metadatos asociados a cada una. Este análisis tiene como objetivo proporcionar las 

características y atributos específicos de cada entidad, destacando su importancia 

y contribución al contexto general del prototipo desarrollado. La información 

presentada sirve como guía detallada para comprender las particularidades de cada 

entidad en el marco del sistema propuesto. 

Tabla  8. Atributos para la entidad persona 

Atributo Descripción 

Date Fecha de nacimiento. 

Email Dirección de correo electrónico. 

Telephone Teléfono 

Gender Género de algo, normalmente una persona 

Description Una descripción del artículo 

Identif ier La propiedad identif icadora representa cualquier tipo de identif icador 
para cualquier tipo de cosa, como ISBN, códigos GTIN, UUID, etc. 

Image Una imagen del artículo. Puede ser una URL o un ImageObject 
completamente descrito. 

Url URL del elemento. 

 

La Tabla 8 proporciona una descripción concisa de los atributos asociados a la 

entidad Persona. En ella se detallan las características específicas y relevantes 
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relacionadas con la representación de individuos dentro del contexto del prototipo o 

sistema en consideración. 

Tabla  9. Atributos para la entidad Proyecto 

Atributo Descripción 

Name Nombre del proyecto 

DOI Identif icador de objeto digital 

URL Ruta del ítem  

Type Tipo de proyecto. 

Person Creador del proyecto. 

Keyword Palabra clave. 

Date Fecha. 

Product ID Identif icador del producto. 

 

La Tabla 9 presenta de manera concisa los atributos asociados a la entidad 

Proyecto. En esta Tabla se describen las características particulares y relevantes 

que definen y representan la información vinculada a proyectos en el contexto del 

prototipo. 

Tabla  10. Atributos para la entidad Organización 

Atributo Descripción 

Name Nombre de la organización. 

Parent organization Suborganización 

Identif ier Identif icador de la organización. 

Description Descripción de la organización. 

Type Tipo de organización. 

 

La Tabla 10 detalla de manera resumida los atributos relacionados con la entidad 

Organización. En este contexto, se describen las características específicas y 

relevantes que definen la representación de las organizaciones dentro del prototipo 

o sistema. 
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Tabla  11. Atributos para la entidad Evento 

Atributo Descripción 

Name Nombre del evento. 

Type Tipo de evento. 

Start date Fecha de nacimiento. 

End date Fecha f inal. 

Description  Descripción del evento. 

 

La Tabla 11 describe los atributos asociados a la entidad Evento. En este contexto, 

se detallan de manera concisa las características específicas y relevantes que 

definen la representación de eventos. 

Tabla  12. Atributos para la entidad Patrocinio 

Atributo Descripción 

Name Nombre del patrocinio. 

Amount Monto del patrocinio. 

Type Tipo de patrocinio. 

Description Descripción del patrocinio. 

 

La Tabla 12 ofrece una breve descripción de los atributos relacionados con la 

entidad Patrocinio. Se observan las características específicas y relevantes que 

definen la representación de los patrocinios dentro del prototipo. 

Tabla  13. Atributos para la entidad Producto 

Atributo Descripción 

Identif izer Identif icador del producto 

Date Fecha  

Versión Versión del producto 

Authors Autores del producto 

Type Tipo de producto 

Language Idioma del producto 

Publisher Editor del producto 

 

La Tabla 13 proporciona una descripción concisa de los atributos asociados a la 

entidad Producto. En este contexto, se detallan de manera breve y específica las 

características relevantes que definen la representación de productos dentro del 

prototipo o sistema considerado. 
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La adopción de metadatos de Schema.org y OpenAIRE facilitan la representación 

de las entidades CERIF, lo cual como se ha mencionado contribuye a la 

interoperabilidad y el intercambio de información entre diferentes sistemas y 

plataformas, promoviendo así la integración fluida de datos de investigación. 

Además, aportan en la consistencia y la comprensión común de los datos, lo que 

resulta fundamental para la colaboración y la interoperabilidad en el panorama de 

la investigación científica y académica. 

Con base en las consideraciones anteriores, se ha propuesto el modelo lógico que 

se presenta en la Figura 9 el cual permite la integración entre DSpace y CRIS. 

Considerando los requisitos específicos del contexto institucional de la Universidad 

del Cauca, en especial en el Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional 

(GICO), mediante el que se logra una integración sinérgica que potencia la gestión 

de datos de investigación con los procesos, elementos y actores de la investigación. 

Este enfoque se traduce en un prototipo adaptado a las necesidades particulares, 

ofreciendo una solución para la gestión integrada de repositorios y sistemas CRIS 

en el ámbito académico. 
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Figura 9. Modelo lógico DSpace-CRIS para INVESTCAUCA 
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En la Figura 9 se observa el modelo lógico de bases de datos, ofreciendo una 

representación visual de la estructura y las relaciones entre los distintos elementos 

de la base de datos. 

Tras la definición de modelos y características apropiadas para la integración de 

sistema de gestión de datos de investigación, el siguiente paso de este trabajo se 

materializa en la presentación del siguiente capitulo. Donde, se trasladan los 

conceptos teóricos y las directrices establecidas en los modelos previos a la práctica 

mediante la implementación de un prototipo funcional. El objetivo es evidenciar 

cómo las teorías y los estándares debidamente definidos se traducen en  un sistema 

concreto que atiende las necesidades específicas del grupo de investigación GICO 

de la Universidad del Cauca 
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4. PROTOTIPO DE REPOSITORIO DE DATOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

INVESTUNICAUCA 

El prototipo que se presenta a continuación se establece con un enfoque meticuloso 

y alineado con los estándares definidos, además, de los principios discutidos, 

incorporando elementos esenciales como metadatos, entidades y relaciones que 

han sido seleccionados y configurados. 

4.1 Marco de trabajo para el desarrollo del prototipo 

Para implementar el prototipo, se utilizó como metodología de desarrollo de 

software, Scrum, un marco ágil reconocido en el desarrollo de software que 

promueve la flexibilidad, colaboración y entregas incrementales. A continuación, se 

detallan los roles, eventos y artefactos específicos utilizados en este contexto: 

4.1.1 Backlog del Producto 

4.1.1.1 Instalación del Backend: 

• Configuración del servidor y entorno. 

• Instalación de la base de datos. 

• Configuración de servicios de backend. 

4.1.1.2 Instalación del Frontend: 

• Configuración de servidores web o de aplicaciones. 

• Configuración de rutas y enlaces. 

• Configuración de las dependencias del frontend. 

4.1.1.3 Adaptación de Metadatos: 

• Definición de los campos de metadatos requeridos. 

• Configuración de los esquemas de metadatos. 

4.1.1.4 Configuración de entidades CRIS: 

• Definición de las entidades CRIS requeridas. 

• Configuración de entidades CRIS. 

4.1.1.5 Adaptación de Formatos de Recursos: 

• Configuración de formatos de archivos admitidos. 
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4.1.1.6 Adaptación de Licencias: 

• Configuración de opciones de licencia. 

4.1.1.7 Personalización de Interfaz de Usuario: 

• Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario. 

• Personalización de la apariencia y la experiencia del usuario. 

