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Resumen 

La Gestión por el Conocimiento
1
 (GC) es un tema que adquiere cada día más interés por 

parte de las organizaciones. Si bien, la gestión en las empresas se orienta a procesos de 

coordinación de los recursos disponibles (generalmente físicos) llevados a cabo para 

establecer y alcanzar los objetivos y metas previstos, dentro de políticas establecidas; la 

gestión orientada al conocimiento trasciende, y va mucho más allá, porque tiene en cuenta 

un elemento (intangible) que, aunque siempre ha existido, hoy se le da la importancia y el 

cuidado debido: el conocimiento (Medina Nogueira, Nogueira Rivera, & Medina León, 

2013c).  

Palabras claves: Gestión por el conocimiento, conocimiento, recurso intangible. 

1. La Gestión por el Conocimiento. 

(Segarra Ciprés, 2006) considera que la misión de la empresa del futuro tendrá que asumir 

un doble reto, ser un gran motor de las relaciones humanas (y por lo tanto de la cultura) y 

trascender el estrecho cerco institucional en que transcurrió por el siglo XX, para 

proyectarse y reconstruirse en un escenario de porvenir sustentable. Sin la existencia de 

personas preparadas para aprovechar la infraestructura, ésta no sirve de nada, por lo que la 

gestión del desarrollo en una organización debe direccionarse para adquirir y desarrollar 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar mejores 

resultados en su desempeño.  

1.1 Conceptos de Gestión por el Conocimiento 

Desde el comienzo de este siglo, el estudio de la GC ha suscitado un amplio interés, y ha 

sido tratado desde perspectivas muy diferentes, como: sistemas de información, 

aprendizaje organizacional, dirección estratégica e innovación (Zulueta Cuesta, 2012). 

La revisión de la literatura revela una serie de conceptos y definiciones realizadas por 

varios autores para referirse a la GC. En el cuadro 1 se ofrecen un grupo de ellas que 

muestran las diversas formas en que se interpreta la GC.  

Cuadro 1. Algunas definiciones de gestión del conocimiento. (Zulueta Cuesta, 2012) 

(Zulueta Cuesta, 2012) (Zulueta Cuesta, 2012)   

Autor  Definición  

(Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 

Capacidad de la empresa para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a 

través de la organización y expresarlo en productos, servicios y 

sistemas. 

(Gopal & Gagnon, 

1995) 

Identificación de categorías de conocimiento necesario para apoyar la 

estrategia empresarial global, evaluación del estado actual del 

conocimiento de la empresa y transformación de la base de 

conocimiento actual en una nueva y poderosa base de conocimiento, 

rellenando las lagunas de conocimiento. 

(Prusak, Marshall, 

& Shpilberg, 1997)  

Tarea de reconocer un activo humano enterrado en las mentes de las 

personas y convertirlo en un activo empresarial al que puedan acceder y 

que pueda ser utilizado por un mayor número de personas. 

(Brooking, 1997) Área dedicada a la dirección de las tácticas y estrategias requeridas para 

                                                 
1 Aunque en la literatura se reconoce con el nombre de Gestión del Conocimiento, de la traducción del término en inglés 

Knowlege Management, en esta investigación se emplea el término de Gestión por el Conocimiento, acuñado por el Dr. 

C. Lázaro Quintana Tápanes (+), por la necesidad, importancia y relevancia de trabajar en función de ese conocimiento. 
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la administración de los recursos humanos intangibles en una 

organización. 

(Wiig, 1997) Tiene perspectivas tácticas y operativas, es más detallado que la gestión 

del capital intelectual y se centra en la forma de dar a conocer y 

administrar las actividades relacionadas con el conocimiento como su 

creación, captura, transformación y uso. Su función es planificar, 

implementar y controlar todas las actividades relacionadas con el 

conocimiento y los programas requeridos para la administración 

efectiva del capital intelectual. 

(T. Davenport & 

Prusak, 1997) 

Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas 

en una específica área de interés. 

(Quintas & et al., 

1997) 

Proceso de manejar conocimiento para: encontrar necesidades existentes 

y emergentes; identificar y explotar activos de conocimientos existentes 

y adquiridos; y, desarrollar nuevas oportunidades. 

(Aguirre & Tejedor, 

1997; Tejedor & 

Aguirre, 1998) 

Conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor 

clave para añadir y generar valor. 

(Sveiby, 1998) Arte de crear valor ejerciendo influencias sobre los activos intangibles. 

(T. H. Davenport & 

Prusak, 1998) 

Proceso de creación de valor a partir de los activos intangibles de una 

organización.  

Webb (1998) ápud 

(Carrillo, Anumba, 

& Kamara, 2000) 

Identificación, optimización y administración diligente de los activos 

intelectuales para crear valor, aumentar la productividad y ganar y 

mantener una ventaja competitiva.  

(Saint-Onge, 1998) Habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos 

intangibles llamados Capital de Conocimiento o Capital Intelectual. 

(Revilla & Pérez, 

1998) 

Gestiona los procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del 

conocimiento para ganar capacidad competitiva. 

(Selva, Manuel, 

Carmenate, & 

Cabrera, 1998) 

Reconoce el activo humano incorporado a las mentes de las personas 

para convertirlo en un activo empresarial de fácil acceso y posible 

utilización, por parte de aquellos integrantes del grupo de quienes 

dependen en mayor medida las decisiones más importantes de la 

empresa: la gestión de este tipo de activo, precisa de un compromiso 

expreso de crear nuevos conceptos, diseminarlos por toda la 

organización e incorporarlos a los productos, servicios y sistemas. 

(Huang, Lee, & 

Wang, 1999) 

La organización y estructuración de los procesos, mecanismos e 

infraestructuras organizativas para crear, almacenar y reutilizar los 

conocimientos de la organización 

(Gates, 1999) Posibilidad para todo el mundo de entrar y ver exactamente qué está 

pasando, ver cuáles son las cuentas, dónde vamos bien, dónde no vamos 

tan bien, con una información numérica o gráfica, todo el mundo debe 

tener la posibilidad de entrar y ver exactamente qué está pasando y 

comunicarse con otras personas para mejorar todas estas cosas. 
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(Andreu & Sieber, 

1999) 

Proceso que asegura el desarrollo y aplicación de todo tipo de 

conocimientos pertinentes en una empresa, con objeto de mejorar su 

capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad 

de sus ventajas competitivas. 

