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Admin 
Es el primer usuario que crea por defecto el sistema de manejo de contenidos. 

AJAX 
Abreviatura de JavaScript y XML, es un término que describe un nuevo enfoque en la 
utilización de una serie de tecnologías ya existentes. Con Ajax es capaz de hacer rápidas 
actualizaciones incrementándolas a la interfaz del usuario sin volver a cargar la totalidad de 
página del navegador. 

API Abreviatura de application program interface, un conjunto de rutinas, protocolos y 
herramientas para construir aplicaciones de software. Un buen API hace que sea más fácil 
de desarrollar un programa. 

Archivo 
Institución que posee una versión física y digital. El Archivo corresponde al repositorio 
digital que contiene los artefactos.

Artefacto
Representación digital de algún objeto contenido en el Archivo. Puede corresponder a una 
imagen, video, texto o audio.

Campo
Elemento gráfico destinado para el ingreso de términos.

DOM 
Document Object Model es esencialmente un modelo computacional, orientado a objetos 
para el tratamiento y manipulación en tiempo real (o en forma dinámica) a la vez que de 
manera estática de paginas de internet. 

Encontrabilidad
Término que nace de la traducción literal de Findability1, es popularizado por Peter Morville2 

para referirse a la capacidad de ubicuidad de los elementos en la red.

Escanear
Acto de los usuarios de mirar analizando los resultados en una página. 

Etiqueta
Término añadido a un elemento como metadato y que es siempre asignada a una faceta. 

Faceta
Dimensión o atributo que determina el significado de los términos o etiquetas.

Frase de consulta
Grupo de términos que especifican el requerimiento de búsqueda de la persona.

Inferencia
Frase que genera el sistema a partir de la frase de búsqueda o de las etiquetas mediante la 
relación de términos ingresados por la persona.    

Interfaz
Lugar de interacción o superficie de contacto donde el usuario puede realizar acciones y 
comunicarse con el sistema.

glosario de términos
Para el proceso de diseño se adoptan términos que serán frecuentemente utilizados 
en este estudio que podrían ser equívocos, por lo que se especifican el significado de 
palabras utilizadas recurrentemente:

1. <ht tp://www.f indabi l i ty.org/> Blog donde se debate sobre e l  término Findabi l i t y  y e l  estud io 

de la  ub icu idad de los e lementos en red.  Está desar ro l lado por e l  responsable de popular izar  e l 

término,  Peter  Morv i l le .

2.  < ht tp://semant icstud ios.com/about/  > Si t io  of ic ia l  de Peter  Morv i l le  dedicado de rea l izar 

estud ios de la  semánt ica y la  encont rab i l idad de sus e lementos.
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JDBC 
Acrónimo de Java Database Connectivity. Un API que permite la ejecución de operaciones 
sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java. 

Mashup
Es una combinación de fuentes de datos para crear una interfaz unificada y que constituye 
una experiencia para el usuario.

Notación
Unidades iconograficas que mediante su ordenamiento grafican un diálogo en continuidad 
entre la persona y el servicio.

Patrón de Diseño
Solución genérica y reutilizable para problemas que surgen comúnmente en la etapa de 
diseño de un proyecto 

Términos
Palabras que ingresa la persona para transmitir al sistema la intención de búsqueda o para 
el etiquetado.

GLOSARIO DE TERMINOS | Proyecto AURA
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prólogo

proyecto aura

El presente proyecto se inscribe en el ámbito de los archivos digitales o, mejor dicho, en 
el mundo de los palacios de la memoria. Se trata de los palacios construídos para acopiar 
ordenadamente la siempre creciente acumulación de los objetos de registro. Son aquellos 
objetos denominados notables1 la primera materia, los objetos custodios de su propio 
tiempo, aquellos merecederos de una mención2. Y son los lectores, habitantes del palacio, 
los llamados a reconstruir otras continuidades del tiempo en las relaciones latentes entre 
dichos artefactos generando nuevas e inesperadas urdiembres narrativas.

Esto ocurre porque la topología de este palacio3 no es la del espacio corriente de tres o 
cuatro dimensiones. Se trata un espacio de accionar semántico donde la distancia se 
determina por el grado de semejanza en el significado o, lo que podríamos llamar campo 
semántico4 conforma aquí la distancia de una cosa con otra.

Partimos desde una situación próxima y concreta, el Archivo Histórico José Vial Armstrong 
de nuestra escuela; rico en material fotográfico, videos, grabaciones, planos, dibujos, 
etc. Nuestro archivo pertenece a la Red de Archivos Patrimoniales ARPA cuyo fin es la 
formación de una comunidad de archiveros, investigadores y expertos. Esta red articula a 
más de 25 archivos, fondos y colecciones, proponiendo la formalización de un sistema de 
referencia uniforme y unificado que a la vez respete la individualidad y autonomía de cada 
archivo y colección.

En esta capa superior de articulación (de meta-archivo, si se quiere) se inscribe el proyecto 
Contexta, ejecutado por ingenieros de la UTFSM. Contexta es un framework de desarrollo 
semántico que permite el anclaje de fichas con información imperfecta en ontologías 
de dominio que describen circunstancias de la realidad. De esta forma es posible 
contextualizar elementos en sus distintas dimensiones para facilitar su descubrimiento 
y mejorar su entendimiento por parte de los usuarios. Contexta provee una arquitectura 
de referencia para la implementación del anclaje ontológico permitiendo su aplicación en 
distintos dominios5.

De este panorama actual detectamos que, si bien existe una orgánica de nivel superior 
— de meta-archivo— los archivos no disponen del espacio o instancia digital que les 
permita disponibilizar y conectar sus recursos a repositorios mayores; aun no pueden 
llegar al público. Es decir, hay infraestructura y energía puesta en las capas superiores pero 
todavía no se asegura el fundamento que alimentará desde abajo a esta red de archivos 
patrimoniales. Es a partir de esta realidad que volcamos un esfuerzo local: el Archivo 
Unificado del Registro de Amereida AURA a un esfuerzo de mayor en red: un administrador 
genérico para archivos en Internet que nos permita a todos participar como un “pueblo de 
archivos”.

1. Nos abst raemos de la cur ia  de la  notab i l idad como cr i ter io arch iv ís ico a jeno concern imiento de l  

presente proyecto.

2.  Recuerdo o memor ia que se hace de una persona o cosa,  nombrándola,  contándola o           

re f i r iéndola.  D icc ionar io de la  Real  Academia Española.

3.  La metáfora de l  pa lac io de la  memor ia aquí  sucumbe ante la  natura leza comple ja de l  repos i tor io 

d ig i ta l .  E l  sent ido aquí  empleado no se re f ie re la  mnemotécnica nombrada por Mat teo Ricc i 

( jesu i ta i ta l iano de l  s.XVI )  s ino a l  sent ido de la  memor ia co lect iva que se preserva en los grandes 

edi f ic ios y museos públ icos,  en aquel la  so lemnidad rea l  de la  pa labra “pat r imonio” .

4.  Conjunto de un idades léx icas de una lengua que comprende términos l igados ent re s í  por 

re fer i rse a un mismo orden de rea l idades o ideas.  D icc ionar io de la  Real  Academia Española.

5.  Def in ic ión de l  proyecto en ht tp://www.contexta.c l



13

IMPLEMENTACIÓN | Administrador web de archivos

flujo y estructura

El estudio para este proyecto se inicia sumergiéndose en el dominio del archivero. Se trata 
de comprender los modelos de orden vigentes en América, específicamente tomamods el 
manual de buenas prácticas sugerido por ARPA6, que delinean las estructuras, etiquetados 
y distribuciones adecuadas para los archivos y colecciones, tanto físicas como digitales. 
Para nosotros este orden observado se traduce en la interpretación de una arquitectura de 
la información conducente a un mapa de navegación. Desde ahí fundamos el orden para el 
sitio web genérico capaz de presentar el núcleo de este palacio.

Seguidamente el estudio ha de concentrarse en el acto del investigador y del archivero, los 
verdaderos habitantes del palacio. La multiplicidad de actos o continuidades posibles nos 
demanda la consolidación de un lenguaje especial para diseñar. Se trata de las partituras 
de interacción5; ellas corresponden a notaciones gráficas en estratos que permiten 
anticipar la continuidad de acciones, desde los elementos gráficos que las gatillan o 
inducen, hasta los mensajes, respuestas, comportamientos y procesos subyacentes en el 
sistema. Ellas abordan la comunicación desde la consistencia lógica del sentido.

el servicio

Este punto es de crucial importancia: se trata de un sistema; es decir el espacio (del 
palacio) se vuelve animado, tiene un ánima orientada7. A esta dimensión la llamamos el 
servicio del archivo digital. A esta capa de servicios genéricos se le suman la suite de 
aplicaciones construidas en torno a Contexta, que incluyen: 

integrador de repositorios 
Permite la ingesta de repositorios semánticos para integrarlos en una base de 
conocimientos (knowledge base) común estructurado por ontologías que modelan hechos 
y circunstancias de la realidad.

ingestor de circunstancias
Permite el descubrimiento de circunstancias desde textos libres, de esta forma el 
descubrimiento de la realidad se realiza de forma semi-automatizada.

auditor
Permite la evaluación de información por parte de expertos de dominio.

buscador faceteado
Permite la búsqueda de artefactos y circunstancias utilizando distintas dimensiones de la 
información.

Esta última aplicación —la única visible al usuario—, el buscador faceteado o buscador 
semántico es integrado nativamente a la interfaz como signo de la integración de los 
archivos de ARPA. Este buscador permite presentar los resultados de búsqueda internos 
contextualizados por artefactos relacionados de otros archivos, favoreciendo de este modo 
la horizontalidad entre los diversos archivos que pueden tener material relacionado. Las 
facetas, en este sentido, se constituyen como los ejes ordenadores del espacio semántico; 
ellas son: temática, lugar, tiempo y  personas. Estas capas semánticas se superponen 
a la estructura clásica jerárquica de fichas propias del archivo. Pues son estas nuevas 
jerarquías traslapables las que permiten construir relaciones significativas entre los diversos 
artefactos del archivo.