4.1.2 Definición de Sprint 

Se define un conjunto de cuatro (4) Sprints, los cuales tendrán una duración mayor 

a cuatro (4) semanas, esto ante la adaptación del marco de trabajo al contexto del 

proyecto. Este enfoque de planificación y ejecución se diseña cuidadosamente para 

optimizar la eficiencia y la productividad. Es importante destacar que el equipo 

encargado de llevar a cabo este proyecto consta de dos (2) personas, ambas 

estudiantes. La combinación de la definición clara de los Sprints y la gestión por 

parte de un equipo de dos miembros constituye los fundamentos sobre los cuales 

se desarrollará y ejecutará este proyecto de manera efectiva. 

Tabla  14. Planificación de Sprints y Tareas 

Sprint Product Backlog 

Sprint 1: Conf iguración Inicial • Instalación del Backend. 

• Instalación del Frontend. 

Sprint 2: Fundamentos del 

Repositorio 
• Adaptación de Metadatos. 

• Adaptación de CRIS (Conf iguración inicial de entidades 
CRIS). 

Sprint 3: Preparación de 
Datos 

• Adaptación de Formatos de Recursos. 

• Adaptación de Licencias. 

Sprint 4: Interconexión y 
Personalización 

• Personalización de Interfaz de Usuario (Diseño inicial y 
estructura). 

 

En la Tabla 14, cada fila representa un sprint específico, enumerado desde el Sprint 

1 hasta el Sprint 4, y detalla las tareas clave que se abordarán en cada iteración. 

En el Sprint 1, se destacan actividades relacionadas con la configuración inicial, 

como la instalación del backend y frontend. El Sprint 2 se centra en los fundamentos 

del repositorio, abordando la adaptación de metadatos y la configuración inicial de 

entidades CRIS. En el Sprint 3, la atención se dirige a la preparación de datos, con 

tareas que incluyen la adaptación de formatos de recursos y licencias. Finalmente, 

el Sprint 4 aborda aspectos de interconexión y personalización, como la 

personalización de la interfaz de usuario 
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4.2 Definición del prototipo de repositorio de datos de investigación 

INVESTUNICAUCA 

El repositorio de datos de investigación INVESTUNICAUCA, se define como un 

proyecto piloto para preservar los datos de investigación generados durante los 

diferentes procesos investigativos desarrollados en el Grupo de Investigación en 

Inteligencia Computacional (GICO) de la Universidad del Cauca, dado que este 

proyecto pertenece a la línea de investigación: Información y Tecnología de este 

grupo, vale destacar que este prototipo se define a partir de características que se 

consideran relevantes y señaladas en la revisión sistemática, las cuales se 

describen a continuación. 

Para la definición legal del uso de los recursos digitales del prototipo 

INVESTUNICAUCA, se seleccionan herramientas para el licenciamiento y derechos 

de autor, esta elección se hace teniendo en cuenta las herramientas más utilizadas 

y mencionadas en la revisión sistemática de uso gratuito, donde se destacan las 

licencias Creative Commons, y la licencia Dominio público, esto también se define 

teniendo en cuenta las recomendaciones encontradas en la revisión sistemática en 

relación a lograr tener acceso a los recursos con la menor dificultad posible teniendo 

en cuenta la atribución al autor. 

Las licencias Creative Commons en particular se definen como las licencias de uso 

recomendado para el prototipo al ser un conjunto de herramientas con 

características particulares que pueden satisfacer diferentes necesidades, entre las 

licencias CC se resaltan las licencias CC BY, la cual “permite que otros distribuyan, 

adapten y desarrollen su trabajo, incluso comercialmente, siempre que se atribuya 

el debido crédito por la creación original. Esta es la menos restrictiva de las licencias 

que se ofrecen. Recomendado para máxima difusión y uso de materiales 

licenciados.” (Commons, n.d.). Igualmente, la licencia CC BY-ND la cual “permite 

que otros reutilicen el trabajo para cualquier fin, incluido el comercial; sin embargo, 

no se puede compartir con otros en forma adaptada y se le debe proporcionar 

crédito.” (Commons, n.d.)  

4.3 Perfil de aplicación del prototipo INVESTUNICAUCA 

Se decide utilizar un perfil de aplicación considerando que las necesidades del 

prototipo pueden satisfacerse de manera efectiva mediante la utilización de 

múltiples estándares de metadatos, en este sentido se analizan las utilidades de los 

estándares más mencionados en la revisión sistemática que son Dublín Core, 

DataCite y DDI, de estos estándares se decide utilizar Dublín Core por su utilidad 

para describir recursos digitales y DataCite por su utilidad para datos científicos y 

de investigación. 
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El perfil de aplicación para el prototipo INVESTUNICAUCA se presenta en la 

siguiente Tabla: 

Tabla  15. Perfil de aplicación para el prototipo INVESTUNICAUCA 

Metadatos Término utilizado Descripción 

título dc.title El nombre dado a un recurso. 

creador dc.creator Una entidad principalmente responsable de hacer el 
recurso. 

sujeto dc.subject Un tema del recurso. 

descripción  dc.description La descripción del contenido del recurso. 

editor dc.publisher Una entidad responsable de hacer que el recurso esté 
disponible. 

colaborador dc.contributor Una entidad responsable de hacer contribuciones al 

recurso. 

fecha dc.date Un punto o período de tiempo asociado con un evento 
en el ciclo de vida del recurso. 

tipo dc.type La naturaleza o género del recurso. 

formato dc.format El formato de archivo, el medio f ísico o las dimensiones 
del recurso. 

identif icador dc.identif ier Una referencia inequívoca al recurso dentro de un 

contexto dado. 

cobertura dc.coverage La extensión o ámbito del contenido del recurso. 

licencia dc.license Un documento legal que da permiso of icial para hacer 
algo con el recurso. 

derechos dc.derechos Información sobre los derechos que se tienen en y sobre 
el recurso. 

identif icador DataCite.identif ier Un identif icador único y persistente para el recurso, 

generalmente en forma de un DOI (Digital Object 
Identif ier). 

tipoIdentif icador DataCite. 
identif ierType 

Tipo de identif icador único. 

versión DataCite.Version La versión específ ica del recurso. 

Fuente: Elaborado por los autores 

En la Tabla 15 se muestra el perfil de aplicación para el prototipo 

INVESTUNICAUCA, detallando el nombre del metadato a utilizar, su término según 

el estándar y una descripción del metadato correspondiente. 

4.4 Aspectos tecnológicos  

Se explora la dimensión tecnológica de la propuesta INVESTUNICAUCA, es decir, 

se analizan las herramientas y componentes esenciales que respaldarán la 

implementación eficiente y sostenible del prototipo del repositorio de datos de 

investigación. Esta sección se enfoca en aspectos como infraestructura, 

plataformas y estándares tecnológicos, asegurando así la funcionalidad integral del 

repositorio. 
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4.4.1 Software 

Para la propuesta del prototipo y con el fin de implementar un repositorio de datos 

de investigación con elementos CRIS, se decide hacer uso de la herramienta 

DSpace, se opta por esta alternativa en lugar de Invenio, Dataverse y CKAN, con 

base a estudios como el presentado en (Rodrigues Rufino Campêlo & Barreto Neto, 

2019), donde se hace una comparación de los softwares libres previamente 

mencionados (Invenio, DSpace, CKAN y Dataverse), en ese estudio se identificaron 

ventajas que ofrece DSpace para la construcción de un repositorio de datos de 

investigación. Entre las ventajas se encuentra un mayor soporte de formatos 

admitidos, así como la adopción del estándar de metadatos Dublín Core, 

documentación detallada y una amplia comunidad de usuarios, lo que facilita su uso 

e implementación. Además, de que es de código abierto, enfocado a repositorios de 

datos de investigación y con amplia adopción en instituciones académicas y 

científicas. 