(Bueno, 1999); 

(Bueno Campos, 

2000; Bueno, 1999)) 

Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus 

actividades y su entorno con el fin de crear unas competencias 

esenciales. 

(Tsoukas & 

Vladimirou, 2001) 

Proceso dinámico de convertir una práctica no-reflexiva en una 

reflexiva, aclarando las reglas que guían las prácticas, ayudando a dar 

una forma particular al entendimiento colectivo, y facilitando la 

emergencia de conocimiento heurístico. 

(Moreno-Luzón, 

2001) 

Conjunto de políticas y decisiones directivas que tienen por objeto 

impulsar los procesos de aprendizaje individual, grupal y organizativo 

con la finalidad de generar conocimiento acorde con los objetivos de la 

organización. 

(Moya-Angeler, 

1998; Moya-Angeler 

Sánchez, 2001) 

Trata de extraer lo mejor de las personas de la organización utilizando 

sistemas que permiten que la información disponible se convierta en 

conocimiento. 

(Malhotra, 1997, 

2002) 

Involucra el proceso organizacional que busca la combinación sinérgica 

del tratamiento de datos e información a través de las capacidades de las 

Tecnologías de Información, en conjunto con las capacidades de 

creatividad e innovación de los seres humanos. 

(Tiwana, 2002) Proceso de utilización del conocimiento organizacional en la creación 

de valor y la generación de ventajas competitivas. 

(Lueg, 2002)  Recolección y diseminación de conocimiento para beneficio de una 

organización y de las personas que la componen. 

(Aja Quiroga, 2002) Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y mantiene la 

información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y 

ponerla a disposición de una comunidad de usuarios, definida con la 

seguridad necesaria. 

(Oltra, 2002)  Conjunto de políticas deliberadas que plantea la dirección de la 

organización con el objeto de optimizar la utilidad del conocimiento 

como recurso estratégico. 

(Arbonies, 2004)  Capacidad de la organización para crear nuevos conocimientos, 

diseminarlos y encapsularlos en productos, servicios y sistemas. 

(T. H. Davenport, 

2004) 

Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas 

en una específica área de interés. 

(Lloria Aramburu, 

2004) 

Está compuesto por diferentes actividades relacionadas con el activo del 

conocimiento, entre las que se destacan: la identificación, la creación, el 

desarrollo, la transformación, la renovación, la difusión, la aplicación o 

la utilización del conocimiento. 
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(Quintana Fundora 

& Ricardo Alonso, 

2004) 

Se ocupa de sistematizar todos los procedimientos relacionados con el 

conocimiento organizacional, facilitando especialmente el acceso al 

conocimiento vigente en la organización y al nuevo conocimiento, y 

fomentando en todo momento el aprendizaje colectivo y la mejora de 

procesos y resultados. 

Almagro ápud 

(Ditzel, 2005)  

Identificación y transferencia de información de utilidad, haciéndola 

accesible para quienes la necesitan para aplicarla con un objetivo 

concreto. 

(Ditzel, 2005) Sistema que contempla los principales procesos y actividades 

relacionadas con la planificación, el desarrollo, la transferencia, la 

utilización, así como la evaluación y revisión del conocimiento. 

(Soto Balbón & 

Barrios Fernández, 

2006) 

Proceso sistemático que se basa en la capacidad de seleccionar, 

organizar, presentar y usar la información por parte de los miembros de 

la organización, con el objeto de utilizar en forma cooperativa los 

recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio, con la 

finalidad de desarrollar las aptitudes organizacionales y la generación de 

valor. 

(Anónimo, s.a) Lleva a cabo las funciones de planificación, organización, dirección y 

control, con el propósito y objetivo de adquirir, generar y potenciar los 

conceptos e ideas necesarias para mejorar la calidad y valor entregado a 

los clientes, al tiempo que se incrementa la rentabilidad financiera de la 

empresa. 

(Sommerville & 

Craig, 2006)  

Forma en que las organizaciones crean, capturan y utilizan el 

conocimiento para alcanzar los objetivos organizacionales. 

(Anderson, 2007) Necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde 

los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo 

que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes.  

(Salazar Castillo & 

Zarandona 

Azkuenaga, 2007) 

Proceso de identificar, seleccionar, almacenar, transferir y utilizar el 

conocimiento -la información y las personas-, con el objetivo de 

incrementar las oportunidades de mercado y, en última instancia, las 

ventajas competitivas. 

(Sáez Mosquera, 

2008) 

Proceso bien definido que involucra a toda la organización (y a su 

entorno), alcanzado a través del capital intelectual de la organización, 

que es mejorado a expensas de la creación de activos de conocimientos, 

producto del aumento de la disponibilidad y calidad de la información y 

la capacidad de la organización de convertir esta en nuevos cuerpos 

formales de conocimiento. 

(Cabello, s.a.) Procesos que hacen que el Capital Intelectual de la empresa crezca. 

ONU, ápud (Zulueta 

Cuesta, 2012) 

Capacidad colectiva para adquirir y crear conocimiento y ponerlo a un 

uso productivo para el bien común. […] acción concertada para 

profundizar la comprensión y para gestionar y compartir conocimiento 

mucho más útil. 

CIPHER, ápud Transformación de información en un estado usable, siendo estado ideal 
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(Zulueta Cuesta, 

2012) 

aquel en el que se hacen todas las preguntas y se tienen todas las 

respuestas.   

(Skyrme, 1997) Integración de la gestión de información (conocimiento explicitado), de 

procesos (conocimiento encapsulado), de personas (conocimiento 

tácito), de la innovación (conversión del conocimiento) y de los activos 

intangibles o capital intelectual. 

(Fuentes Morales, 

2010) 

Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera 

hasta el lugar en dónde se va a emplear, e implica el desarrollo de las 

competencias necesarias al interior de las organizaciones para 

compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y 

asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas. 