6. Organizac ión encabezada por Ceci l ia  Astud i l lo ,  a qu ien hacemos par te de este proyecto.

7.  Or ientada por un gu ión.  Se t ra ta de l  gu ión fundado en e l  acto de l  arch ivero y de l  invest igador. 

E l  espacio abst racto de ca jas y f lechas esquemát icas se t raduce en la  lóg ica de f lu jo en la 

in teracc ión con e l  s is tema; ahora serv ic io.

PRÓLOGO | Proyecto AURA
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el rostro

El diseño de interfaz, en su conjunto, ha de pensarse desde una instancia anterior, pues 
se trata de un servicio genérico, anterior al distingo individual de cada archivo o institución. 
Esta situación especial exige identificar las estructuras fundamentales invariables sobre las 
cuales se instalará otra capa personalizable. Se trata de un diseño visual pensado para la 
transformación y la apropiación de un otro.

La interfaz para el buscador semántico se piensa como el diálogo entre investigador y 
sistema, donde el sistema infiere relaciones transparentándolas al investigador, y él, a 
su vez, selecciona, corrige o ensancha su criterio de búsqueda para poder recorrer el 
espacio de relaciones (artefactos contextualizados por otros semejantes) seleccionando, 
además, un modo preciso de visualizarlo. Las facetas, además de ser determinantes en 
la conformación del espacio semántico, delinean la sintaxis visual de presentación para 
dichos artefactos.

Herbert Spencer
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el aura y la integridad del acontecimiento

Habrá que caer en la cuenta que hoy día la capacidad de registro y archivo ha alcanzado 
una cobertura total en el ámbito de nuestras vidas, incluso en la más profunda intimidad. 
Léase reality o el espectáculo de la realidad. Debe construirse un espíritu crítico que 
domine sobre el amplio destello que producen las nuevas tecnologías y los paradigmas 
electrónicos de almacenaje de dicha realidad.

El aporte de Melvil Dewey (1851-1931) de un sistema de clasificación decimal del 
conocimiento en claves de tres dígitos (por ej. 476 Variaciones castellanas del lenguaje, 
721 Estructuras arquitectónicas, etc.), y que opera hasta el día de hoy como orden 
bibliotecológico de los grandes temas, ha sido una rotunda respuesta a esa diversificación 
que ya surgía a fines del siglo XIX.

Los grandes coleccionistas, archiveros, bibliotecólogos, incluso los diseñadores, se han 
vuelto ya meros operadores de plataformas en las que, muchas veces, no se distingue una 
línea curatorial, editora o un determinado celo semántico. El usuario es entonces el que 
domina el campo de relaciones que se “pueden” establecer entre los diferentes objetos. 
Benjamin habla de un “aparecimiento único de una lejanía”8 y de la necesidad de las masas 
de “acercarse a las cosas”.

¿Cómo pues construir esta lejanía del objeto y de la realidad? Cómo construir este a 
solas de las cosas y lejos del momento que las origina. Aquí entonces surge una visión 
semántica de esa realidad (disciplina naciente a fines del siglo XX) como una respuesta 
crítica al despojo del presente como un modo de recuperación del sentido de las cosas 
y del campo en que ellas fueron acontecidas. Así, los objetos que se pierden en el 
aislamiento construyen su aparecimiento junto a aquellos otros que le son afines a su 
contemporameidad, se reubican fuera del tiempo.
El ámbito electrónico debe construir esa sensibilidad que el objeto nunca abandona. 
Probablemente ya no hablamos más de tactibilidad, sino de la imagen de. Todo, hasta una 
piedra, un papel, etc. se vuelve imagen; habrá que ver qué es pues lo que hoy llamamos 
y entendemos por imagen; Regis Debray lo advertía ya en su Vida y Muerte de la Imagen, 
anticipando la invalidez de la imagen como evidencia del acontecimiento. El objetivo 
es alcanzar la resonancia entre objeto y acontecimientos de manera de restablecer los 
vínculos perdidos en el tiempo o que no habían sido revelados. La participación de muchos 
en un archivo colaborativo nos acerca a esa “interacción concertada” que Benjamin 
anotaba como la función social decisiva del arte actual9.

Manuel F. Sanfuentes

8. Benjamin,  Wal ter.  La Dest rucc ión de l  Aura,  en:  La Obra de Ar te en la  Epoca de su 

Reproduct ib i l idad Técnica.  p.  47 México,  D.F. :  I taca,  2003. 

9.  Ib id. ,  p.  56.

PRÓLOGO | Proyecto AURA
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introducción aura

El concepto AURA nace para referirnos al estudio de una pluralidad de elementos y su 
comportamiento. Éstas unidades en reunión permiten la creación de un nuevo concepto, 
ya que no se trata de un sólo elemento aislado, si no de varios contextualizados mediante 
relaciones semánticas. El AURA que rodea a cada elemento permite que sea parte de una 
la circunstancia mayor, que otorga valor al elemento.

El concepto AURA corresponde a la congregación de múltiples elementos relacionados 
que construyen la memoria de un archivo patrimonial. Una segunda instancia es 
la articulación de una red de archivos patrimoniales que interactuan mediante la 
transversalidad de sus contenidos gracias a las relaciones semánticas de los artefactos.

Para que exista esta transversalidad, los archivos de la red deben manejar los contenidos 
bajo patrones de un mismo modelo para crear un puente de diálogo a pesar de la 
heterogeneidad de cada uno.

Este proyecto se constituye desde tres dimensiones, cada una corresponde a una 
plataforma genérica para un repositorio digital. En este estudio se hace cargo de la 
memoria histórico-patrimonial, mediante modelos y lenguajes que permiten a las personas 
organizar, encontrar y relacionar la información.

partituras de interacción 
Lenguaje gráfico que congrega la estructura y los procesos que articulan la interacción de 
un servicio digital.

administrador web archivos 
Modelo genérico de contenidos que se gestionan respondiendo a relaciones semánticas.

sistemas de búsqueda semántica 
Modelo de interacción entre las personas y el sistema para la recuperación de la
información.
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sistemas de búsqueda semántica

La web semántica es una nueva extensión de la web1, en donde ha sido principal ambición 
el acceder a información más certera respecto de los significados del contenido.

Las palabras adoptan varios significados dependiendo del contexto al ser usadas por lo 
que el diálogo con los sistemas debiera refinarse a un lenguaje más semántico. Es decir, 
considerar los significados que pueda adquirir una palabra al conjugarse con otras en una 
frase.

A su vez los sistemas de búsqueda semántica desarrollados suponen búsquedas más 
“inteligentes”, ya que las relaciones entre los objetos entregados como respuesta son más 
enriquecidas que los tradicionales modos de búsqueda sintácticos. Este enriquecimiento 
de relaciones de los resultados se logra gracias a las “ontologías”, base de la construcción 
de semántica en la web. 

El proceso que debe hacer el sistema para inferir el significado de tal información, es 
complejo, más aún cuando se trata de interpretar lo que una persona está buscando con 
una o más palabras.

La cantidad de información existente es inmensa y se aumenta en forma exponencial, por 
lo que son los buscadores herramientas primordiales para que las personas encontremos 
vías para llegar a la información requerida. Por ello es necesario transparentar este proceso 
y dejar espacio para que la persona, que se comunica semánticamente por esencia, sea 
quién guíe y corrija las inferencias del sistema por medio de la interfaz.
 
Para dilucidar lo que el sistema infiere es necesario inventar una interfaz que sea amigable 
y usable por las personas. Si se realizan preguntas a través del lenguaje natural, es 
necesario que el motor de búsqueda traspase las relaciones e inferencias también a dicho 
lenguaje, permitiendo una real “conversación” entre persona y la interfaz.

Los motores de búsqueda se han transformado en medios fundamentales dentro de la 
web, mediante ellos se produce la comunicación entre la persona y la información. Sin 
embargo, como se expresa anteriormente la cantidad de información es demasiada y va 
aumentando de manera incalculable por lo que ha sido necesario refinar cada vez más 
los sistemas de recuperación de información para satisfacer los requerimientos de las 
personas, que son cada vez mas específicos y exigentes. 

Para desarrollar este modelo de interacción con los motores de búsqueda, se acota la 
cantidad de información a una red de repositorios, con suficientes contenidos de variados 
tipos. La red de archivos patrimoniales de Valparaíso ARPA tiene la cualidad de congregar 
una cantidad de archivos heterogéneos, por lo que es una muestra ideal para realizar el 
modelo. 

Lo primero que se plantea es un diseño genérico de comunicación para ser aplicado a 
un motor de búsqueda con una base de datos acotada. El objetivo principal es crear un 
modelo que potencie la especificación de información que intentan encontrar las personas 
en el repositorio. 

La dinámica de comunicación será orientada a la semántica del diálogo. La idea de 
complementar ésto con la web semántica, es aprovechar la tecnología pero desde 
un estado anterior, en la formulación de una consulta y la interacción con el motor de 
búsqueda.

1. Def in ic iones de la  web semánt ica.  [en l ínea]  Ú l t ima actua l izac ión 28 de Nov iembre 2008.

[ re f .  4 de Dic iembre 2008] Ds iponib le en web: <ht tp://semant icweb.org/wik i /Semant ic_Web>
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18

AURA

19

partituras de interacción

Este proyecto propone un modelo de comunicación. Se basa en un sistema de notación 
transversal a los lenguajes particulares de las distintas disciplinas que se entrecruzan en el 
desarrollo de un proyecto
. 

La notación se basa en la composición de patrones de interacción usuario - sistema, que 
al ordenarse, construyen el diáogo y la experiencia del usuario que utiliza un servicio.
En este caso el objetivo del proyecto es el diseño de una plataforma de administración 
digital. Pero lenguaje podría ser adaptado para ser utilizado en el diseño de interacción de 
proyectos análogos.