De igual manera, DSpace se destaca por ser una plataforma robusta en lo que 

respecta a almacenar grandes volúmenes de datos y capacidad integral de gestión 

de datos, confiable, altamente adaptable lo cual la convierte en una plataforma con 

las facilidades para construir funcionalidades que son significativas para el usuario 

final, es una plataforma que permite una continua mejora y disponibilidad de soporte 

técnico con una comunidad de usuarios y desarrolladores activa (Verma & Kumar, 

2018).  

Cabe destacar que hasta la fecha (20/07/2023), DSpace en sus versiones más 

recientes cuenta con las versiones 7.X, en las cuales se incluye tecnologías actuales 

y avanzadas como lo es Angular, así como una nueva y completa REST API, 

utilizando las mejores prácticas modernas. Por ende, estas características hacen 

que DSpace se posicione como una plataforma de vanguardia y sea perfectamente 

adaptable de acuerdo con las necesidades del prototipo como a las particularidades 

de los datos de investigación. 

La selección de la herramienta DSpace para implementación del prototipo también 

se hace teniendo en cuenta la extensión gratuita de código abierto de DSpace 

denominada DSpace-CRIS que según lo presentado en la página oficial de esta 

extensión “La principal característica de DSpace-CRIS es su modelo de datos 

flexible, que le permite recopilar y administrar datos e información de investigación 

típicos de un sistema CRIS, para definir entidades y atributos con sus enlaces 

recíprocos.” (DSpace-CRIS, 2023). 

Es de resaltar que en la revisión sistemática se destaca que el CRIS comercial de 

mayor difusión internacional es PURE y que el CRIS no comercial de mayor difusión 

internacional es DSpace-CRIS, por esta razón también se define la utilización de la 

herramienta DSpace en su extensión DSpace-CRIS para la implementación del 

prototipo INVESTUNICAUCA, al ser una herramienta ampliamente utilizada en el 
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mundo, gratuita y que permite almacenar y administrar datos sobre la investigación 

realizada en una institución, puntualmente datos e información de investigación 

típicos de un sistema CRIS. 

4.4.2 Definición de formatos de archivos el prototipo INVESTUNICAUCA 

Según el contexto del grupo de investigación GICO, se hace un análisis de los 

formatos o extensiones de los recursos o archivos que pueden ser utilizados en las 

tres líneas de investigación que manejan actualmente para tenerlos en cuenta en 

los formatos definidos en el prototipo INVESTUNICAUCA. 

Dicha selección de formatos debe centrarse en las necesidades específicas de la 

investigación y en la disciplina correspondiente. No obstante, es importante 

asegurar que los datos sean interoperables y susceptibles de ser reutilizados de 

manera sencilla. Por lo tanto, se aconseja la utilización de formatos de archivo 

abiertos en lugar de los cerrados como una práctica recomendada. Se sugiere 

otorgar preferencia a aquellos que cuenten con un amplio reconocimiento en la 

comunidad de investigación. Por ejemplo, en el caso de los datos tabulares, es más 

adecuado compartirlos en formato CSV en lugar de utilizar archivos XLS (Excel). 

Hay que destacar que los datos de investigación pueden compartirse en una 

variedad de formatos y tipos de contenido, algunos de los cuales se mencionan a 

continuación en la Tabla 16. 

Tabla  16. Formatos que soporta la plataforma software y que son requeridos para 
prototipo INVESTUNICAUCA. 

Categoría Formatos 

Multimedia jpeg, png, gif  mp3, wav, mp4, avi, mov 

Texto doc, docx, odt, txt, rtf , pdf , html, xml, ppt, pptx  

Software java, python, c++, r, exe, jar, python 

Datos y Tablas csv, xls, xlsx, sql, sqlite 

Archivos Comprimidos zip, tar, gz, 7z 

 

La Tabla 16 proporciona información estructurada sobre los diferentes formatos o 

tipos de archivos que soporta la plataforma software y que son requeridos para el 

prototipo INVESTUNICAUCA.  
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4.5 Implementación del Prototipo 

A través del proceso de implementación, se busca evaluar el modelo propuesto en 

un entorno real, lo que permitirá validar la aplicabilidad de los conceptos teóricos 

analizados, para comprender cómo los estándares, licencias y características 

pueden operar de manera práctica en la gestión de datos de investigación. 

4.5.1 Precondiciones. 

Para la instalación y configuración del prototipo se deben tener en consideración 

una serie de precondiciones tanto para la instalación del backend como del frontend 

del aplicativo, las cuales se enumeran a continuación: 

Tabla  17. Herramientas software para realizar la instanciación de DSpace-CRIS 

Software Versión Descripción 

JDK kit 11 11.0.18   Proporciona el entorno necesario para el desarrollo y ejecución de 

aplicaciones Java 

Apache mvn 3.6.3 Utilizado para la gestión de proyectos Java, Maven simplif ica la 
compilación y manejo de dependencias. 

Ant 1.10.13 Similar a Maven que se utiliza para automatizar procesos de 
construcción de sof tware. 

PostgreSQL 13.8 Sistema de gestión de bases de datos relacional de código 

abierto. 

Apache Solr 8.11.2 Se utiliza para indexar, buscar y analizar ef icientemente grandes 
cantidades de datos textuales. 

Apache Tomcat 9 Servidor web y contenedor servlet de código abierto. La versión 9 
se implementa para alojar y ejecutar aplicaciones web Java.  

Node.js v18.14.1 Se utiliza en el frontend para ejecutar código JavaScript.  

Npm 9.3.1. Administrador de paquetes of icial de Node.js, facilitando la gestión 
de dependencias. 

Git 2.41.0 Para colaborar en el desarrollo y mantener un registro ordenado 

de las modif icaciones realizadas. 

 

La Tabla 17 se detalla las herramientas de software utilizadas para llevar a cabo la 

instanciación o instalación de DSpace-CRIS. Incluye el nombre del recurso de 

software y la versión correspondiente. 

4.5.2 Instalación 

El código inicial para el prototipo, tanto para el backend como el frontend se toma 

de la página de DSpace-CRIS: (DSpace-CRIS, 2023) 

El código base, se almacena en un repositorio público para poder ajustarlo según 

las necesidades y diseño del proyecto y así llevar un control de versiones de los 

ajustes del prototipo, el código del backend del prototipo se toma queda disponible 

en el siguiente repositorio de manera pública: 

https://github.com/adrianbn96/DSpacebackunicauca y el código del fronted del 

prototipo queda disponible en el siguiente repositorio de manera pública: 

https://github.com/adrianbn96/DSpacefrontunicauca 

https://github.com/adrianbn96/dspacebackunicauca
https://github.com/adrianbn96/dspacefrontunicauca
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Es de resaltar que para la instalación de DSpace-CRIS se decide utilizar el sistema 

operativo Windows 10. 