(Zulueta Cuesta, 

2012) 

Capacidad de la empresa para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en 

la organización e incorporarlo en productos, servicios y sistemas. Esta 

definición implica que la gestión del conocimiento integre un complejo 

rango de actividades que abarcan, desde la creación, captación de 

conocimiento, estructuración, transformación y transferencia, hasta el 

almacenamiento y memoria, actividades que deben integrarse a la 

estrategia organizativa y al logro de la visión y misión de la empresa. 

Fuente: (Medina Nogueira, 2014). 

 

Todas estas definiciones concuerdan en que la GC es la disciplina que promueve la 

generación, colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje 

organizacional, en la que se genera nuevo valor y se eleva el nivel de competitividad en 

aras de alcanzar los objetivos empresariales con eficiencia y eficacia. Se consideran 

elementos clave, tales como: datos, información, conocimiento, innovación, ventajas 

competitivas, creación de valor, productividad y activos intangibles (capital intelectual o 

personas). 

Teóricos en esta materia, tales como Peter Drucker (Drucker, 1994) y Peter Senge (Senge, 

1992) han contribuido a la evolución de la GC. Drucker ha enfatizado la creciente 

importancia de la información y del conocimiento explícito como recursos 

organizacionales, mientras que Senge ha abordado una dimensión cultural de la gerencia, 

donde considera a las empresas e instituciones como organizaciones que aprenden 

(learning organizations). 

Entre las principales ventajas que hay que destacar en la GC se encuentran:  

 Disminuye la redundancia de tareas y el número de errores en su ejecución al 

aprovechar la experiencia existente dentro de la organización.  

 La pérdida de un empleado no supone una descapitalización intelectual de la 

organización, ya que el conocimiento que poseía ha sido formalizado.  

 Mejora la calidad de los productos y servicios y contribuye a disminuir el tiempo de 

ejecución de estos (time to market).  

 Reduce los costos de investigación y desarrollo.  

 Favorece la toma de decisiones, ya que permite disponer de toda la información 

necesaria.  

La GC es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles que generan valor para la 

organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados, de 

una u otra forma, con: la captación, la estructuración y la transmisión de conocimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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1.2 Procesos de la Gestión por el Conocimiento 

Para este análisis se considera lo expuesto en el Manual de método ARIS, Architecture of 

Integrated Information Systems (Allweyer, 2003):  

La GC está integrada, básicamente, por: la adquisición, la presentación, la transferencia, la 

utilización y la eliminación de conocimientos, aunque estas actividades de "procesos de 

conocimiento" no sean necesariamente gestionadas explícitamente. El proceso del 

conocimiento incluye:  

 Adquisición de conocimiento: el conocimiento puede ser adquirido externamente 

(de institutos de investigación o por la contratación de expertos); o puede ser 

creado y desarrollado internamente (en la investigación y desarrollo, por la 

obtención de experiencia, por la operación de un proceso). El conocimiento debe 

ser mejorado y actualizado.  

 Presentación de conocimiento: para ser útil a otros, el conocimiento necesita ser 

documentado, estructurado y relacionado a otros conocimientos. También es 

importante documentar la meta-estructura del conocimiento, por ejemplo: qué tipo 

de conocimiento está disponible, cómo está estructurado y cómo puede ser 

consultado en una cierta materia.  

 Transferencia de conocimiento: antes de ser aplicado, el conocimiento necesita 

ser llevado a las personas que lo necesitan. El conocimiento documentado puede 

ser directamente trasmitido, a través de: correo electrónico, transferencia de 

archivos, o distribución de documentos en papeles. Otra posibilidad es la provisión 

de conocimiento en una forma que los usuarios de este conocimiento puedan 

acceder a él activamente (en una biblioteca o en una intranet). En este caso, la 

transferencia de conocimiento se completa cuando el usuario busca y encuentra el 

conocimiento requerido. Para acceder al conocimiento humano, que no está 

documentado explícitamente, los respectivos poseedores de conocimiento necesitan 

ser encontrados y contactados.  

 Utilización del conocimiento: este es el propósito del proceso del conocimiento; 

usar el conocimiento para llevar a cabo, apoyar y mejorar las actividades que 

proporcionen valor agregado.  

 Eliminación del conocimiento: el conocimiento desactualizado o irrelevante 

necesita ser identificado y borrado de la memoria corporativa activa y archivada.  

La gestión del conocimiento se dirige a mejorar y apoyar el procesamiento de 

conocimiento, por lo tanto está involucrada con el desarrollo, el apoyo, el control y la 

mejora de: estrategias, procesos, organización y tecnologías para el procesamiento del 

conocimiento (figura 1). 
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Figura 1. Gestión del conocimiento y procesos del conocimiento. Fuente: Manual del 

método ARIS (2003). 

 

Por su parte (Plaz Landaeta, 2004) define 4 dimensiones para los procesos del 

conocimiento, reflejadas en la figura 2: 

 
Figura 2. Ciclo del conocimiento. Fuente: (Plaz Landaeta, 2004). 

 

 Dimensión Inteligencia: asociada a los procesos de creación de nuevo 

conocimiento dentro de la organización; la identificación, en fuentes internas y 

externas, de conocimiento útil y relevante; y, la captura de este conocimiento para 

la creación de la memoria de conocimiento corporativo, como una expresión de los 

conocimientos explícitos codificados. Se contemplan, además, la identificación de 
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las fuentes de conocimiento tácito disponible, dentro y fuera de la organización 

(bases de expertos).  

 Dimensión Distribución: vinculada con los mecanismos de tratamiento, 

codificación y transmisión que facilitan el acceso, transferencia y difusión del 

conocimiento disponible en la organización. El conocimiento codificado se 

convierte en información para quien lo consume. Una determinada información 

codificada puede evocar distintas consideraciones en función del receptor de dicha 

información. En este sentido, la información no tiene contexto y es muy importante 

dotarla de una taxonomía apropiada para orientar su aprovechamiento.  

 Dimensión Aprendizaje: relacionada con los mecanismos de asimilación e 

internalización de la información que se comunica, se transmite y se comparte, ya 

sea de manera tácita o explicita. En consecuencia, no se puede hablar de 

transferencia de conocimiento sin que ocurra, de manera intrínseca, un proceso de 

aprendizaje en el plano del individuo y también en el plano de la organización. 