La metodología utilizada se desarrolla de lo abstracto a lo concreto trazando una linea 
temporal donde suceden las tareas de Investigación, Arquitectura de la Información (AI), 
Diseño de Interacción, Visual y Front.<ver pág 70,76, 126 y 155>

Mediante el estudio y el uso de distintos patrones de diseño, se modela la estructura 
de AURA y a su vez se desarrolla Partituras de interacción: Lenguaje que se utiliza para 
construir el modelo de interacción final de la plataforma AURA.

Un patrón de diseño es una solución genérica y reutilizable para problemas que surgen 
comúnmente en la etapa de diseño. Es un modelo para resolver dichos problemas, el cual 
puede utilizarse en distintas situaciones, previniendo la aparición de detalles que pueden 
causar inconvenientes mayores a la hora de la implementación.

contexto
El rápido desarrollo tecnologías y la fuerte demanda de los servicios que de ella se 
desprenden, ha despertado el interés mundial en su innovación, siendo de radical 
importancia dentro de su desarrollo enfocar el diseño en la experiencia que el cliente 
vivirá durante la entrega del servicio. En la medida en que el usuario obtenga resultados 
satisfactorios, el proveedor obtendrá como beneficio su preferencia y lealtad. Es por esto 
que un servicio debe responder a las necesidades y expectativas especificas de sus 
consumidores.

Lo que esperan los consumidores de los servicios, es que tengan fácil acceso, contenidos 
personalizados, interactivos, fáciles de compartir e innovadores, en cualquier momento 
y en cualquier lugar e independiente del dispositivo. Los servicios se caracterizan por ser 
fluidos, dinámicos y muchas veces llevado a acabo en tiempo real por consumidores, 
empleados y la tecnología pertinente.*

problemática
No existe un lenguaje estandarizado capaz de apoyar la comunicación de la interacción 
desde lo abstracto (investigación) a lo concreto la (implementación).

La creación e innovación de un servicio requiere la coordinación, el trabajo y comunicación 
de equipos multidisciplinares de trabajo. Dentro  de este escenario, la comunicación entre  
los integrantes del equipo es clave para el desarrollo óptimo de un proyecto, ya que en 
gran parte de ella dependerá que la experiencia del usuario se construya de acciones y 
respuestas satisfactorias. 

el lenguaje en un entorno multidisciplinario
Su desarrollo implica la interacción de lenguajes específicos de disciplinas como el 
periodismo, marketing, diseño, psicología, informática, etc. Cada cual participa en 
tareas específicas y utiliza metodologías propias de su área de trabajo pero finalmente 
dependen una de otras. 

El punto crítico se produce en el intercambio de información que se genera entre 
etapas. Esta dificultad se debe a la distancia que existe entre los lenguajes y 
medios gráficos particulares de cada disciplina, esta situación genera confusión y 
distanciamiento entre los integrantes del proyecto. 

Una gráfica comprensible de los procesos podría aproximar las áreas de creación y 
construcción, además de acercar los procesos a los participantes, lo que disminuye el 
margen de error o las posibles confusiones en el momento de la implementación.
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EXPLORACIÓN 

administrador web de archivos

El diseño de interfaces de usuarios tiene como reto  disponibilizar grandes cantidades 
de datos de manera eficaz,  permitiendo  minimizar los tiempos de búsqueda,  captando 
rápidamente  la atención de las personas. Este desafío no es menor considerando que 
la atención es un “bien escaso” en nuestros días;  para esto es fundamental que las 
relaciones de lo que se está viendo se hagan de manera natural, visualmente sean intuitivas 
y fáciles de comprender. La interfaz debe permitir que el usuario acceda al conocimiento 
con comodidad y explorar con facilidad.

El proyecto está  pensado  para que la Red de  Archivos Patrimoniales de Valparaíso 
pueda cumplir con sus objetivos bajo una misma estructura de acceso a los contenidos, 
estructura de navegación, adaptando la interfaz según las necesidades de cada institución. 

problemática
Las jerarquías tradicionales de archivística tienen la desventaja de mantener los artefactos 
aislados en lo más profundo de series o colecciones, perdiéndose la capacidad de 
transversalizar los contenidos, e impidiendo  generar relaciones para potenciar la 
accesibilidad.

Como piloto se usa la información del Archivo Histórico José Vial Armstrong perteneciente 
a la Escuela de Arquitectura y Diseño, PUC.  Este caso particular  cuenta con una gran 
cantidad de material  es indexado a una base de datos en desarrollo, sin embargo, lo 
que está disponible en la Web es considerablemente menor a su patrimonio archivistico 
real, ya que no posee una plataforma  adecuada para el tipo de información que se quiere 
disponibilizar la información.

propuesta
Se desarrolla una plataforma Web diseñada  exclusivamente  para disponibilizar 
información patrimonial. Hay que intervenir y crear una nueva estructura eficiente tanto para 
este caso específico como para otros archivos que poseen un nivel de complejidad similar 
o incluso mayor.

El proyecto busca  solucionar este problema,  optimizando la visualización y organización 
de  los datos. El desafío es crear una interfaz genérica con la capacidad de ser aplicada a 
cualquier base de datos de un Archivo. Identificar sus contenidos y definir sus jerarquías 
visualmente, dar respuesta a las necesidades de acceso, búsqueda y recuperación de 
información, además de convertirse en  una herramienta  eficaz para el manejo y difusión  
de contenidos digitales en la Web.

El objetivo de este estudio es crear una administrador de archivos con una interfaz genérica 
que se pueda aplicar en cualquier base de datos de archivos, que permita identificar 
contenidos y nombrar sus jerarquías visuales, con la capacidad de transversalizar los 
contenidos, de generar relaciones y potenciar de esta forma la acceder a los contenidos. 
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IMPLEMENTACIÓN | Administrador web de archivos

EXPLORACIóN
La exploración es un instancia donde se estudia los conte-
nidos del Archivo José Vial Armstrong. Esto implica: dimen-
sionar los artefactos, identificar la jerarquía utilizada y definir 
el potencial de relaciones entre artefactos para su accesibi-
lidad. Esta exploración permitirá identificar las necesidades 
de los usuarios y vacíos existentes en organización actual 
de los contenidos.
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catastro de información archivos de arpa
ARPA, Red de Archivos Patrimoniales de Valparaíso actualmente cuenta con treinta y dos 
miembros, ellos corresponden a Archivos de distintas entidades y museos de la región.
Cada cual cuenta con fondos y colecciones que rescatan en patrimonio cultural e histórico 
de Valparaíso desde una temática particular y propia de cada institución. 

tipos de archivo según servicios, áreas y fines de 
documentación1

Para definir una estructura de interacción coherente que facilite la navegación de los 
usuarios se realizó el siguiente estudio, que da cuenta de la información disponible de cada 
archivo, sus fondos, colecciones y tipos de artefactos.

De los veintiocho miembros, veinte cuentan con información disponible acerca de sus 
colecciones y fondos, dieciséis de ellas especifica con que tipos de artefactos cuenta.
Texto, audio, video o material físico como una escultura, un cuadro, etc.

comunicación
UCVTV
Mercurio de Valparaíso

cementerios
Cementerio de Playa Ancha

salud
Archivo Hospital Carlos Van Buren

cultura y artes
Fondo de Investigación y Documentación de la Música Tradicional Chilena, Margot Loyola 
Palacios
Archivo De-reojo Comunicaciones
Cineteca PUCV

educacionales
Archivo José Vial Armstrong, perteneciente a la escuela de Arquitectura y Diseño PUCV
Archivo Universidad Técnica Federico Santa María
Archivo Centro de Conservación Textil perteneciente a la Universidad de Valparaíso

legislativas
Archivo del Congreso Nacional

marciales
Archivo Museo Naval
Archivo Regimiento Maipo

eclesiásticas
Archivo del Obispado de Valparaíso

museos
Museo Arqueológico y Antropológico de Casa Blanca
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Museo de La Ligua
Museo Judío
Museo Renzo Pachenino (Lukas)

1. Datos obten idos desde  la  página de Miembros de ARPA, Red de Arch ivos Pat r imonia les de 

Va lpara íso  en Jun io de l  2008
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cuantificación de los tipos de artefactos 
En conjunto las veinte instituciones que tienen información disponible en Internet forman 
un universo de ciento cinco fuentes de registro, no todos tienen definida la organización de 
dichas fuentes en cuanto a la conformación de fondos y colecciones.

• Archivos que cuentan con material de video: 13 

• Archivos que cuentan con material de audio: 8

• Archivos que cuentan con material de texto: 58

• Archivos que cuentan con imágenes: 29

• Archivos que no especifican su tipo de material: 7

• Archivos que cuentan con objetos físicos: 12

catalogación archivística 

ARPA se caracteriza por la diversidad temática de sus archivos asociados. Diversidad que 
trasciende a la heterogeneidad de su forma de catalogación, careciendo de una estructura 
única de ordenamiento que se constituya como una jerarquía de información transferible 
directamente a una forma digital.

Sin embargo compraten las mismas normas de archivistica, esta  estructura  se llama 
ISAD(G) Norma Internacional de Descripción Archivística, del Consejo Nacional de 
Archivos. Esta norma tiene como objetivo identificar y explicar el contexto y el contenido 
de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. La descripción de un 
documento permite establecer los controles intelectuales necesarios para descripciones 
fiables, auténticas y accesibles que puedan mantenerse a través del tiempo.2

Las normas de descripción archivística procede de lo general a lo particular, es una 
consecuencia práctica del principio de procedencia, la cual admite que las mismas reglas 
utilizadas para la descripción de un fondo y sus partes puedan aplicarse a la descripción 
de una colección.3

Este principio debe estar siempre presente en la elaboracón de una estructura y sistema 
de descripción archivística de aplicación general.

ejemplo una jerarquía de catalogación 
La Colección Obras, contiene la Serie Iglesia Parroquial Santa Clara, dentro de la cual 
podemos encontrar el Expediente de Anteproyecto que contiene Artefactos como 
fotografías del lugar, croquis, fundamento y planos. Como también el Expediente de de 
fotografías originales blanco y negro: evento tijerales etc.

2. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (2000).  ISAD(G) Norma In ternac iona l  de Descr ipc ión 

Arch iv ís t ica,  Adaptada por e l  Comite de Normas de Descr ipc ión Estocolmo, Suecia,  19-22 

Sept iembre 1999. Pág.12.

3.  CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (2000).  ISAD(G) Norma In ternac iona l  de Descr ipc ión 

Arch iv ís t ica,  Adaptada por e l  Comite de Normas de Descr ipc ión Estocolmo, Suecia,  19-22 

Sept iembre 1999. Pág.13.
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estructura de catalogación de archivos físicos
Las jerarquías de catalogación se compone de cinco niveles de profundidad, si bien no 
todos los archivos catalogan su material de igual forma, ellos se rigen por la siguiente 
estructura.4 (Ella va desde la agrupación a la unidad).

Las Colecciones y  Fondos son las agrupaciones mayores dentro de un archivo, dentro de 
si tienen la misma estructura de catalogación. 
    
colección 
Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna característica 
común sin tener en cuenta su procedencia.

fondo 
Es un conjunto de documentos con independientes de su soporte, producidos 
organicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el 
transcurso de sus actividades y funciones como productor.

serie 
Documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando 
una unidad como resultado de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico o 
de la misma actividad; que tienen una forma particular; o como consecuencia de cualquier 
otra relación derivada de su producción, recepción o utilización.

expediente 
Unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente 
o  durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, 
actividad o asunto.
 
El expediente es generalmente la unidad básica de la Serie.

documento
Información que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de su soporte 
o características.

eXpediente

serie

colecciónfondo

documento

archivo

4. Glosar io de terminos asociados a las reg las genera les (2000).  ISAD(G) Norma In ternac iona l  de 

Descr ipc ión Arch iv ís t ica,  Adaptada por e l  Comite de Normas de Descr ipc ión Estocolmo, Suecia, 

19-22 Sept iembre 1999. Pág.16-18.
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estudio de licencias y derechos de autor
A continuación se plantea la problemática de los derechos de autor y las licencias que 
cada Archivo puede adoptar para determinar la accesibilidad que tendrá la comunidad a 
sus documentos.

derechos de autor en chile

Un archivo alberga material creado por una autor el cual en Chile esta respaldado por la 
ley Nº 17.336 que rige desde los años 70, la cual pretende proteger los derechos que se 
le otorgan a un autor por el solo hecho de creación de una obra en los dominios de la 
literatura, las artes y las ciencias, independiente de su forma de expresión. 

El derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales, que protegen el 
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de una obra.5

derechos morales
Consisten en el reconocimiento de la autoría de la obra, poder oponerse a cualquier 
modificación, mantener inédita la obra, etc. Los derechos morales son inalienables e 
intransferibles, pero puede transmitidos al cónyuge sobreviviente y sucesores.

patrimoniales 
Consisten en la utilización de la obra, ya sea su publicación, reproducción, adaptación, 
ejecución, traducción o transformación. Los derechos patrimoniales pueden ser cedidos a 
terceras partes, previa autorización del autor o titular de los derechos.

patrimonio cultural común 
Estas obras del patrimonio cultural común pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre 
que se mencione la autoría de la obra y se respete su integridad. 

Se incluyen en este tipo de obras:

• Obras cuyo plazo de protección haya caducado.

• Obras de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las 
expresiones del acervo folclórico. 

• Obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley. 

• Obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior, que no estén protegidos por 
leyes de derecho de autor en el extranjero o en Chile. 

• Obras expropiadas por el Estado, excepto si se especifica un beneficiario por ley.

5. Propiedad In te lectua l  Ley 17336 de propiedad in te lectua l  de Chi le pedch.u lagos.c l /arch ivos_

f lash/Ley_17336.pdf  Ci tado 29 de Mayo de 2008

El objetivo de AURA es hacer accesible el patrimonio cultural mediate la disponibilización 
de los artefactos en contexto. Los niveles de accesibilidad de la comunidad de usuarios y 
sus posibilidades de acción sobre los artefactos estarán determinadas por cada Archivo. 
Estas restricciones están directamente ligadas a los derechos de autor y las licencias que 
rijen a cada institución.

EXPLORACIÓN | Proyecto AURA
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copyright

El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor, fundado en una 
forma de identidad entre el autor y su creación. 

El derecho moral está constituído como emanación de la persona del autor: reconoce que 
la obra es expresión de la persona del autor y así se le protege. 

La protección del Copyright6 se limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos 
morales del autor en relación con su obra, excepto la paternidad; no lo considera como un 
autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de utilización 
de una obra.

creative commons

ONG, organización no gubernamental, que tiene como idea central ofrecer un modelo legal 
de licencias y una serie de aplicaciones informáticas que faciliten la distribución y uso de 
contenidos dentro del dominio público.

A diferencia del sistema tradicional de derechos de autor que plantea la premisa de “Todos 
los derechos reservados”, CC plantea la premisa de “Algunos derechos reservados”. 
Teniendo como principio la libertad creativa, planteándose no como un sistema contrario si 
no como un sistema complementario al de los derechos de autor tradicionales.

Sus licencias tienen como fin automatizar la búsqueda de contenidos “comunes” o bajo 
licencia CC. Así, al licenciar su obra, el creador establece condiciones generales que 
quedan incorporadas digitalmente a la obra, de manera que un motor de búsqueda puede 
identificarlas y escoger la que más le convenga.

reconocimiento sin derivar          no comercial licenciar igual

6. Copyr ight  y  Derechos: La ley ht tp://www.copyr ight .es/aspecto- jur id ico.html  [h t tp://www.

copyr ight .es/aspecto- jur id ico.html ]  C i tado 29 de Mayo de 2008
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Con estas cuatro condiciones combinadas se pueden generar las seis licencias que se 
pueden escoger:

reconocimiento
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos.

reconocimiento - sin derivar
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos. No se pueden realizar obras derivadas.

reconocimiento - sin derivar - no comercial
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se 
pueden realizar obras derivadas.

reconocimiento - no comercial
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se 
pueden realizar obras derivadas.

reconocimiento - no comercial - compartir igual
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las 
obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 
original

reconocimiento - compartir igual
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 
si se muestra en los créditos. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos 
términos de licencia que el trabajo original.

condiciones básicas7

reconocimiento (attribution)
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceras 
personas si se muestra en los créditos.

no comercial (non commercial)
El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos 
siempre que su uso no sea comercial.

sin derivar (no derivate works)
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido pero no se 
puede utilizar para crear un trabajo derivado del original.

licenciar igual (share alike) 
El material creado por un artista puede ser modificado y distribuido pero bajo la misma 
licencia que el material original.

7. [Creat ivecommons.c l .  T ipos de l icencias (Chi le )  [en l ínea] .  ]  Creat ive Commons, ONG Derechos 

Dig i ta les.  [ re f .  de 29 de Mayo de 2008].  D isponib le en Web: ht tp://www.creat ivecommons.c l /

t ipos-de- l icencias/
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En primera instancia se estudia el universo “escuela” con todos los temas y tópicos que 
implica. Se realiza un Card Sorting en el cual aparecen conceptos de naturalezas muy 
distinta pero que presentan el mismo valor. Para dar claridad al significado, se platean 
nueve categorías donde las palabras pueden pertenecer; ellas son: Personas, Docencia, 
Tradición, Ámbito, Extensión, Lugares, Objetos, Administración y Servicios.

estudio de eXistencias y relaciones archivo 
josé vial amstrong

Es una visualización donde se plantean las unidades y su pertenencia a alguna de las 
categorías. Es una clasificación de conceptos.
 
Inicialmente las categorías se presentan como núcleo de un grafo del cual se desprenden 
las unidades. Estas unidades se asocian entre sí por “relaciones directas” que 
generalmente corresponden a una relación de equivalencia, “relaciones entre conceptos 
particulares”, cuando los conceptos se relacionan por alguna situación o proceso y 
“relaciones semánticas”, dadas cuando una palabra pertenece a más de una categoría, 
adquiriendo más de un significado. A este mapa lo hemos llamado “Mapa de las 
existencias y relaciones”.

mapas conceptuales

Se plantean cuatro grandes tópicos que generan en su interacción el material de registro y 
documentación.

personas
Sujetos que participan y aportan con el registro.

hechos
Eventos que al ser registrados, generan contenido.

objetos
Material de registro archivables como fotos, textos, audio, video, independiente del formato 
en el cual se encuentren.

plataformas 
Medios utilizados actualmente para la disponibilización y difusión de la información.

Siguiendo esta estructura se llega al siguiente mapa de relaciones y existencias, en el se 
muestran estos tópicos que se relacionan entre sí y contienen respectivamente sujetos, 
temas y objetos.

mapa de relaciones
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Pr imer d iagrama de re lac iones rea l izado con los conceptos bás icos que generan e l  mater ia l  de 

reg is t ro de la  e. [ad]
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diagrama de relaciones y funcionamiento de 
archivo genérico

el artefacto
Es la unidad mínima que contiene un sistema de archivo. Este objeto posee datos 
específicos que facilitan la ubicuidad de él en los motores de búsqueda. Facilitando su 
encuentro a los usuarios que genera una búsqueda dentro del sistema. 

el usuario 
Un usuario registrado puede realizar acciones dentro del sistema, aquellas como anotar 
y etiquetar son herramientas de colaboración que suman datos en una capa externa, sin 
modificar el archivo original. 