4.5.3 Persistencia 

1. Para la instalación de PostgreSQL se define: 

User = postgres 

Password = ******** 

 

2. En el archivo pg_hba.conf se agrega host DSpace 

 

host dspace dspace 127.0.0.1 255.255.255.255 md5 

Esta línea permite que el usuario "DSpace" pueda conectarse a la base de 

datos "DSpace" desde localhost (127.0.0.1) utilizando autenticación 

mediante contraseña MD5 

3. Se debe crear el usuario DSpace y crear la base de datos DSpace y 

configurar super usuario para usuario de DSpace. Por medio de psql Shell 

se realizan las siguientes configuraciones: 

 

• Crear usuario DSpace con contraseña DSpace y base de datos DSpace: 

 

create user DSpace with password 'DSpace' 
 
create database DSpace encoding 'UNICODE'; 

 

• Establecer usuario DSpace como superuser 

grant all privileges on database DSpace to DSpace; 

 

• Crear extensión pgcrypto cho base de datos DSpace 

create extension pgcrypto; 
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4.5.4 Instalación Backend 

Para la instalación del backend de DSpace-CRIS, se debe primero tener en cuenta 

configurar Apache tomcat, se define username: DSpace y pass: DSpace, también 

se debe configurar el archivo server.xml 

1. Se deben buscar las siguientes líneas: 

connectionTimeout="20000" 

redirectPort="8443" /> 

 

2. Se deben reemplazar por: 

minSpareThreads="25" 

enableLookups="false" 

redirectPort="8443" 

connectionTimeout="20000" 

disableUploadTimeout="true" 

URIEncoding="UTF-8"/> 

 

3. Se debe crear la variable TOMCAT_USER con el valor dspace 

4. Una vez configurado Tomcat, se inicia la instalación con la creación de la 

carpeta dspace en el disco local C:\dspace 

5. Se debe tener el código fuente del backend de DSpace-CRIS en el disco local 

C:\ 

6. Configuración del archivo local.cfg 

En C:\DSpace-DSpace-7.5\DSpace\config se encuentra el archivo con 

nombre local.cfg.EXAMPLE, el cual se puede copiar y renombrar como 

local.cfg, este archivo se utiliza para definir y modificar las 

configuraciones específicas de una instalación de DSpace, en este archivo 

se realizan las siguientes configuraciones: 

• Ruta instalación DSpace: 

DSpace.dir=C:/DSpace 
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• Nombre de instalación DSpace 

DSpace.name = DSpaceCris Unicauca 

 

• Eliminar comentario en la línea de ruta Solr 

solr.server = http://localhost:8983/solr 

 

• Configuraciones persistencia 

db.username = DSpace 

db.password = DSpace 

 

7. Luego de tener las configuraciones en el archivo local.cfg, en la ruta 

C:\DSpace-DSpace-7.5 se ejecuta en consola el comando mvn package 

para compilar y empaquetar el código fuente y los recursos del proyecto, al 

finalizar, en la ruta C:\DSpace-DSpace-7.5\DSpace\target\DSpace-

installer ejecutar el comando ant fresh_install para la instalación 

completa y nueva del proyecto. 

8. En la ruta C:\DSpace\bin\, ejecutar el comando DSpace database 

migrate para aplicar migraciones de base de datos. 

9. Copiar el contenido de la ruta C:\DSpace\webapps en la ruta C:\Program 
Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps 

10. Copiar el contenido de la ruta C:\DSpace\solr en la ruta C:\solr-
8.11.2\server\solr\configsets 

11. Se debe ejecutar Solr y Tomcat, para iniciar Solr ejecutar el comando 

solr start. 

12. Para crear cuenta de administrador de DSpace, en la ruta 

C:\DSpace/bin/DSpace se ejecuta el comando create-administrator y 

se definen las credenciales con las cuales posteriormente se va a ingresar 

como administrador al sistema. 

A continuación, se presenta captura de pantalla de Tomcat y Solr en 

funcionamiento, donde se evidencia las peticiones backend ya disponibles después 

del proceso de instalación de DSpace-CRIS. 

http://localhost:8983/solr


   

 

64 
 

 

Figura 10. Interfaz gráfica de la plataforma de búsqueda Solr para el prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 10 se presenta el sistema Solr en funcionamiento, tras la realización de 

las configuraciones necesarias. Su despliegue operativo, reflejado en la imagen, 

destaca la implementación de las configuraciones necesarias para potenciar la 

búsqueda y análisis de grandes conjuntos de datos textuales, proporcionando así 

una herramienta clave para manejar la información académica e investigación 

eficiente. 

 

Figura 11. Interfaz gráfica del servidor web Tomcat para el prototipo 

INVESTUNICAUCA. 
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En la Figura 11 se puede observar el funcionamiento exitoso del servidor web 

Apache Tomcat, después de haber aplicado las configuraciones que se requiere. La 

representación gráfica refleja el éxito en la implementación de las configuraciones, 

asegurando así un despliegue operativo óptimo. 

4.5.5 Instalación Frontend 

1. Teniendo en cuenta que ya se tiene instalado Node.js y npm, se debe 

instalar por medio de npm Yarn como administrador de paquetes para 

JavaScript y PM2 es una herramienta de gestión de procesos para 

aplicaciones Node.js con los siguientes comandos: 

npm install --global yarn  

 npm install --global pm2. 

2. En la ruta del código fuente de DSpace angular se ejecuta para instalar las 

dependencias necesarias del proyecto el siguiente comando: 

yarn install 

3. En la misma ruta se ejecuta la siguiente instrucción para llevar a cabo la 

construcción o compilación de la aplicación. 

yarn build:prod 

4. En la ruta /DSpace-angular/config, existe un archivo ejemplo de 

configuración config.example.yml, el cual sirve como guía de 

configuración de la aplicación, para su uso en un entorno de producción se 

crea el archivo config.prod.yml tomando como base el archivo de ejemplo, 

en este archivo se define protocolo, puertos y host del api REST y la Interfaz 

de Usuario. 

5. En la ruta raíz de DSpace angular se crea un archivo con nombre DSpace-

angular.json, con el cual pm2 utiliza para administrar aplicaciones 

Node.js y se define lo siguiente. 

{"apps": [{"name": "DSpace-angular","cwd": 
"rutaDSpaceangular","script": 
"dist\\server\\main.js","instances": "max","exec_mode": 
"cluster","env": {"NODE_ENV": "production"}}]}. 

6. Para iniciar la aplicación angular con pm2, se ejecuta el siguiente comando: 

pm2 start DSpace-angular.json 
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A continuación, en la Figura 12 se presenta captura de pantalla del frontend del 

prototipo en angular, donde se evidencia el home page de DSpace-CRIS, al cual se 

puede ingresar con las credenciales definidas en la instalación del backend para el 

rol administrador. 

 

Figura 12. Captura de pantalla de la interfaz gráfica de la instalación dspace-cris para 

prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 12 se visualiza la interfaz activa, ofreciendo la posibilidad de consultar 

los recursos depositados. Es fundamental señalar que el acceso y la manipulación 

de recursos están condicionados por los permisos asignados, asegurando así la 

integridad y seguridad del sistema. 

4.6 Configuración del repositorio para un grupo de investigación.  

Teniendo en cuenta que el prototipo se debe ajustar a las necesidades que se 

presentan dentro del Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional (GICO), 

el cual pertenece al departamento de sistemas de la Universidad del Cauca, en la 

página web (GICO | Grupo de Investigación En Inteligencia Computacional , n.d.), 

se presentan algunas características relevantes sobre el grupo de investigación, 

entre las que se destacan que está reconocido por Colciencias en categoría B y que 

actualmente trabaja en 3 líneas de investigación que son Inteligencia Artificial y 

Educación, Ciencia de la Información y la Ciencia de la Computación y Ciencia de 

los datos. 