Absorber y asimilar el conocimiento, en el plano del individuo, supone una 

estructura de modelos mentales que facilitan la compresión de dicha información 

para su aplicación a situaciones y problemas concretos. En este sentido, los 

modelos de asociación permiten trasladar el conocimiento de un contexto a otro 

para lograr potenciarlos y reutilizarlos.  

 Dimensión Renovación: organizada a través de los procesos de renovación y 

creación de nuevo conocimiento, a partir de: conocimiento existente, experiencias 

prácticas y lecciones aprendidas. La renovación del conocimiento está atada a los 

procesos de replicación del mismo que conducen a su reutilización en otros 

contextos y que se traducen, a su vez, en mejoras.  

 

2.  Herramientas de apoyo para gestionar el conocimiento 

2.1 Sistemas de gestión de contenidos 

Un sistema de gestión de contenidos (CMS del inglés Content Management System) es una 

herramienta flexible que permite crear una estructura de soporte (framework
2
) para la 

creación y administración de contenidos, en especial, en la gestión de contenidos mediante 

la web. Se utiliza para facilitar la creación, gestión, publicación y presentación de grandes 

sitios web en internet o una intranet corporativa. En la figura 4 se resumen las acciones que 

realizan los CMS.  

                                                 
2 Framework: estructura conceptual y tecnológica de soporte definido. Puede servir de base para la organización y 

desarrollo de software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
zim://A/A/html/S/o/f/t/Software.html
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Figura 4. Acciones que realizan los CMS. 

 

En informática, la world wide web (www) o red informática mundial, comúnmente 

conocida como la web, es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o 

hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario 

visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, 

videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando 

hiperenlaces. En la evolución de la web, se distinguen la 1.0, la 2.0 y la 3.0: 

1. La web 1.0 (1991-2003), es la forma más básica que existe, con navegadores de 

sólo texto bastante rápidos. Después surgió el HTML (Hyper Text Markup 

Language) que hizo las páginas web más agradables a la vista, pero no eran 

actualizadas con frecuencia. La web 1.0 es estática, de sólo lectura, el usuario no 

puede interactuar con el contenido de la página, se limita a lo que el webmaster 

sube. En la web 1.0 se puede apreciar dos tipos de sitios: los institucionales o de 

empresas, creados por programadores, con fines informativos y comercial-

propagandístico; y los personales, muy rudimentariamente, desarrollados por 

noveles programadores para crear sus propios sitios web. 

2. La web 2.0 (2004), orientada a la interacción y redes sociales, permite a los 

usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido generado 

por usuarios en una comunidad virtual. Las herramientas que ofrece la web 2.0 

permiten mejorar los temas en el aula de clase (claroline, modle), así como su uso 

para trabajo en empresas.  

3. La web 3.0 (2006), es una expresión que se utiliza para describir la evolución del 

uso y la interacción de las personas en internet, a través de diferentes formas, entre 

los que se incluyen: la transformación de la red en una base de datos, un 

movimiento social hacia crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones 

non-browser
3
, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web 

semántica, la web geoespacial o la web 3D. Las tecnologías de la web 3.0, como 

programas inteligentes que utilizan datos semánticos, se han implementado a 

                                                 
3 Sin navegadores, según el Diccionario Oxford (3ª edición). 
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pequeña escala en compañías para conseguir una manipulación de datos más 

eficiente. En los últimos años, ha habido un mayor enfoque dirigido a trasladar 

estas tecnologías de inteligencia semántica al público general. Actualmente existe 

un debate en torno a lo que significa web 3.0, y su definición más adecuada. 

En esta evolución se denota la inserción de la participación ciudadana en la creación de los 

contenidos; y, precisamente, los gestores de contenido son las herramientas que posibilitan 

esto. La gran diferencia entre los CMS de la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0, radica en las 

facilidades que brinda en cuanto a: interacción, gestión y uso.  

Todo contenido web debe ser creado y gestionado de forma que no suponga una barrera en 

cuanto a su acceso y empleo. Se debe tener en cuenta su accesibilidad, la cual puede 

definirse como la posibilidad de visitar y utilizar un sitio o servicio web de forma 

satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de las 

limitaciones individuales o derivadas de su entorno.  

2.1.1 Elementos esenciales de los gestores de contenido 

Un CMS siempre funciona en el servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al 

gestor se realiza, generalmente, a través del navegador web. Entre los rasgos esenciales de 

los CMS se destacan: 

 La facilidad de creación de contenidos on line. Los gestores de contenido permiten 

crear contenidos HTML mediante editores WYSIWYG (What You See Is What You 

Get), que facilitan la creación de los contenidos de forma visual. En dependencia de 

las necesidades de cada usuario se pueden optar por uno u otro, existe una gran 

variedad de editores WYSIWYG que permite personalizar a gusto los contenidos. 

 No requerir conocimientos de lenguaje de programación para administrarlos. Con la 

utilización de formularios, plantillas, enlaces, entre otros elementos, se puede 

personalizar un gestor de contenidos. Con el sistema de gestión de contenidos 

WordPress se puede crear un sistema en árbol jerárquico de palabras clave, 

metadatos y etiquetas; con un sencillo formulario que permite introducir el término, 

e indicar elementos padres e hijos. 

 El control de publicaciones y de distribución de lo publicado. Los gestores de 

contenido permiten personalizar las fechas de publicación de contenidos, la fecha 

de caducidad, entre otros elementos. 

 El control de usuarios y su participación. Los gestores de contenido disponen de 

una herramienta de roles y perfiles que permiten definir las acciones que puede 

realizar cada usuario. Los perfiles generales son: administrador y usuario anónimo; 

pero, se pueden crear otros y se configuran en función de las acciones con derecho 

a realizar. Esta opción le da una gran potencia a las herramientas, porque permite 

que la participación en los CMS sea multidireccional. 

 Las aplicaciones de código abierto que se retroalimentan con la experiencia de sus 

usuarios, con lo que se logra mejoras en sencillez y calidad difícilmente alcanzables 

por productos comerciales. 

 La separación entre la presentación y el contenido. 