El material de un Archivo es resguardado por un Administrador. Es el encargado de velar 
por la integridad del material en su forma fisica y digital. Determinando que información y 
artefactos sugeridos por los usuarios podrán sumarse a la base de datos del Archivo.

buscador contexta
El Sistema de Búsqueda, motor diseñado por Contexta, relaciona artefactos segun sus 
metadatos. De esta forma los parámetros de búsqueda utilizados por un usuario se miden 
con los metadatos de los artefactos para generar resultados.  

conceptos principales del modelo de archivo

Se establecen las relaciones entre los conceptos principales que estructuran el modelo 
del sistema de archivos. Estos son: Usuario, Artefacto, Ruta y Buscador Patrimonial. La 
selección de estos conceptos se basa en la interacción que ejercen los usuarios sobre el 
sistema para así visualizar su completitud y su funcionamiento. 
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diagrama de artefactos
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Este diagrama considera y establece relaciones entre todos los aspectos con los 
cuales puede estar asociado un artefacto, con el fín de distinguir sus datos mínimos de 
catalogación.

datos y metadatos

Se definen todos los tipos de material que son considerados artefactos, estos son:

•  Video
•  Audio
•  Imagen
•  Texto

Los Artefactos se relacionan con un universo determinado de posibilidades de registro 
y los formatos que puede contener un sitio web. Cada uno de ellos cuenta con datos 
básicos como título, autor, fecha, descripción, categorías y palabras claves. Estos 
artefactos quedan contenidos en una primera instancia en la base de datos perteneciente 
a un archivo determinado y en una segunda instancia, en una capa intermedia, queda 
relacionado con una carpeta temática de búsqueda perteneciente una cuenta de usuario 
determinada.
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diagrama de roles
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Existen tres tipos de usuario:

administrador
Es el usuario con mayor nivel de accesibilidad, es el encargado de disponibilizar, editar la 
información y moderar las acciones que suceden entrono a los artefactos.

registrado
Es una persona que tiene una cuenta personal en el sistema, por lo cual le están 
permitidas acciones especificas el material del archivo. 

observador
Es una persona que navega por el sistema y solo ve la información disponible.

Dentro de las funciones del sitio se considera  la posibilidad de generar y guardar una 
búsqueda asignándole descripciones, etiquetas y notas. Enriqueciendo la información 
base con la que cuenta un artefacto de cualquier archivo. Si otro usuario encuentra este  
mismo artefacto, dentro de los datos del artefacto aparte de su título, autor, descripción, 
categorías y notas, podrá acceder al registro de rutas a las cuales ha sido adjuntado el 
archivo y las posibles notas que incluyan otros usuarios, mostrando otras temáticas a las 
cuales se relaciona, ampliando su propia visión de estudio. 

También se considera  el caso de que un usuario dispone de material patrimonial, en este 
caso puede proponer su material subiéndolo en formato digital a un nivel intermedio para 
que el administrador tome la decisión de subirlo oficialmente o no. Esto como manera de 
regular que los datos aportados por los usuarios sean fiables, facilitando al administrador la 
tarea de resguardar la información patrimonial que alberga el sitio.

propiedades de un usuario registrado

En él se muestran las principales acciones, y propiedades que caracterizan a un usuario 
registrado.

EXPLORACIÓN | Proyecto AURA



AURA

38 39

caracterización de usuario
La caracterización de usuario corresponde a la etapa estratégica del proyecto y tiene el 
fín de identificar el perfil de las personas para las cuales se esta desarrollando un servicio. 
Otorgando una visión de sus expectativas y necesidades para así generar aplicaciones 
útiles. Para el desarrollo de las secuencias se consideraron dos casos específicos reales, la 
administración y la búsqueda de información en un archivo, definiendo las necesidades y 
acciones durante la navegación.

búsqueda y navegación por arpa

jean pierre

caso uno

Es un  arquitecto francés que realiza su doctorado en la American University of Paris.  a 
través de unos amigos se entero de la existencia de la Ciudad Abierta, con el afán de 
incluirla en su investigación  busca información en el sitio web de la e[ad] donde se 
entera de los elementos que hay en el archivo José Vial Armstrong  pero la información 
que requiere  no está disponible,  por lo que debe viajar a Chile y obtenerla directamente 
en el archivo.
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caso dos

La administración de los archivos esta a cargo de personas que en muchos casos no 
están  asociados a los medios de administración de contenidos digitales, es por esto 
que la creación de un administrador web de archivos implica la creación de herramientas 
efectivas, simples e intuitivas en favor de la ubicuidad de la información entre la realidad 
física y digital del archivo.

Encargado de la administración del Archivo José Vial Armstrong, desea  disponibilizar una 
carpeta de archivos de audio, imagen y texto pertenecientes al registro de la quinta clase 
del Taller de América para que los alumnos de la e[ad] puedan tener acceso libre a los 
contenidos.

administración por “lotes”

jaime reyes
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la web semántica

Las personas son las que poseen la capacidad de otorgar diferentes significados a las 
palabras y objetos, expresados mediante refinaciones del lenguaje.

Existen tres dimensiones: la sintáctica, la semántica y la pragmática.9

En plataformas web se indexa la información de forma sintáctica, relacionando y 
rescatando signos de forma individual en palabras claves.

Así a funcionado la web hasta ahora. La indexación por palabras clave a permitido 
incrementar el acceso a la información en los últimos años, sin embargo los usuarios se 
hacen cada vez más expertos y exigentes respecto de lo que necesitan encontrar. Por 
ello una de las grandes limitantes que ha quedado al descubierto en los tradicionales 
métodos de búsqueda, es la incapacidad de reconocer relaciones que tiene el lenguaje, 
que dan vida a significados mucho más complejos que las palabras por sí solas.

La Semántica se hace cargo de la relación  que existe entre los signos y los 
significados, permite verbalizar conceptos más complejos que poseen contextos o 
circunstancias.

Dada esta cualidad, podemos inferir que la información no se basa sólo de datos 
almacenados, al contrario, es indispensable tener en cuenta el comportamiento del 
lenguaje para su recuperación. 

9. CAÑEDO ANDALIA,  Rubén. 

Aná l is is  de l  conocimiento,  la  in formación y la  comunicac ión como categor ías re f le jadas en e l 

marco de la c ienc ia.  [en l ínea] .  Ú l t ima actua l izac ión 21 de mayo 2003 [ re f .  4 de Sept iembre 

2008] Disponib le en web: < ht tp://www.bvs.s ld.cu/rev is tas/ac i /vo l11_4_03/ac i02403.htm>

los estados de la información

Es necesario antes de diseñar un modelo, entender en cuáles estados se encuentra la 
información. 

bases de datos
Los contenidos en su estado más elemental se expresan en datos. Ellos se almacenan 
según criterios de organización. El valor de las bases de datos se da cuando es útil 
para análisis o para su recuperación.

información
Los datos son recuperados mediante relaciones que permiten sacarla a flote gracias a 
alguna orden. Los datos adquieren jerarquías que facilitan su recuperación

conocimiento
La información es integrada al contexto general.
Este estado es posible gracias a relaciones con otros elementos que permiten una 
comprensión mayor de su significado. 

la información y la web semántica

bases de datos
Elementos almacenados  

en repositorios

información 
Elementos relacionados 

entre sí para su 
localización

conocimiento
Información integrada 

semánticamente 
a un contexto

estados de la 
información

Proceso mediante e l  cua l  la 

in formación comienza s iendo 

só lo un dato o e lementos 

ind iv idua les a is lados,  hasta 

l legar  a t ransformarse en 

in formación contextua l izada.
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El objetivo de la web semántica es lograr búsquedas cada vez más inteligentes, que se 
acerquen lo más posible a los requerimientos de las personas.

Los sistemas en beta<ver pág xxx> entregan respuestas más certeras gracias a que pueden 
hacer relaciones más enriquecidas que los tradicionales modos de búsqueda sintácticos.
 
El núcleo de las éstas relaciones son las ontologías, que en informática corresponden a un 
esquema conceptual que facilita compartir datos10 para ser relacionados en un contexto. 
Se expresan en varios lenguajes, entre ellos el utilizado para web semántica, el RDF 
Resource Description Framework o marco de descripción de recursos, en su traducción al 
español.

La recuperación semántica de la información es compleja, los resultados de búsqueda 
se entregan omitiendo por qué han sido recuperados, por lo que el proceso es una 
especie de “caja negra” de la cual la persona no puede intervenir. La especificación de 
los requerimientos consiste en generar una nueva consulta, intuyendo como funciona el 
sistema.

Es sobre este vacío donde se desarrollará un modelo de interacción, transparentando el 
proceso y dando espacio para que la persona, que se comunica semánticamente por 
esencia, ayude al sistema a identificar en qué contextos están las palabras clave que se 
buscan.

Para transparentar lo que el sistema infiere es necesario inventar las herramientas para que 
la persona acote su búsqueda. 

Si las personas realizan preguntas a través del lenguaje natural, el sistema debiera 
traspasar las relaciones e inferencias también a dicho lenguaje, para que el usuario 
comprenda el proceso que ha realizado.

10. OWL Web Onto logy Language Guide.  W3C Recommendat ion 10 February 2004 ht tp://  de 

Michael  K.  Smi th ,  Chr is  Wel ty,  Deborah L.  McGuinness.  [en l ínea]  Ú l t ima actua l izac ión 9 de 

Febrero 2004. [ re f .  3 de Nov iembre 2008] Disponib le en web: <www.w3.org/TR/owl-gu ide/>.

EXPLORACIÓN 

<ver pág xxx>
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proceso de búsqueda en la web semántica
El proceso de búsqueda comienza cuando una persona tiene una intención por 
encontrar información. Ésto, debe ser comunicado por algún medio al sistema de 
recuperación de la información. En el caso de los buscadores se traduce al ingreso de 
una frase o términos denominados palabras clave.