En la adaptación del prototipo se tienen en cuenta las características principales 

encontradas en la revisión sistemática y considerando las necesidades que se 
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presentan en los diferentes procesos investigativos desarrollados en el Grupo de 

Investigación en Inteligencia Computacional (GICO) de la Universidad del Cauca, a 

continuación, se presentan las adaptaciones al prototipo. 

Para la construcción y adaptación del prototipo INVESTUNICAUCA se siguió la 

metodología scrum para gestionar este proyecto. Los roles según la metodología 

Scrum son adaptados teniendo en cuenta que deben ser ejecutados por los 

integrantes del proyecto, tomando el rol Product Owner de manera compartida entre 

los dos estudiantes integrantes de este trabajo de grado (Guido Imbachi y Adrián 

Felipe Burbano), quienes definen las necesidades del prototipo según las 

recomendaciones de la directora del proyecto (Sandra Milena Roa Martínez), 

recomendaciones que también de manera compartida se desarrollan en el rol de 

equipo de desarrollo por los integrantes del proyecto, el rol de Scrum Master por 

parte de  Adrián Felipe Burbano, quien lidera la apropiación de las prácticas Scrum. 

4.6.1 Instanciación del perfil de aplicación en el prototipo 

INVESTUNICAUCA.  

La instalación de DSpace permite gestionar desde la interfaz de usuario los perfiles 

de metadatos que son el conjunto de campos de metadatos que siguen estándares 

específicos, como Dublín Core, Datacite, Schema.org, entre otros. 

Para acceder a la opción de gestión de metadatos se debe ingresar al sistema con 

el rol de administrador. Después de haber realizado el inicio de sesión, en la barra 

lateral se encuentra la opción “Registro”, en donde se encuentra la opción de 

“Metadatos”, a continuación, se presenta captura de pantalla de la página de registro 

de metadatos en la instalación del prototipo. 
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Figura 13. Captura de pantalla de la interfaz gráfica para definición de metadatos del 

prototipo INVESTUNICAUCA. 

Cabe resaltar que por defecto en la página de gestión de metadatos del prototipo 

informa el mensaje “El registro de metadatos mantiene una lista de todos los 

campos de metadatos disponibles en el repositorio. Estos campos pueden estar 

divididos entre múltiples esquemas. Sin embargo, DSpace requiere el esquema 

calificado de Dublín Core.”, esto es relevante ya que Dublín Core es el estándar 

definido para el prototipo, y también se encuentra datacite por defecto, en estos 

esquemas de metadatos se encuentran una serie de campos correspondientes al 

esquema puntual, aunque ya viene con una serie de campos, también se pueden 

agregar un campo de metadatos faltante o si no se encuentra en los que trae por 

defecto. 
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A continuación, se muestra la creación de un campo nuevo en el esquema de 

metadatos Datacite. 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla de la interfaz gráfica con la definición de metadatos 

datacite del prototipo investunicauca. 

En la Figura 14, se observa la configuración del campo "datacite.identifier". Este 

campo no está incluido por defecto en la instalación del prototipo, sin embargo, está 

definido en el perfil de aplicación. De igual forma se agregan los campos faltantes 

que se definieron en el perfil de aplicación que son "datacite.identifierType" y 

"datacite.version". 
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Figura 15. Captura de pantalla de la interfaz gráfica metadato agregado a datacite de 

prototipo investunicauca. 

Como se muestra en la Figura 15, se define Element como valor requerido, que para 

este caso sería “identifier”, también “Qualifier” dado el caso que el nuevo campo 

tenga un calificador y “Scope Note” donde se describe brevemente la utilidad del 

nuevo campo a crear, y se selecciona la opción “save”. Luego de definir los campos 

necesarios, se guardan los datos y quedan disponibles como nuevos metadatos 

dentro del esquema de metadatos en particular. 

Al definir el metadato “datacite.identifier” que hace parte del estándar de metadatos 

datacite, se puede configurar las colecciones para que, al crear un ítem de la 

colección, tengan este nuevo metadato como se muestra a continuación. 
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Figura 16. Captura de pantalla de la interfaz gráfica colección con nuevo metadato de 

prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 16 se evidencia la habilitación del nuevo metadato para su uso práctico 

y funcional en una variedad de ítems dentro de las respectivas colecciones. Esta 

incorporación asegura que el metadato esté disponible y sea fácilmente accesible, 

ofreciendo así una mayor flexibilidad y coherencia en la gestión de la información 

en el contexto de las diversas comunidades y colecciones pertinentes. Esta 

integración exitosa del nuevo metadato refleja un avance significativo en la mejora 

de la estructura y eficacia del sistema, facilitando la gestión integral de los datos 

asociados. 

4.6.2 Definición de identificadores persistentes para el prototipo del 

repositorio de datos de investigación INVESTUNICAUCA 

Los identificadores persistentes en el prototipo son definidos a partir de los 

metadatos de un estándar de metadatos, a continuación, se muestran los 

principales en el estándar Dublín Core, donde se encuentran gran variedad de 

identificadores, cabe resaltar que, al ser campos de metadatos, se pueden agregar 

más si hace falta alguno, en el caso de Dublín Core los tipos de identificadores 

persistentes son calificadores de “dc.identifier”, estos se ven reflejados en la 

creación de ítems en el desplegable con nombre “Identifiers”. 
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Figura 17. Captura de pantalla de la interfaz gráfica metadatos de identificadores 

persistentes en la creación de un ítem del prototipo INVESTUNICAUCA. 

Los identificadores persistentes, visibles en la Figura 17, ahora podrán ser elegidos 

de manera conveniente a través de un menú desplegable en los formularios de 

creación de distintos ítems.  

 

Figura 18. Captura de pantalla de la interfaz gráfica opciones de identificadores 

persistentes en la creación de un ítem del prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 18, se evidencia que el identificador deseado se podrá seleccionar en 

el menú desplegable, convirtiéndose así en un metadato asociado al ítem después 

de que este haya sido depositado o guardado. 
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4.6.3 Definición de entidades CERIF para el prototipo de repositorio de 

datos de investigación INVESTUNICAUCA 

Para la definición de las entidades CRIS, que son las definidas en el modelo CERIF, 

se hace por medio de una utilidad del aplicativo que se ejecuta con el comando:  

DSpace dsrun org.DSpace.app.util.InitializeEntityTypesOnly -d,  

 

Las relaciones entre las identidades por medio de los archivos correction-

relationship-types.xml y hide-sort-relationship-types.xml que son 

archivos de configuración utilizado para definir los tipos de relaciones entre los 

elementos en un repositorio digital basado en DSpace, más precisamente en 

DSpace-CRIS. 



   

 

74 
 

 

Figura 19. Captura de pantalla de archivos para definición de entidades CERIF en 

prototipo INVESTUNICAUCA. 
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En la Figura 19, se presenta una visualización de los archivos configurados, donde 

se definen las entidades CERIF. Esta representación no solo abarca la 

configuración de las entidades, sino que también destaca la definición y 

configuración de las relaciones entre estas diversas entidades dentro del prototipo 

propuesto. 

4.6.4 Definición y estandarización de formatos de archivos para el prototipo 

del repositorio de datos de investigación INVESTUNICAUCA 

Para la definición de los formatos que serán considerados según el diseño del 

prototipo, en la opción de “registros”, en el apartado de “Formats”, se encuentra una 

serie de formatos predefinidos más utilizados, también se encuentra la opción de 

agregar nuevos formatos. 