 El conjunto de herramientas que poseen para definir la estructura, el formato de las 

páginas, el aspecto visual, uso de patrones, así como un sistema modular que 

permite incluir funciones no previstas inicialmente. 

 Los documentos creados se almacenan en una base de datos central, junto a otras 

informaciones que lo caracterizan: versiones creadas, autor, fecha de publicación y 

caducidad, datos y preferencias de los usuarios, estructura de la web, entre otras. 
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 La capacidad para gestionar de forma automática la accesibilidad de la web, se 

basan en soportes de normas internacionales, y adaptarse a las preferencias o 

necesidades de cada usuario.  

 La compatibilidad con los diferentes navegadores disponibles en todas las 

plataformas (Windows, Linux, Mac, Palm, etc.) y su capacidad de 

internacionalización le permite adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura 

del usuario.  

2.1.2 Ventajas de los sistemas de gestión de contenidos 

El empleo de gestores de contenido conlleva una serie de ventajas, entre las que se 

encuentran las siguientes:  

 Separación de contenido y presentación, lo que facilita los cambios de diseño; 

creación, modificación y publicación de páginas web más sencillas para un mayor 

número de usuarios.  

 Incorporación, en el caso de los gestores de contenido más conocidos, de editores 

de texto visuales WYSIWYG que facilitan la labor de edición.  

 División en módulos que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades.  

 Gestión dinámica de usuarios y privilegios mediante la posibilidad de establecer 

perfiles de usuario.  

 Contenidos almacenados en base de datos, lo que facilita la exportación, 

catalogación, búsqueda y reutilización de contenidos.  

 Gestión de los metadatos de cada documento, versiones, publicación y caducidad 

de páginas y enlaces rotos.  

2.1.3 Aplicaciones de sistemas de gestión de contenidos 

Los gestores de contenido manejan diferentes tipos de información, en función de los que 

se establecen sus aplicaciones (Gobierno de España & Ministerio de la Presidencia, 2010):  

 Sitios empresariales o personales: sitios que proporcionan información de interés 

sobre una empresa o persona.  

 Blogs: generalmente son espacios personales en los que se publican, en orden 

cronológico, artículos o noticias que pueden ser comentados, pero no editados, por 

los visitantes del sitio.  

 Foros: de discusión o debate en línea donde los usuarios opinan sobre temas de 

interés común.  

 Wikis: sitios con páginas en las que los usuarios aportan sus conocimientos 

mediante la escritura de artículos, sobre algún tema, de forma colectiva. Se puede 

crear, modificar o borrar un mismo texto compartido.  

 Portales: sitios que combinan varias características (blogs, foros, noticias, 

buscadores, entre otros.) para crear una comunidad en línea.  

Mientras que (s.n, 2007) agrega las aplicaciones siguientes: 

 Gestor de contenido de transacciones (t-cms) ayuda a las empresas a gestionar 

transacciones comerciales electrónicas. La versión más conocida de estos CMS son 

las tiendas on-line, en las que los contenidos que se crean son los productos que se 

quieren vender; y, tienen un back office que permite realizar diferentes tareas, como 

las que se realizan en una tienda normal: descuentos, pago mediante diferentes 

medios, promociones, cambio de precios, consultas y otras acciones. 

 Sistema de gestión de publicaciones (p-cms) ayuda a una organización en la gestión 

de publicaciones (manuales, libros, ayudas, referencias y otros) durante su ciclo de 

vida. Estas herramientas, pensadas para facilitar la creación de e-books o revistas 



CD de Monografías 2014 

(c) 2014, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” 

electrónicas, suelen estar poco extendidas por la falta de conocimiento de las 

mismas.  

2.1.4 Tipos de gestores de contenido 

Los gestores de contenido suelen clasificarse en base a tres aspectos: lenguaje de 

programación, tipo de licencia y funcionalidad. Existen numerosos gestores de contenido 

en el mercado y, por lo tanto, resulta imposible recoger un listado detallado de todos. En 

los apartados siguientes se presentan algunos ejemplos.  

2.1.4.1 Por el lenguaje de programación empleado  

Existen gestores de contenido basados en diferentes lenguajes de programación, como son:  

 Java: JAPS, Liferay, DSpace, Fedora, Nuxeo EP, Magnolia, Hippo CMS, Calenco, 

Polopoly, IBM Lotus Web Content Management, Day Communiqué WCM, 

Jarimba, Vignette.  

 PHP: Drupal, CMS Made Simple, Joomla, Mambo, PHP-Nuke, TikiWiki, TYPO3, 

WordPress, Xoops, Zikula, Jadu, ExpressionEngine, Accrisoft Freedom, CMS 10, 

Dim Works CMS, Content-SORT, Prodigia Easy Site Manager, PipePS, SiteAd 

CMS. 

 ASP.NET: DotNetNuke Community Edition, Umbraco, mojoPortal, Kentico CMS, 

SharePoint Server, Telligent Community, Ektron CMS400.NET, Quantum Art 

QP7, webControl CMS. 

 Otros (Perl, Python, Ruby): Blosxom, Bricolage, MojoMojo, Movable Type, 

TWiki, Scoop, Slash, Web GUI, Django-cms, MoinMoin, Plone, MediaCore, 

Radiant, Typo, Voranet CMS, VRContents. 

2.1.4.2 Por el tipo de licencia  

En atención al tipo de licencia, los gestores de contenido pueden ser:  

 De código abierto (Open Source): generalmente, no tienen costo de licencia y su 

código puede ser modificado por cualquier desarrollador. El soporte de este tipo de 

CMS se basa en comunidades online de usuarios y su documentación en ocasiones 

puede ser escasa. Dentro de esta categoría, algunos de los gestores más utilizados 

son WordPress, Drupal, Joomla, Plone, TYPO3, OpenCMS, PHPNuke o Moodle.  

 De código propietario: tienen costo de licencia y su código sólo puede ser 

modificado por su desarrollador. No obstante, ofrecen un soporte profesional 

estable, así como una rica información documental. En esta categoría se encuentran 

gestores como CMS10, Eximius2 CMS, Contendo CMS, Jarimba, CMS 

HYDRAportal, OnBase, IWEB, Oracle Portal, PipePS, Paloo, Smartone CMS, 

Vbulletin, XCM – Xeridia Content Manager, ZWeb Publisher CMS.  