Las personas están acostumbradas a ingresar términos a los buscadores, ya que así lo 
ha determinado el uso de los buscadores sintácticos convensionales, pero si el motor 
de búsqueda es  semántico, deberían formularse frases igualmente semánticas para 
este proceso.  Cada palabra ingresada es reconocida por su sentido y además por el 
significado general al ser conjugada en una frase.

ciclo del proceso en la web semántica

persona

consulta

Ontologías

resultados

inferencias

la frase

motor de
búsqueda

Cic lo de l  proceso en la  web semánt ica

El Proceso comienza con la intención de búsqueda de la persona de encontrar 
información mediante frases que son ingresadas al motor de búsqueda. 

Gracias a un número de ecuaciones el motor de búsqueda es capaz de generar 
inferencias que apuntan a comprender el significado de la frase ingresada, para luego 
recuperar la información que es arrojada como resultados de búsqueda.
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11. W ik ipedia.org.  Web Onto logy Language 

[en l ínea] .  W ik ipedia,  the f ree encyc lopedia.  Ú l t ima actua l izac ión 19 de Mayo 2008 [ re f .  de 23 de 

Mayo de 2008].  D isponib le en Web: <ht tp://en.wik ipedia.org/wik i /Web_Onto logy_Language>

12. DEHAES, V iv.  Web semánt ica,  onto log ías y rdf 

[en l ínea]  In teracc iones,  Ar t ícu los de usabi l idad,  acces ib i l idad,  web 2.0,  estándares web. 

Ju l io 2004 [ re f .  de 23 de Mayo de 2008]. 

D isponib le en Web: <ht tp://www. interacc iones.com.ar/web-semant ica-onto log ias-y- rdf/>

En los motores de búsqueda semánticos el sistema toma los términos ingresados por la 
persona y genera inferencias mediante axiomas y ecuaciones lógicas de ellos, para luego 
buscar en las bases de datos lo inferido y traer la información requerida. 

Este modo de generar inferencias se da gracias a la generación de ontologías que se 
refieren directamente al sentido de cada concepto y las relaciones existentes con otros. 
Este lenguaje es llamado OWL y corresponde a un lenguaje de marcado para publicar y 
compartir datos usando ontologías en la World Wide Web. Tiene como objetivo facilitar un 
modelo de marcado construido sobre RDF y codificado en XML.11

Gracias a las ontologías y las relaciones que establecen entre distintos componentes, 
las computadoras pueden entender el significado de la semántica asociada a una web 
siguiendo los links especificados por las ontologías.12

EXPLORACIÓN 

Para que el sistema reconozca semanticamente el contenido, la información debe 
estar programada en un lenguaje determinado para ello. Las inferencias que realice el 
sistema o los datos que reconozca lo hará mediante el reconocimiento de las llamadas 
URIs o identificadores uniformes de recursos (Uniform Resource Identifier). Éstas se 
estructuran en tripletas de información. Cada tripleta contiene tres URIs o conceptos para 
describir un concepto nuevo. 

funcionamiento del lenguaje en web 
semántica

funcionamiento del  lenguaje en web semántica
Proceso de entendimiento de l  lenguaje en web semánt ica.  Las re lac iones ent re los e lementos 

se mani f iesta en t r ip le tas de las cua les,  cada nodo corresponde a un e lmento que a t ravés de 

conect ivas adquiere un s ign i f icado más comple jo.

web 
semántica

construye

a través deinferencias representa datos uris

lenguaje
rdf

componen
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frases teXtuales eXpresadas en estructuras rdf

Ejemplos de f rases t raducida en Notat ion 3*

@forSome <#x>. <#x> <#loves> <#you>
@forAll <#h>. @forSome <#x>. <#x> <#loves> <#h> 

significa:
for all h,
for some x,
x loves h <--- Sentencia 

(“Every has someone who loves them” rather than 
“Somebody loves everybody”)
which you might think of as
~h(~x(loves(x,h))

ejemplo de un artefacto perteneciente al archivo josé vial 
armstrong y su traducción a una estructura rdf

sujeto (Recurso) http://www.ead.pucv.cl/1985/acerca-de-la-cruz-del-sur/
predicado (Propiedad) Creador
objeto (Literal) Miguel Eyquem

El artefacto trae consigo la siguiente tabla de propiedades que puede ser extraída por 
sistemas semánticos de recuperación de información de sitios web o wikis

• Tipo de Referencia: Sección del Libro

• Título del Libro: Diez Separataas del Libro no Escrito

• Título: Acerca de la Cruz del Sur

• Título Secundario: Sobre las crónicas de las Proclamaciones de la 

Travesía al Mar Dulce o Desembocadura Urbana de la Hidrografía de 

América Latina.

• Autor: Miguel Eyquem A.

• Edición: Escuela de Arquitectura UCV, Tesis Diseño Gráfico.

• Ciudad: Valparaíso

• Año: 1985

• Código de Pedido: 743.8368 COR

• Notas Con§tel: Véase también el texto Diálogo acerca de la Cruz del Sur.

• [ Bajar archivo PDF ]

Tabla de conten idos de un ar te facto con 10 metadatos de l  Arch ivo Histór ico José V ia l 

Armstrong, d isponib le on l ine para los usuar ios que buscan en la  red.

Frase de Consulta: “documentos de miguel eyquem”
Sentencia: Miguel Eyquem es el creador [autor] del recurso 
http://www.ead.pucv.cl/1985/acerca-de-la-cruz-del-sur/
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*  ht tp://www.w3.org/Design Issues/Notat ion3. Notat ion 3 un lenguaje para datos en web semánt ica.

La estructura se despliega en un grafo textual de la siguiente forma:

EXPLORACIÓN 

año ciudad ediciónnombre e-mail n

recurso

literal

http://www.ead.pucv.cl/1985/acerca-de-la-cruz-del-sur/

tipo

interacción humano-sistema

Para que exista la comunicación entre el sistema y la persona debe existir un espacio 
en el cual ambas partes puedan entregar la información o requerimientos que tienen. 
Dicho espacio debe tener leyes de sintaxis que sean reconocibles y utilizables tanto 
para la persona, como para el sistema. De esta forma lograr que ambos interactúen 
y logren la retroalimentación o feedback (uno de los principios para el diseño de 
Interfaces para usuarios13)

Flu jo basado en e l  esquema “Human-System Interact ion”  de 

ht tp://humanslab.ece.gatech.edu/HRI/hr i .h tm

Esquema de ret roa l imentac ión Persona-Sistema en e l  proceso de recuperac ión de la 

In formación.

enseÑanza
humana

retroalimentación
visual y táctil

aprendizaje
del sistema

humano

sistema

informaciónenseñanza

13. ht tp://en.wik ipedia.org/wik i /Human-computer_ interact ion#Human.E2.80.93computer_ inter face
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Tom Gruber plantea que la combinación de los roles del usuario y sistema permite 
un diálogo estructurado que enirquece el proceso de recuperación de la información, 
interacción que da lugar a un sistema de conocimiento colectivo o Collective Knowledge 
System14. 
En el esquema FAQ-o-Sphere se plantean tres directrices que permiten la eficacia de este 
proceso:

• Una comunidad de contribuyentes que participan en un proceso social en 
   aumento por la comunicación mediante computadoras.

• El motor de búsqueda que es capaz de recuperar información.

• La inteligencia de los usuarios que consultan activamente al sistema 
   mediante estrategias en el proceso de generación de contenido y el motor   
   de búsqueda.

Esquema FAQ-o-Sphere de Tom Gruber  para un s is tema de conocimiento co lect ivo.

14. ht tp:// tomgruber.org/wr i t ing/Col lect iveKnowledgeSystems.pdf  Documento Col lect ive 

Knowledge System [pág 2]  by Tom Gruber

usuarios humanos procesos del sistema

comunidad de personas motivadas 
con problemas y soluciones

población mayor de gente
inteligente con problemas similares

largo proceso del 
motor de búsqueda

interfaz
Question Answering

archivos estructurados
Question Answering
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EXPLORACIÓN 

El diálogo o retroalimentación en el sistema de búsqueda se da en el “entendimiento” 
semántico, del sistema y el acceso eficaz a la información requerida, de la persona.

El espacio de interacción, es similar al sistema de aprendizaje propuesto por Vigotsky en el 
sentido de un “maestro” que entrega sus capacidades al discípulo para que éste por medio 
de la imitación realice las actividades por sí sólo en un sistema llamado andamiaje.

En éste caso se muestran las inferencias realizadas mediante ontologías para que la 
persona comprenda el proceso de recuperación que ha sido realizado, de esta forma si 
se arrojan inferencias incorrectas, la persona puede manejar dicho proceso y refinar la 
búsqueda directamente en la “caja negra”. Este modelo de diálogo se da gracias a las 
acciones de ambos roles (sistema y persona) que en sinergia se complementan y permiten 
la retroalimentación. 

A la vez, la persona es capaz de entregar al sistema la inteligencia para formular las 
consultas, las especificaciones semánticas de los términos de consulta y el manejo de las 
inferencias realizadas permitiendo que el motor de búsqueda aprenda de las acciones del 
usuario.

Vigotsky plantea que existe una zona en el aprendizaje de una persona que se ubica entre 
el nivel de desarrollo que posee y el potencial nivel de desarrollo que puede alcanzar con la 
ayuda de un sujeto con más capacidades.15

zona de desarrollo proXimal

15. Lev Semionoch Vygotsky Zone of  prox imal  deve lopment,  de Ivan Iv ic ©UNESO: Of ic ina 

In ternac iona l  de Educación,  1999

nivel 
real

nivel 
potencial

nivel 
eXperto

eXpertozdp

aprendiz andamiaje

participación guiada
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composición de la frase de consulta
La desición de contar con la frase como primer medio de comunicación de la persona 
con el sistema implica que deben existir herramientas en la interfaz que permitan la 
especificación de los términos que la conforman.

Se ha explicado anteriormente que la primera fase dentro del proceso de búsqueda, 
corresponde a la intención de una persona que pretende encontrar información. 