 

Figura 20. Captura de pantalla de formatos de archivos en prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 20, se observa que entre los formatos que se encuentran por defecto 

en la instalación inicial se encuentran formatos como PDF, XML, HTML, CSS, CSV, 

JPEG, GIF, RDF XML, MP3, entre otros. 
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4.6.5 Definición de licencias para el prototipo del repositorio de datos de 

investigación INVESTUNICAUCA 

La definición de las licencias que según el mapeo sistemático serían las licencias 

Creative commons, se realizan en el archivo de configuración de DSpace, el cual 

es DSpace.cfg, donde existen una serie de configuraciones que permiten configurar 

y mostrar en la interfaz gráfica el paquete de licencias creative commons. 

 

Figura 21. Captura de pantalla de archivos para configuración de licencias creative 

Commons en prototipo INVESTUNICAUCA. 
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En la versión de DSpace 7.0 se informa que no existe soporte para trabajar con 

estas licencias, por esta razón se deja descrito que se debería definir la variable 

webui.licence_bundle.show = true para cuando sea soportado por versiones 

posteriores. 

DSpace-CRIS viene con una licencia de depósito por defecto (licencia GNU General 

Public License (GPL) versión 3) la cual es descrita de forma clara, informando a las 

condiciones que se aceptan al confirmar esta licencia para el recurso a depositar, 

cabe resaltar que es requerida al momento de crear un ítem, teniendo en cuenta 

que también es requerido adjuntar un archivo al ítem que se desea crear y esta 

licencia es precisamente para definir y comunicar los términos y condiciones bajo 

los cuales se pueden utilizar y compartir el depósito a realizar.  

 

Figura 22. Captura de pantalla de licencia de depósito por defecto en prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

La Figura 22 permite visualizar la licencia de términos y condiciones que rige el 

proceso de depósito en el prototipo. Estos términos establecen las pautas y 

restricciones para el ingreso de datos de investigación en el repositorio. 

4.6.6 Personalización de interfaz de usuario del prototipo del repositorio de 

datos de investigación INVESTUNICAUCA 

Se realiza la personalización de la interfaz de usuario de la instalación de DSpace-

CRIS con base a características de la institución universitaria, teniendo en cuenta 

colores representativos, bandera, escudos, entre otros también se agregan 

descripciones sobre el prototipo INVESTUNICAUCA. 

Teniendo en cuenta que el aplicativo web frontend está construido en angular y que 

se encuentra organizado por módulos que son bloques de construcción 

fundamentales que ayudan a organizar y estructurar el código de la aplicación , la 

personalización entonces se hace en diferentes módulos del sistema en los archivos 

que lo componen que por lo general son archivo HTML, css y ts, donde el archivo 

HTML define la estructura de la interfaz de usuario, el archivo css establece los 
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estilos asociados al componente, y el archivo ts contiene la lógica y funcionalidad 

del componente. 

En la ruta src\themes\DSpace\app del código angular se encuentran los módulos 

como header, header-nav-wrapper, home-page, navbar, algunos de los ajustes 

realizados fueron agregar y cambio de colores representativos de la universidad del 

cauca en el navbar, cambio de imagen el home-page y descripción del aplicativo 

entre otros, a continuación, se muestran algunos de los cambios realizados. 

 

Figura 23. Captura de pantalla de código angular personalizado en la interfaz de 

usuario del prototipo INVESTUNICAUCA. 
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En seguida, se presenta captura de pantalla de la interfaz de usuario personaliza 

luego de compilar los cambios realizados en los diferentes módulos de la interfaz 

de usuario del prototipo INVESTUNICAUCA, el cual se encuentra construido en 

angular.

 

Figura 24. Personalización de interfaz de usuario del prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 24, se muestra la página principal del prototipo del Repositorio de Datos 

de Investigación con elementos CRIS (INVESTUNICAUCA). Esta vista inicial 

proporciona una visión general de la interfaz de usuario y la disposición de 

elementos diseñados para facilitar la navegación y el acceso a las funcionalidades 

esenciales del sistema. 

4.6.6.1 Aspectos adicionales de configuración para el prototipo del 

repositorio de datos de investigación INVESTUNICAUCA. 

Para el registro de nuevos usuarios y la recuperación de contraseñas de usuarios 

registrados en el prototipo INVESTUNICAUCA, se hace por medio de correo 

electrónico, esto se logra con una configuración que se debe definir en 

DSpace.cfg, en este archivo se define  el servidor de correo SMTP, la dirección 

del servidor SMTP que se utilizará para enviar correos electrónicos es Gmail, esto 

para que se pueda usar las cuentas institucionales de correo electrónico de la 

universidad del cauca,  las credenciales del correo que se utilizará para autenticar 

el acceso al servidor SMTP, el mismo correo que se utiliza como cuenta Gmail de 

administrador y con mail.server.port = 465 se especifica el puerto que se 

utilizará para la comunicación con el servidor SMTP, esta configuración se presenta 

a continuación: 
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Figura 25. Captura de pantalla de configuración servidor SMTP INVESTUNICAUCA. 
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Una vez realizada la configuración correspondiente a correo electrónico en el 

prototipo, queda habilitada la creación de usuarios nuevo y la recuperación de 

contraseña de usuarios registrados, opciones que se encuentran en el home-page 

en la opción de “Log In” 

 

Figura 26. Captura de pantalla de creación de nuevo usuario y recuperación de 

contraseña en el prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 26 se observa la interfaz gráfica destinada a la incorporación de un 

nuevo usuario, proporcionando un acceso directo y sencillo para la inclusión de 

información pertinente. Asimismo, se visualiza la interfaz destinada a la 

recuperación de contraseña, brindando una herramienta eficaz para aquellos 

usuarios que necesiten restablecer sus credenciales.  

4.6.6.2 Roles y grupos en el prototipo del repositorio de datos de 

investigación INVESTUNICAUCA 

Para interactuar en el sistema una vez se hace un registro de usuario nuevo se 

deben gestionar por parte de administradores lo que se denomina grupos o roles, 

donde se establece determinado rol a un usuario registrado, cada rol cuenta con 

determinados permisos o la posibilidad de realizar ciertas acciones en el sistema, 

estos grupos o roles se establecen ya sea de manera general en el aplicativo, por 

comunidades o por colecciones. 

De manera general en el aplicativo se tienen unos roles predefinidos, los cuales son 

Anónimo y Administrador. Mediante la interfaz gráfica se pueden agregar usuarios 

registrados a estos grupos, el grupo administrador tiene todos los permisos en el 

aplicativo y el grupo Anónimo es el rol con permisos de solo lectura, en esta interfaz 

se muestran todos los grupos creados en el aplicativo y se muestra a continuación. 
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Figura 27. Captura de pantalla de interfaz gráfica para grupos y roles en el prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

Los grupos que corresponden a una colección o una comunidad en específico son 

creados en la opción de editar ya sea comunidad o colección, donde aparece la 

opción “asignar roles”, en esta opción se permite crear grupos para la colección en 

específico, los grupos de roles que se encuentran disponibles para la creación son 

los siguientes: 

Roles 

• Roles administradores: Los administradores de la colección deciden quién 

puede enviar elementos a la colección, editar los metadatos de los elementos 

(después del envío) y agregar (mapear) elementos existentes de otras 

colecciones a esta colección (sujeto a la autorización para esa colección). 