2.1.4.3 Por el tipo de uso o funcionalidad  

 Plataformas generales: Drupal, Gekko, E107, Joomla, Mambo, PHP-Nuke, TYPO3, 

TYPOLight, XOOPS, ZWeb Publisher CMS, ADSM Portal 2.0, 360 Web Manager 

Software, GTLive. 

 Sitios educativos: ATutor, Claroline, Dokeos, eCollege, FrogTeacher, Moodle, 

Sakai Project, Scholar360, Synergeia, Teletop.  

 Blogs: WordPress, bBlog, DotClear, Lifetype, Plone, Nucleus CMS, Blogger, 

Textpattern. 

 Galerías: Gallery, Pixelpost, Expression Engine. 

 Wikis: MediaWiki, TikiWiki, TWiki. 
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 Comercio electrónico: osCommerce, Magento, Zen Cart, Drupal e-Commerce, 

CubeCart, Open cart, VirtueMart.  

 Groupware: Webcollab, eGroupWare, Groupware. 

2.1.5 Gestores de contenido más usados: particularidades 

Actualmente, de los gestores de contenido de software libre, los tres más usados resultan: 

WordPress, Drupal y Joomla. En el cuadro 2, se ofrecen las particularidades de cada uno. 

Cuadro 2.Características de los gestores de contenido más usados. 

CMS Particularidades 

Drupal 

 

- Sistema de gestión de contenido modular multipropósito 

- Configurable para editar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de 

usuarios y permisos. 

- Sistema dinámico. 

- Programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y 

mantenido por una activa comunidad de usuarios. 

- Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto 

de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y 

consistencia de todo el sistema. 

Joomla 

 

- Permite editar el contenido de un sitio web de manera segura. 

- Aplicación de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo 

licencia GPL. 

- Gestión de blogs, vistas de impresión de artículos, flash con noticias, 

foros, encuestas, calendarios, búsquedas integradas al sitio y soporte 

multi-idioma. 

- Puede utilizarse en una PC local (en Local host), en una Intranet o a través 

de Internet y requiere para su funcionamiento una base de datos creada 

con un gestor MySQL, así como de un servidor HTTP Apache 

WoordPress 

 

- Programa libre, con licencia GPL, escrito en PHP, para funcionar en 

ambientes MySQL - Apache y código modificable 

- Puede usarse en Local host, en una Intranet o a través de Internet. 

- Enfocado a la creación de bitácoras web (sitios web periódicamente 

actualizados).  

- Permite editar el contenido de un sitio web de manera segura. 

- Gestión de blogs, vistas de impresión de artículos, flash con noticias, 

foros, encuestas, calendarios, búsquedas integradas al sitio y soporte 

multi-idioma. 

- Actualmente es uno de los CMS más populares de la blogosfera, debido a 

su licencia, su facilidad de uso, sus características como gestor de 

contenidos, entre otros elementos. 

- Cuenta con una enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores, 

encargados de desarrollarlo en general o crear plugins y temas para la 

comunidad. 

 

zim://A/A/html/M/y/S/Q/MySQL.html
zim://A/A/html/M/y/S/Q/MySQL.html
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Otros gestores de contenidos abordados por la literatura aparecen referidos en (Medina 

Nogueira, 2013a). Entre ellos también se destaca el DSpace por su uso (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Soluciones tecnológicas para la gestión de contenidos.  

 

DSpace es un software de referencia en el mundo del 

software libre para la gestión de objetos digitales, que 

proporciona un soporte completo para el archivado y la 

preservación de objetos digitales complejos. Es 

posiblemente la plataforma más utilizada por las 

instituciones para la gestión de repositorios. 

 

Fedora es un sistema de repositorio OpenSource que 

ofrece a las organizaciones herramientas flexibles para 

administrar y servir sus contenidos digitales.  

 

Invenio es un software libre que permite gestionar una 

biblioteca digital o un repositorio. La tecnología 

ofrecida por el software cubre todos los aspectos de 

gestión de una biblioteca, desde gestión de documentos 

a clasificación, indexación y preservación de la 

difusión.  

 

EQUELLA está diseñado para permitir a las entidades y 

a su personal descubrir, reutilizar, crear, gestionar y 

publicar material de forma electrónica. Por otro lado, 

ofrece interoperabilidad al permitir la conexión con 

otros sistemas o repositorios, que implementen los 

estándares OAI-PMH o Z39.50. EQUELLA es una 

herramienta bastante flexible y fácil de usar por 

usuarios sin un nivel de conocimiento.  

Fuente: (Medina Nogueira, 2013a). 

 

Dada su flexibilidad y facilidad de uso, los gestores de contenido son una de las 

herramientas preferidas, por los editores finales, para la creación y mantenimiento de sitios 

web dinámicos. A su vez, una de las herramientas que se pueden utilizar dentro de un 

gestor de contenidos, son los repositorios, para facilitar las búsquedas y apoyar la gestión 

de la información.  

2.2 Los repositorios: algunas consideraciones 

El origen de la palabra española repositorio deriva del latín repositorium, que significa 

armario, alacena. Este término es recogido en el diccionario de La Real Academia (DRAE) 

como: lugar donde se guarda algo.  

El almacenamiento del conocimiento, implica crear y mantener estructuras, sistemas y 

procesos que permitan retener el conocimiento dentro de la organización (McCann & 

Buckner, 2004). En términos de Capital Intelectual, supone esforzarse por convertir el 

elemento humano en capital estructural u organizativo con el propósito de que permanezca 

en la empresa, después de que los trabajadores abandonen la misma. Este proceso incluye 

también el análisis del conocimiento útil que se ha de almacenar, así como su actualización 

para evitar que el contenido del sistema quede obsoleto (Medina Nogueira, Nogueira 

Rivera, Medina León, & Ricardo Alonso, 2013).  
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Por ello, el conocimiento existente debe ser capturado, codificado, presentado y colocado 

en repositorios de manera estructurada, lo cual mejora la eficacia y eficiencia del proceso 

(Medina Nogueira, Nogueira Rivera, Medina León, Hernández Nariño, & Medina 

Nogueira, 2014). En cualquier caso, la organización deberá seleccionar qué conocimiento 

debe almacenar, cómo organizarlo y en qué formato presentarlo en el sistema, decisión de 

gran importancia para la empresa (Lai & Chu, 2002).  