Para ello requiere de la interfaz que lo ayude a explorar con la gran cantidad de 
contenidos en las bases de datos que existen en la red, sin embargo es necesario un 
canal con el cual la persona pueda “comunicarse” con el sistema. 

Para ello como se ha evidenciado en el “Estudio de las modalidades de búsqueda”16 

esta conversación se lleva acabo por palabras claves que ingresan las personas, por la 
selección de categorías o por la discriminación de parámetros.

Los estudios realizados en motores de búsqueda de web semántica han innovado en la 
recuperación de contenidos pero escasamente en la visualización de los resultados.

En general se mantienen las modalidades de ingreso de consultas tradicionales, ya que 
las personas en general están acostumbradas a estos sistemas que de cierta manera 
funcionan, pero no evidencian la riqueza semántica que posee.

Como se analizó en el capítulo anterior existen varios sitios web que trabajan con la 
extensión de web semántica, sin embargo esto no pasa de ser un funcionamiento que 
queda oculto y que realmente no revela ninguna diferencia en comparación con los 
buscadores sintácticos, sobre todo en la forma de arrojar los resultados.
 
El próximo paso en esta investigación es plantear un nuevo modelo de búsqueda en el 
cual todas las fases del proceso convergen en una conversación fluida de la persona 
con el sistema mediante la proposición de frases de consulta, la transparencia del 
funcionamiento del motor de búsqueda y la evidencia de las relaciones semánticas con 
que el sistema responde a la consulta. 

La idea es que a medida que la persona plantea su frase de consulta el sistema genera 
simultáneamente las inferencias, de este modo la persona se da cuenta de una parte 
del proceso hasta ahora invisible para los usuarios.

Además se generan visualizaciones de los resultados encontrados que potencien 
las relaciones semánticas y jerarquía entre los elementos. Se crea de esta forma 
un universo de objetos semánticamente conectados que representan información 
contextualizada. 

16. Estud io de las modal idades de búsqueda.

Anál is is  rea l i zado en la  pr imera fase de este proyecto [en l ínea]  Ú l t ima actua l izac ión 3 de 

Mayo 2008 [ re f :  6 de Sept iembre 2008] Disponib le en web: < ht tp://www.ead.pucv.c l /wik i /

index.php/Modal idades_y_especi f icac iones_de_búsqueda>

 <ver pág 52>
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comunicación y patrones de diseÑo
la comunicación mediante el lenguaje natural

El lenguaje natural es el medio que utilizan las personas de manera cotidiana para 
establecer comunicación con otras personas. Los sistemas de búsqueda semántica son 
capaces de reconocer en parte este lenguaje mediante el llamado PLN o Procesamiento 
del Lenguaje Natural17. 

Esta capacidad de poder asociar las palabras con varios sentidos, permite que las 
personas puedan acercarse a comunicar mediante este canal lo que requieren y recibir 
respuestas acertadas a lo que solicitan.

La idea es ayudar a que esta comunicación con los sistemas de búsqueda se acerque 
cada vez más a la utilización del lenguaje humano, es por ello que se plantea la frase como 
la principal herramienta de conversación para consultas y la especificación del sentido 
semántico de las palabras ingresadas por las personas.

17. Lycos.es.  Procesamiento de l  lenguaje natura l  para la  recuperac ión de In formación [en 

l ínea] .   Ú l t ima actua l izac ión 5 de Abr i l  2008 [ re f .  de 29 de Ju l io de 2008].  D isponib le en Web: 

<ht tp://usuar ios. lycos.es/procelenguajenatura l /p ln.html

18. Lycos.es.  S is tema Quest ion Answer ing. 

Recuperac ión y acceso a la  in formación [en l ínea]  Ú l t ima actua l izac ión 12 de Abr i l  2008 [ re f . 

de 7 de Agosto de 2008]

Disponib le en Web: <ht tp://quest ion-answer ing.atspace.com/ index.html>

las facetas como especificación de la semántica

La frase que ingresa la persona se compone de palabras clave y conectivas; son las 
palabras clave donde se debe especificar el sentido de la frase, en este caso para los 
parámetros de búsqueda, el sentido de cada palabra corresponde a la conjugación de una 
faceta. Es decir, si se especifica un sentido a la palabara como “lugar”, “persona”, “fecha”, 
u otro discriminante, va a corresponder a una faceta que permitirá encontrar resultados de 
acuerdo a ese parámetro de especificación.

Al ser la frase en lenguaje natural el medio para comunicar las necesidades al buscador, 
el sistema debería entregar respuestas en este mismo lenguaje. Respecto de ello, existen 
sistemas de recuperación de información que pretenden dar respuestas muy concretas 
en este lenguaje natural llamado Question Answering (QA). “Para ello se realiza un análisis 
de textos escritos en lenguaje natural al igual que la pregunta, de los cuales se extraerán 
unos fragmentos en los cuales se localiza la respuesta a la pregunta solicitada.”18 Sin 
embargo es difícil que en estas instancias el sistema otorgue siempre resultados acertados, 
es probable que se generen “incoherencias”, de modo que la persona podrá tener la 
posibilidad de manejar o corregir los resultados, para que el sistema se perfeccione a 
medida que los mismos usuarios corrigen los errores, como lo plantea el modelo de 
desarrollo proximal.<ver pág xxx>
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La visualización es la representación de datos o información abstracta en una imagen. 
Los artefactos convivirán de forma homogénea, a pesar de ser concebidos en 
diferentes fuentes o tener formatos distintos. La entrega de estos objetos dispares debe 
privilegiar la homogeneidad pero evidenciando la distinción de cada uno. 

Generalmente los buscadores de repositorios o archivos, como las bibliotecas digitales 
arrojan los resultados en extensos listados con los documentos de respuesta a la 
consulta generada, sin embargo es difícil para las personas encontrar rápidamente lo 
que efectivamente necesitan ya que el escaneo visual y comprensión de los resultados 
es muy lenta. 

En visualizaciones de listado es imposible tener una percepción del panorama total de 
respuestas generada por el sistema. Se navegan por paginación y es el número de 
páginas lo que determina en cierta forma la cantidad de respuestas arrojadas. De la 
misma forma es imposible ver las relaciones semánticas que influyen en la eficacia de 
las respuestas respecto de la consulta hecha por la persona. 

Cada elemento del listado es arrojado como si fueran equivalentes entre sí, el único 
parámetro que puede tener la persona es que los primeros resultados de la lista son los 
más relevantes respecto de la consulta realizada. Lo más probable es que si la persona 
no encuentra lo que busca en los diez primeros elementos no lo hará en los siguientes 
resultados por lo que deberá generar una nueva consulta con un mayor grado de 
especificación.

visualización de resultados
El último eslabón dentro del proceso de búsquedas es la visualización de los 
resultados. La entrega de ellos es clave ya que se ofrece a la persona lo que ha 
requerido desde un principio. La visualización de resultados debe estar orientada a la 
fácil comprensión de los elementos arrojados y a la evidencia de que la especificación 
de la consulta ha sido exitosa y los resultados corresponden a los requerimientos 
planteados.

agrupaciones en clusters

Recientemente, se han desarrollado accesos a los resultados de búsqueda mediante 
clusters o agrupación por etiquetas para proporcionar a los usuarios un panorama 
general de los resultados y un acceso más variado a la información relevante19.

Estas agrupaciones son flexibles y se adaptan a los resultados que son arrojados 
independiente de las cantidades o atributos que tengan en particular. La limitante 
principal es que se necesita asignar palabras exactas para ser significantes de los 
resultados que contendrán. 

La ventaja que entregan estas agrupaciones respecto de la visualización, es que 
permiten ordenar los resutados bajo nuevos parámetros, sin que ésto afecte a los 
artefactos mismos. 

Se trata de una forma simultánea de agrupar una lista uniforme de elementos. 
Además del orden en que son arrojados los resultados, (relevancia, temporalidad, 
orden alfabético, etc.) existe una nueva forma de nombrar categorías que se refieren 
a cualidades más semánticas de los elementos ya que se agrupan por temáticas, 
propiedades, tipos, o cualquier otro parámetro.

19. BÖRNER, Kathy.  iScape: A Col laborat ive Memory Pa lace for  D ig i ta l  L ibrary Search Resul ts.

[en l ínea]  2001. pág.2. [ re f .  22 Agosto,  2008] Disponib le en PDF ht tp:// iv l .s l is . ind iana.edu/km/

pub/2001-borner- iscape.pdf
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resultados facetados

Las facetas corresponden a las dimensiones que componen un objeto como tal. Funcionan 
como atributos o propiedades que cuelgan de cada objeto o artefacto. 

Posee dos ventajas respecto de la navegación y accesibilidad al artefacto: 

Localización
El recurso está disponible por múltiples vías.

La descripción de los artefactos mediante facetas permite a las personas localizar los 
objetos mediante vías específicas, dependerá de lo que el usuario requiera. La persona 
discrimina del universo de posibles resultados mediante las áreas específicas que le 
interesan.

Transversalidad
Los recursos son localizables con homogeneidad, independiente de la estructura donde 
son concebidos.

Las facetas son dimensiones paralelas de los artefactos. Se pueden realizar agrupaciones 
de objetos que se ordenan según una una, por ejemplo resultados jerarquizados según 
fecha, y así se generan relaciones de objetos que se acercan según esa faceta transversal. 
Estas agrupaciones permiten que los objetos se visualicen interoperando bajo órdenes que 
se manifiestan según los requerimientos del usuario. 

La clasificación facetada permite que los artefactos sean localizados y ordenados a pesar 
de la jerarquía donde se ubican,  el orden se da según dimensiones transversales a la 
jerarquía. 

relaciones en grafos

La principal ventaja de la visualización de elementos en un grafo es que se obtiene una 
representación del panorama general de las relaciones generadas. Además potencian la 
homogeneidad de los elementos, ya que se presentan equivalentes en el espacio. Las 
particularidades se evidencian en las coordenadas donde se posicionen.