 

• Roles presentadores: Las E-Personas y Grupos que tienen permiso para 

enviar nuevos elementos a esta colección. 
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• Roles revisores: Los revisores pueden aceptar o rechazar envíos entrantes. 

Sin embargo, no pueden editar los metadatos del envío. 

 

• Roles editores: Los editores pueden editar los metadatos de los envíos 

entrantes y luego aceptarlos o rechazarlos. 

 

• Roles editores finales: Los editores finales podrán editar los metadatos de 

los envíos entrantes, pero no podrán rechazarlos. 

Accesos 

• Acceso de lectura de elementos predeterminado: E-Personas y grupos 

que pueden leer nuevos elementos enviados a esta colección. Los cambios 

a este rol no son retroactivos. Los elementos existentes en el sistema 

seguirán siendo visibles para aquellos que tenían acceso de lectura en el 

momento de su inclusión. 

 

• Acceso de lectura de flujo de bits predeterminado: Los administradores 

de la comunidad pueden crear subcomunidades o colecciones y administrar 

o asignar administración para esas subcomunidades o colecciones. Además, 

deciden quién puede enviar elementos a cualquier subcolección, editar los 

metadatos de los elementos (después del envío) y agregar (mapear) 

elementos existentes de otras colecciones (sujeto a autorización). 

 

En lo que respecta a asignar roles en una colección en específico, cabe resaltar que 

algunos de estos grupos se permiten crear y otros solo se pueden restringir. 
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Figura 28. Captura de pantalla de interfaz gráfica para asignar roles a una colección 

en el prototipo INVESTUNICAUCA. 

En la Figura 28, se pueden observar las distintas funciones y responsabilidades que 

se pueden asignar a los usuarios, permitiendo una gestión precisa y adaptada a las 

necesidades de la colección en cuestión. La capacidad de definir roles específicos 

potencia la flexibilidad y la personalización en la administración de la colección, 

asegurando que cada usuario desempeñe su función de acuerdo con los permisos 

y responsabilidades asignados. 
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4.7 Revisión de funcionalidades de gestión de un ítem en el prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

En la siguiente sección, se presentan los casos diseñados para la revisión (de 

software) al prototipo del repositorio de datos de investigación, INVESTUNICAUCA. 

Cada caso se ha estructurado para la revisión del prototipo, estas validaciones se 

centran en evaluar las funciones y comportamientos específicos del prototipo con el 

objetivo de asegurar que funcionen como se espera. 

4.7.1 Definición de casos diseñados para la revisión de software. 

En un enfoque adicional para asegurar la calidad y eficiencia del prototipo, se 

llevarán a cabo un conjunto de revisiones de las funcionalidades y conformidad con 

el modelo propuesto.  

En este apartado se describen en detalle cada una de las revisiones que se 

identificaron como necesarias para verificar la gestión de un ítem en el prototipo, 

estas tres funcionalidades son: la creación, edición y la eliminación de un ítem por 

parte de un usuario en el sistema, teniendo en cuenta que el usuario ya tiene los 

roles y permisos respectivos y que en el aplicativo ya se encuentran creada al 

menos una comunidad y la colección que contiene o contendrá el ítem.  
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En la Tabla 18 se define la revisión de la funcionalidad de creación de un ítem en 

una colección del tipo “Dataset or other products”, para la creación de este ítem 

cabe resaltar que, de manera opcional, puede estar asociado a un ítem de proyecto 

y a un ítem de persona, que sería el autor o los autores del ítem de “Dataset or other 

products”, estos ítems asociados deben estar previamente creados. 

Tabla  18. Revisión de funcionalidad agregar ítem en colección 

Agregar ítem en colección  CR01 

Descripción:  

Creación de un ítem en la colección “Dataset or other products” del prototipo 

INVESTUNICAUCA. 

 

Prerrequisitos  

• Se debe haber iniciado sesión en el aplicativo  

• Debe existir la comunidad que contiene la colección   

• Debe existir la colección donde se va a crear el ítem  

• Se debe contar con un rol que permita crear ítems en el aplicativo  

   

Pasos:  

• Seleccionar la opción "Gestión" en el menú principal. 

• Se selecciona la opción “New” 

• Se selecciona la opción ítem  

• Se llena el formulario del ítem a crear  

• Se debe agregar el archivo adjunto al ítem 

• Se confirma la licencia de deposito   

• Se selecciona la opción depositar  

   

Resultado esperado:  

• El sistema debería informar "Ítem agregado" y mostrar la vista del ítem 

agregado en el sistema. 

• La vista del ítem debería incluir [detalles específicos, como título, autor, 

fecha, etc.]. 

   

Resultado obtenido:   

• El sistema informa "Ítem agregado" y muestra la vista del ítem agregado 

en el sistema. 
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En la Tabla 19 se define la revisión de la funcionalidad de eliminación de un ítem en 

una colección del tipo “Dataset or other products”, se debe tener en cuenta que, 

para encontrar la opción de la eliminación de un ítem, esta se encuentra inmersa 

entre la vista de edición, de este modo se debe seleccionar la opción “Editar”, 

seleccionar el ítem a eliminar y se podrá encontrar la opción de eliminado 

permanente entre las opciones de “estado”.   

Tabla  19. Revisión de funcionalidad eliminar ítem en colección 

Eliminar ítem en colección CR02  

Descripción:  

Eliminar un ítem de la colección “Dataset or other products” del prototipo 

INVESTUNICAUCA  

 

Prerrequisitos 

• Se debe haber iniciado sesión en el aplicativo  

• Debe existir la comunidad que contiene la colección   

• Debe existir la colección donde se va a eliminar el ítem  

• Se debe contar con un rol que permita eliminar ítems en el aplicativo  

• Debe existir el ítem a eliminar  

   

Pasos:  

• Seleccionar la opción "Gestión" en el menú principal. 

• Se selecciona la opción “Editar” 

• Se selecciona el ítem a eliminar 

• Se debe estar en la opción de estado 

• Seleccionar la opción “Borrar permanentemente” 

• Confirmar la eliminación del ítem en la opción “Borrar”. 

Resultado esperado:  

• El sistema debería informar "Ítem eliminado" y confirmar la exitosa 

eliminación del ítem. 

• El ítem eliminado no debería ser visible en la colección " Dataset or other 

products ". 

   

Resultado obtenido:  

• El sistema informa "Ítem eliminado" y confirma la exitosa eliminación del 

ítem. 

• El ítem eliminado no es visible en la colección " Dataset or other products 

".  
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En la Tabla 20 se define el caso de revisión para la edición de un ítem en una 

colección del tipo “Dataset or other products”, para la edición de este ítem existe 

una opción de editar ítem, la cual brinda una vista con una serie de opciones para 

editar como el estado, metadatos, historial de versión y flujos de bits, esta revisión 

se enfoca en la edición de metadatos del ítem.  

Tabla  20. Revisión de funcionalidad editar ítem en colección 

Editar ítem en colección CR03  

Descripción:  

Edición de un ítem de la colección “Dataset or other products” del prototipo 

INVESTUNICAUCA  

 

Prerrequisitos  

• Se debe haber iniciado sesión en el aplicativo. 

• Debe existir la comunidad que contiene la colección. 

• Debe existir la colección donde se va a editar el ítem. 