En la actualidad, se ha multiplicado la cantidad de información que se genera. La misma se 

encuentra en muchos sitios y miles de personas crean y/o comparten contenidos 

diariamente, por lo que es necesario mantenerla organizada y agrupada. El aumento de la 

digitalización de documentos, revistas de investigación y artículos, han creado una 

creciente demanda a las diferentes IES, por la necesidad de preservar este tipo de 

documentos, lo cual da paso a los repositorios, que facilitan esta labor de almacenamiento, 

catalogación y preservación de la información; así como, la visualización y consulta de 

contenidos. 

El primer repositorio creado fue ArXiv, fundado por Paul Ginsparg en 1991 en los Álamos, 

Estados Unidos, para la física de altas energías, las matemáticas y las ciencias de la 

computación. Actualmente, contiene alrededor de 300 000 trabajos y se utiliza 

ampliamente por investigadores de todos los continentes; se administra desde la 

Universidad de Cornell. Su éxito lo ubica como el modelo de difusión científica más 

efectivo en el movimiento de acceso abierto. 

En 1996, se creó REPEN, Research Papers for Economics, una iniciativa para crear una 

base de datos de acceso público en economía y disciplinas relacionadas, y en 1997, 

CogPrints, desarrollado por Steven Harnad en la Universidad de Southampton, Reino 

Unido, en el área de psicología, neurociencias y lingüística. En el área de las ciencias 

biomédicas, se encuentra PubMed Central, creado en el 2000 a raíz de la iniciativa de 

Harold Varmus. El OpenDOAR recoge más de 900 repositorios en todo el mundo; el 80% 

de ellos se clasifican como institucionales (Ramírez Pérez, 2012). 

Las experiencias europeas con el trabajo de repositorios representan el 49% de los 

existentes, mientras que en Latinoamérica apenas se alcanza el 5%
4
. 

El repositorio es un almacén de información y pueden estar en internet, en un medio 

extraíble como un CD, en el disco duro, etcétera. Básicamente, son sitios en los que se 

alojan objetos digitales, como: vídeos, animaciones, imágenes, documentos, libros, entre 

otras cosas. Son organizados por categorías, áreas de conocimiento, temas y tipo, por 

mencionar algunas clasificaciones. Su objetivo es facilitar la búsqueda, el acceso a la 

información y la visualización del material digital, así como la preservación y difusión de 

materiales. Algunas definiciones de repositorio se muestran en el cuadro 4. 

Características de un repositorio: 

 Almacena diferentes tipos de archivos. 

 Cada objeto contiene metadatos. 

 Ofrece un sistema de gestión y validación de las publicaciones. 

 Cuenta con un sistema de búsqueda que agiliza la localización de los objetos. 

 Incrementa la difusión y visualización de contenidos. 

 

Cuadro 4. Definiciones sobre repositorios.  

Autor  Definición  

                                                 
4 http://www.unid.edu.mx/tecnologiaeinnovacion.html, estudio realizado por la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID), fecha de consulta: 20 de octubre de 2012. 

http://www.unid.edu.mx/tecnologiaeinnovacion.html
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GREDOS (2009)* Servicios prestados por la universidad al conjunto de la 

comunidad para recopilar, gestionar, difundir y preservar la 

producción documental de la institución, cualquiera que sea su 

tipología, a través de la creación de una colección digital 

organizada, abierta e interoperable para garantizar impacto y 

visibilidad. 

(Bongiovani, 2010) Es una colección de objetos digitales soportada en la web, de 

material producido por los miembros de una institución (o 

varias) con una política definida. 

(León de Mora, 

Camarillo Casado, 

Arévalo Gañán, & 

Conde Gómez, 2012) 

Es un medio para manejar, almacenar y acceder a los contenidos 

digitales. 

(Barrueco Cruz, 

2010) 

Conjunto de servicios prestados por las universidades o centros 

de investigación a su comunidad para recopilar, gestionar, 

difundir y preservar su producción científica digital a través de 

una colección organizada, de acceso abierto e interoperable. 

Fuente: (Medina Nogueira, 2013). *Citado por UNID. 

 

Los repositorios pueden tomar muchas formas, toda clase de sitios web y bases de datos 

pueden ser consideradas como tal; sin embargo, se puede establecer una tipología básica 

resumida en el cuadro 5.  

Cuadro 5. Tipos de repositorios.  

Autor  Tipos de repositorios  

(UNID, 2012) Temático: almacena información de un tema en específico sin importar si 

pertenece a una persona o institución. 

Institucional: lo ofrece una institución o comunidad para la difusión de los 

contenidos generados por ellos mismos. 

(León de Mora, et al., 

2012) 

Educativos: ofrecen colecciones de contenidos con fines educativos y con un 

formato estandarizado. 

Open Access: los contenidos de investigación están en acceso abierto. Se 

utiliza en un escenario específico y con frecuencia en relación a colecciones 

de investigación. 

Institucionales: pueden ser de muchas clases y tamaños, desde pequeñas 

colecciones especializadas a servicios nacionales o internacionales. 

http://joedayz.org/catego

ry/webtools/ 

Centralizado: todos trabajan conectados al repositorio central para poder tener 

información del time line del proyecto. 

Distribuido: todos tienen una copia del repositorio, por lo tanto, pueden 

trabajar offline. 

Se puede trabajar con un repositorio centralizado donde, al final, todos suben 

sus cambios o en un modelo donde una persona centraliza todos los cambios 

(fork/pull request). 

Fuente: (Medina Nogueira, 2013). 

 

Los repositorios se encuentran disponibles en la web y existen listados realizados por 

algunas universidades u organizaciones. Los más representativos se encuentran en el 
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directorio ROAR, OpenDOAR, en la lista de repositorios de la Universidad de Illinois. 

Según la UNID, los repositorios considerados como los mejores del mundo, en el 2011, 

fueron: Social Science Research Network, Arxiv.org e-Print Archive, CiteSeerX, Research 

Papers in Economics y Smithsonian/NASA Astrophysics Data System. 

Las plataformas de Repositorio Institucional tiene puntos fuertes propios y cambian 

constantemente, entre las más usadas se encuentran: Archimede, Bepress, CDSware, 

CONTENTdm, DSpace, EPrints, Fedora, Greenstone, Open Repository, entre otras. 

Entre las principales ventajas de los repositorios se destacan las siguientes: 

 Facilitan la recolección, almacenamiento, preservación y acceso a los 

contenidos generados por la organización. 

 Ayudan a la colaboración entre las personas al facilitar el intercambio de 

información. 

 Permiten interoperar y compartir información entre sistemas. 

 Brinda mayor flexibilidad que los sitios web. 

 Facilitan la importación y exportación de registros. 

 

En la actualidad, los Repositorios Digitales (RD) constituyen una herramienta 

imprescindible para la actividad científica, académica y de información en Universidades, 

Institutos y Centros de Investigación de todo el mundo. 

Los repositorios normalmente contienen un tipo específico de conocimiento para una 

función o proceso de negocio concreto. También pueden ser bases de datos de discusiones 

en las que los participantes manifiestan sus propias experiencias en un tema y reaccionan a 

los comentarios de los demás. El objetivo es capturar el conocimiento para que, 

posteriormente, muchos otros miembros de la organización puedan tener acceso a este. 

2.2.1 Situación de la creación de repositorios en Cuba 

En Cuba, comienza a cobrar fuerza el uso de repositorios y la preparación del personal para 

este fin. De hecho, en Santiago de Cuba, en las instalaciones de MEGACEN (Centro de 

Información y Gestión Científica), se desarrolló un Entrenamiento sobre RD, dictado por 

especialistas de la Red Cubana de Repositorios Digitales del IDICT (Instituto de 

Información Científica y Tecnológica), con el objetivo de planificar e implementar un 

Repositorio Digital Territorial en la provincia, que contribuya a unificar y dar visibilidad a 

los resultados científicos y tecnológicos.  

Las universidades adscritas al MES, en su mayoría, han logrado producir y conservar sus 

investigaciones; sin embargo, se reporta un limitado uso de repositorios y aún menos la 

posibilidad de acceder a ellos en la red del MES, a través de un registro único de estos 

documentos (Torricella Morales, Lee Tenorio, & López Presmanes, 2011). Para lograr que 

los estudiantes e investigadores puedan utilizar eficientemente las tesis de otras 

universidades se hace necesario publicarlas en la red nacional o en Internet, según los 

requerimientos en cada caso, para lo cual es un imperativo el desarrollo de un 

procedimiento uniforme para todo el sistema del MES. 

En el año 2002, la Dirección de Informatización del MES contaba con un proyecto para el 

desarrollo de la Biblioteca Virtual de la Educación Superior (BIVES). Este proyecto se 

proponía concluir la incorporación de las tesis en la intranet del MES, en octubre del 2003. 

En el año 2009, estudios realizados por (Torricella Morales, et al., 2011) evidenciaron que, 

seis años después, aún no existía una estructuración de los repositorios de tesis en la 

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.ideals.illinois.edu/
http://ssrn.com/
http://arxiv.org/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://repec.org/
http://repec.org/
http://adsabs.harvard.edu/


CD de Monografías 2014 

(c) 2014, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” 

intranet ni en la web. En la actualidad, se han logrado avances en este sentido; sin 

embargo, aún no se cuenta con la estructura de repositorios que facilite a los estudiantes, 

profesores e investigadores, la búsqueda y recuperación de los textos completos de todas 

las tesis que se producen en las universidades adscritas al MES. 

Los principales obstáculos identificados en el año 2003 fueron de: conectividad, falta de 

motivación y de proyección de los actores, e insuficiente cultura infotecnológica, entre 

otros. En el año 2009, el estudio realizado por (Torricella Morales, et al., 2011) evidenció 

una mejora significativa en la conectividad y la cultura infotecnológica de los estudiantes y 

profesores, pero no en igual medida en la motivación y la proyección de trabajo de los 

principales actores, tampoco se disponía de un procedimiento uniforme para la producción 

y publicación de las tesis, y todo esto trajo como consecuencia una insuficiente 

estructuración de los repositorios de tesis de la mayoría de las universidades del MES, lo 

que dificulta su reutilización. Esta situación se mantiene en la actualidad. 

En definitiva, se puede plantear que un repositorio contiene mecanismos para importar, 

identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, 

normalmente desde un portal web. Esos objetos son descritos mediante etiquetas o 

metadatos que facilitan su recuperación. 

2.2.1 Metadatos 

En el ámbito de la gestión de información, el término metadatos se emplea para referirse a 

registros descriptivos de recursos digitales disponibles en red (Heery, 1996). En este 

sentido, los metadatos no son equivalentes a los registros de los catálogos que describen 

documentos físicos, si no que aparecen incluidos en el propio recurso digital.  

Según (Senso Ruiz & De la Rosa Piñero, 2003) los metadatos son toda aquella información 

descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso que tiene la 

finalidad de facilitar su recuperación, autentificación, evaluación, preservación o 

interoperabilidad. 

Sus principales usos son: 

 Resumir el contenido de la fuente de información que describe.  

 Permitir su búsqueda y recuperación  

 Especificar la autoría o responsabilidad. 

 Prevenir ciertos usos no legítimos.  

 Proporcionar información sobre cómo interpretarlo.  

 Especificar las condiciones de uso (en particular los derechos de autor). 

 Aportar información sobre la vida útil del recurso. 

 Especificar las relaciones existentes con otros.  

En consecuencia, se considera que metadatos son los atributos que caracterizan y 

distinguen a los objetos que conforman la base de datos. Su utilización supone una mejora 

en la organización y recuperación de la información, tanto de forma humana como 

automatizada; así como, para facilitar la integración y combinación de recursos 

heterogéneos en el desarrollo de servicios electrónicos y mejorar el acceso de los usuarios 

a los mismos (Medina Nogueira, Nogueira Rivera, & Medina León, 2013b). 
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