• Se debe contar con un rol que permita editar ítems en el aplicativo. 

• Debe existir el ítem a editar en la colección. 

   

Pasos:  

• Seleccionar la opción "Gestión" en el menú principal. 

• Se selecciona la opción “Editar” 

• Se selecciona el ítem a editar 

• Se debe estar en la opción de metadatos 

• Se modifican los metadatos que se desean editar. 

• Se selecciona el botón “Ahorrar” 

   

Resultado esperado:  

• El sistema debería informar "Metadatos guardados". 

• Los cambios realizados en el ítem (en los campos especificados) deberían 

reflejarse correctamente. 

 

Resultado obtenido:  

• El sistema informa " Metadatos guardados ". 

• Los cambios realizados en el ítem se reflejan correctamente. 

       

 

La ejecución exitosa de estos de los casos de revisión definidos anteriormente 

respalda la calidad y confiabilidad del prototipo INVESTUNICAUCA en lo que 

respecta a la gestión de ítems en la colección del tipo “Dataset or other products”. 

Los resultados obtenidos han demostrado coherencia con las expectativas, 
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confirmando el correcto funcionamiento de las operaciones evaluadas, también 

estos resultados contribuyen a la entrega de un producto final confiable y a captura 

de posibles mejoras dado el caso. 

Estas revisiones han permitido evaluar la funcionalidad del sistema, también han 

validado la integración entre DSpace con elementos CRIS. Los resultados obtenidos 

ofrecen una visión de la viabilidad del enfoque adoptado, consolidando así un paso 

significativo hacia la mejora de la gestión de datos de investigación en un ámbito 

universitario. Con el respaldo de estos casos de revisión, se sientan las bases para 

futuras implementaciones y mejoras. 
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5. CONCLUSIONES  

• El mapeo sistemático realizado brinda un panorama actual de las temáticas 

que comprende esta investigación, el cual transcendió a una revisión 

sistemática que permitió la definición del modelo de publicación de datos 

propuesto y destaca: la importancia de los datos de investigación como datos 

que respaldan los diferentes procesos investigativos, la necesidad de que los 

datos cumplan los principios FAIR para garantizar su gestión, que los 

repositorios de datos de investigación son fundamentales para la eficiencia y 

transparencia en la investigación, la reutilización de datos y la generación de 

nuevo conocimiento. 

 

• El presente trabajo ha puesto de manifiesto la trascendencia de los 

metadatos como factor clave, así como el manejo de estándares de 

metadatos en lo referente a la gestión de datos de investigación, dado que 

estos son un componente esencial que permiten garantizar la coherencia, la 

recopilación eficiente de datos, la accesibilidad, y la interoperabilidad en 

aspectos relacionados a información y datos producto de investigaciones 

científicas. 

 

• Es importante enfatizar que la adopción de los principios FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable) optimizan la visibilidad de los datos en 

un entorno de investigación y para que los datos cumplan con estos principios 

es necesario el uso de identificadores persistentes, la adopción de 

estándares aceptados por la comunidad científica como por ejemplo,  Dublín 

Core, y la adopción de modelos como CERIF para lograr formatos comunes 

en la representación de datos y descripción detallada de los mismos. 

 

• La integración entre un repositorio de datos y elementos CRIS respaldado 

por un modelo estructurado, demuestra ser un paso trascendente para la 

gestión y representación efectiva de datos de investigación en el contexto 

universitario, dado que brinda una visión completa acerca de los procesos de 

investigación llevados a cabo por los grupos de investigación en una 

Universidad y a su vez permite obtener análisis detallados, aumenta la 

visibilidad de estos procesos, así como también facilita la reutilización de 

datos de investigación producidos y almacenados. Por lo tanto, este tipo de 

integración se presenta como una solución adecuada que aborda las 

necesidades específicas de los diversos grupos o actores involucrados en 

investigación científica.  

 

• La adaptación de un DSpace CRIS permitió integrar las características 

definidas en la propuesta de modelo de publicación de datos, y su 

implementación puede realizarse en diversos grupos de investigación dentro 

de una universidad u otras instituciones de educación superior, porque se 
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garantiza su versatilidad, escalabilidad y aplicación generalizada, al 

considerarse características como: el perfil de aplicación, formatos de 

archivos aceptados, entidades CRIS, entre otros. 

 

• El prototipo INVESTUNICAUCA representa una herramienta que se enmarca 

en el modelo colaborativo denominado ciencia abierta y es útil para 

almacenar, preservar y compartir datos de investigación, integrando 

características como: la persistencia centralizada y organizada, uso de 

estándares de metadatos, identificadores persistentes, acceso a recursos 

considerando licencias y derechos de autor, etc.  
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6. TRABAJOS FUTUROS 

• Se empleó el software DSpace CRIS en su versión 7.0, la cual, hasta el 

momento de la creación del prototipo, no cuenta con compatibilidad para la 

gestión de licencias Creative Commons. Como posible línea de trabajo futuro, 

se recomienda validar si en posteriores desarrollos de la comunidad que da 

soporte a DSpace llega a habilitar el trabajo con estas licencias.  

 

• Como trabajo futuro, se propone llevar a cabo una evaluación integral del 

impacto del prototipo “INVESTUNICAUCA” en el contexto en el que fue 

definido en un tiempo determinado. Este análisis podría abarcar distintos 

aspectos como adopción y usabilidad, retroalimentación de usuarios, calidad 

de datos, entre otros aspectos que serán clave para entender el alcance y la 

efectividad del sistema. 

 

• Desarrollar estrategias que permitan garantizar el cumplimiento de buenas 

prácticas en la gestión de datos de investigación. Este enfoque incluye 

investigar los estándares emergentes de metadatos que contribuyan a 

mejorar y potenciar la interoperabilidad, otro aspecto a considerar es la 

exploración de otras plataformas que sigan siendo robustas y actualizadas 

las cuales garanticen la eficiencia y transparencia de gestión, así como que 

se alineen con las necesidades cambiantes de la comunidad académica.  
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8. ANEXOS 

Anexo N° 1: Síntesis y Estadísticas de Artículos 

Este anexo proporciona una visión detallada de los artículos revisados en el marco 

de este trabajo de grado. Cada artículo está acompañado de un resumen descriptivo 

y clasificaciones pertinentes. Además, se incluyen gráficas estadísticas que ofrecen 

una representación visual de las tendencias y distribuciones encontradas en la 

revisión. Haga clic en el siguiente enlace para visualizar el anexo 1: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewqiX_DKCQGK772KXBluXTQt2uwDv3

0AippV4uLyNQs/edit?usp=sharing 

Anexo N°2: Manual de usuario 

Este anexo presenta el Manual de Usuario correspondiente al prototipo de 

repositorio de datos de investigación desarrollado para la Universidad del Cauca 

(INVESTUNICAUCA). El manual proporciona orientación detallada sobre 

configuración, y el uso eficiente de las funciones y características disponibles en la 

plataforma. Se incluyen instrucciones paso a paso, capturas de pantalla ilustrativas 

y consejos prácticos para garantizar una experiencia de usuario óptima. 

Para acceder al manual de usuario, consulte en 

https://docs.google.com/document/d/130M6BKsXOMnES1iCrS5D_zXWFotmTqU0

Zbdfjt4yNrI/edit?usp=sharing . Este recurso es esencial para cualquier persona que 

desee comprender y aprovechar al máximo las capacidades del prototipo. 
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