Los grafos permiten crear un espacio en el cual se disponen múltiples objetos 
simultáneamente, potenciando comparaciones y relaciones. Cada objeto se mide con sus 
pares, de modo que la visualización muestra una totalidad donde cada parte convive y 
tiene valor respecto del todo. 

En este sentido comparte el principio de Small Multiples <ver pág 127> propuesto por 
Edward Tufte, el cual plantea que pequeños gráficos visualizados en un mismo espacio, 
facilitan la comparación de elementos a primera vista. Éste principio permite que las 
representaciones gráficas de información sean comparadas y medidas con su contexto, 
independiente del contenido particular.

Los objetos regidos por un grafo se anclan bajo coordenadas horizontales y verticales 
(x, z) que determinan atributos particulares dentro del espacio, se grafican atributos 
transversales entre artefactos. 

Por otra parte, en este tipo de estructuras existe la posibilidad de elegir parámetros de 
búsqueda, de manera que se puede visualizar la totalidad o bien discriminar resultados. 
Además, los grafos son estructuras flexibles que permiten sostener múltiples jerarquías 
según facetas: relevancia, fechas, categorías, u otra. 

Estas facetas son en sí agrupaciones que están sobre las categorías donde se ubica cada 
artefacto, ellas permiten que los objetos que están ubicados en la profundidad de una 
categoría, puedan visualizarse en un primer nivel o pertenecer a más de una. Se generan 
relaciones transversales. 
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Corresponden a una primera instancia en la cual el usuario expone su requerimiento.
Ésta modalidad permite al usuario ingresar una palabra o frase representativa de su 
intención, y esta “palabra clave”, término o keyword permite arrojar contenidos directos 
desde las bases de datos consultadas, sin discriminar categorías de ningún tipo. Un 
ejemplo de búsqueda básica es la utilizada por el buscador Google, en la cual se da 
espacio al usuario en una “caja de texto” para exponer libremente los términos que 
desea consultar. 

La caja de Input text field se mantiene en la cabecera del sitio. 

Generalmente los sitios que interactúan con bases de datos mantienen un sector de 
búsqueda a la esquina superior derecha de la cabecera manteniéndose presente en 
toda la navegación, cuando no se trata de una página exclusiva de búsqueda. 

modalidades y especificaciones

búsquedas básicas o estándar

Caja de búsqueda bás ica

Caja de búsqueda CONTENTdm en la esquina super ior  derecha de la cabecera.  Explorador de co lecc iones h is tór icas. 

estudios a sistemas de búsqueda
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Ejemplo de la  ca ja de búsqueda con una apl icac ión Autocomplete text  f ie ld. 

Veer Reposi tor io d ig i ta l  de imágenes.

Autocomplete text field
Otro recurso para ayudar al usuario a generar mejor su consulta es insinuar los posibles 
términos que podría buscar, entonces a medida que el usuario “tipea” cada letra o 
combinaciones de letras aparece automáticamente un panel pop up que arroja una lista de 
términos anteriormente consultados que comienzan con la combinación que está siendo 
ingresada al campo de texto. 
El usuario puede encontrar la palabra que está escribiendo antes de terminar y 
seleccionarla para ingresar la consulta más rápido. 

Text Field (campo de texto) con recomendaciones de búsqueda al usuario 
o prevención de errores 
Los campos de texto están siempre vacíos para que el usuario ingrese el texto, sin 
embargo en algunos casos se agregan mensajes o recomendaciones de búsqueda para 
orientar al usuario a conseguir resultados más acertados. Estos mensajes corresponden a 
la prevención de errores en la búsqueda o input value. 

Ejemplo de ca ja de búsqueda con mensaje de ayuda para e l  ingreso de la consul ta
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Una búsqueda pasa a ser avanzada cuando no basta con el ingreso de palabras clave 
para llegar a los resultados esperados y es necesario incluir especificaciones, para filtrar 
la información. Se trata de instancias donde los usuarios pueden realizar preguntas 
específicas acerca de los contenidos que desea encontrar. 

Los datos corresponden a campos de búsqueda que generalmente están 
determinados por el mismo buscador ya que de antemano los artefactos se ubican en 
clasificaciones y categorías al momento de ser ingresados a la base de datos. 

Un buen método de clasificar el contenido para su ubicuidad es la asignación de 
categorías. Los elementos categorizados se presentan generalmente en listas dentro 
de un drop down donde pueden ser seleccionadas, pero existen varias herramientas 
de selección como los chek boxes para seleccionar más de una opción, radio buttons 
para escoger un elemento entre varios, entre otras.

Ejemplo de un s is tema de búsqueda avanzada que otorga Dspace a todos sus repos i tor ios.

Las búsquedas avanzadas pueden construirse con sólo un campo de texto y una 
especificación de categoría, pero pueden alcanzar una complejidad mayor al agregar 
varios campos de selección, que ubican a los objetos en categorías determinadas, en 
rangos de tiempo, proximidad de palabras, etc. 

Como la notación de palabras es libre, es posible ingresar una o más palabras.
En el caso de tratarse de dos o más términos se produce un vacío entre cada una, 
ya que la mayoría de los sistemas sintácticos buscan por keywords en la base de 
datos, sin hacer relaciones semánticas u ontológicas. Por ello, al momento de ingresar 
una frase existen ciertas palabras o signos que determinan el sentido de la frase o la 
conexión entre palabras, que no es considerada. 

palabras vínculo 
Se utilizan para dar un sentido a la búsqueda con más de un término, por ejemplo: 

AND - OR - NOT ! 

signos vínculo 
Símbolos que permiten especificar si los términos ingresados en la caja de texto son 
efectivamente una frase y no palabras independientes; a estos signos se les llama 
símbolos de agrupación lógica, por ejemplo “utilización de comillas” o (utilización de 
paréntesis). También existen booleans que se ubican entre las palabras ingresadas 
como el signo + que indica que Indica un término que debe aparecer en cualquier 
documento o el signo – que indica que el término no debe aparecer en el documento 
buscado.

búsquedas avanzadas
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Otro modo para especificar la relación de los términos ingresados es otorgar al usuario 
una lista donde selecciona el campo al cual pertenecen, de manera que pueda 
expresar si los términos corresponden a una frase exacta (the exact phrase), si son 
palabras independientes pero dentro de un texto específico (all of the words), si se trata 
de palabras independientes que podrían estar dentro de un texto específico (any of the 
words), o si son palabras relacionadas con la temática del objeto buscado (none of the 
words). 

campos de vínculo 

Ejemplo de una búsqueda avanzada con especi f icac iones acerca de los términos ingresados.

búsquedas avanzadas por temporalidad o rangos numéricos 
Se utilizan para filtrar resultados en fechas, precios, valores, horas u otro valor. 
Para este caso se estudiarán casos específicos de anotación de fechas. Existen diversas 
formas de filtrar los resultados de búsqueda por datos temporales: la más directa es 
ingresar libremente la temporalidad exacta (año, mes o día específico), pero tiene el defecto 
de no considerar el modo de notación utilizada por cada usuario, entonces es probable 
que la búsqueda no sea eficaz. 
Para ello es mejor utilizar un segundo modo, entregando las opciones de tiempo 
predeterminadas para que el usuario seleccione la que desea, por ejemplo en un 
drop down, diferenciando días, meses, años, siglos o épocas.
Otra forma es utilizar  una técnica de masked edit, para indicar el modo de notación que 
debe ingresar el usuario.

Ejemplo de dropdown  con una l is ta de datos 

tempora les a se lecc ionar. 
E jemplo de campo de texto con ind icacones de notac ión de rangos 

numér icos o masked edi t .  Si t io de A2A Acces to Arch ives.
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Otra modalidad para buscar específicamente artefactos inscritos en el tiempo es 
otorgando al usuario la posibilidad de acotar la búsqueda a un rango de tiempo, de 
manera que los artefactos que resulten de esa pregunta estarán inscritos dentro de un 
rango temporal y no una fecha específica. 

Para definir ese rango, es bueno evitar que el usuario anotelibremente los datos . Es 
mejor entregar soluciones donde puedaseleccionar el rango dentro de un sistema 
determinado, como slide bars, en el cual se disponen dos puntos que determinan 
rangos de cantidad, o bien otorgando un calendario convencional donde el usuario 
puede marcar las dos fechas que acotan el rango, en el caso de que sea temporal. 

Campo de texto predeterminada para e l  ingreso de datos numér icos y se lecc ión de fechas en 

un ca lendar io.

E jemplo de s l ide bars para d iscr iminar  e lementos según cant idades abst ractas o rangos 

numér icos.  Buscador para modelos de impresora de l  s i t io  web Epson.
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El usuario ingresa dos términos. La idea es asociar una palabra cualquiera a otra que 
sea representativa del tópico que desea investigar. Los resultados de búsqueda están 
determinados por la proximidad de estos dos términos en un párrafo de texto que 
corresponde a la descripción de los artefactos consultados. 

La proximidad se mide por la cantidad de palabras entre éstos dos keywords. 

búsquedas avanzadas por proximidad

Ejemplo de búsqueda avanzada por prox imdad de los términos  house + h is tor y

análisis de buscadores semánticos

Estudio de las visualizaciones y patrones utilizados para la recuperación de información y 
las respuestas de buscadores semánticos. Se trata de proyectos que actualmente están 
en constante desarrollo. Todos los buscadores observados poseen una cantidad de 
información exponencial en sus bases de datos, ninguno se dedica a información específica 
de algún tema, por lo que todos optan por entregar los resultados de forma tradicional, 
como listado con algunas variaciones en las respuestas directas a las consultas ingresadas.
A continuación un resumen de los patrones rescatables y falencias dentro de la 
visualización de resultados considerando que en este caso son sitios web o referencias, no 
se trata de artefactos como es el caso de este proyecto.

buscadores analizados:

• True Knowledge <http://beta.trueknowledge.com/home.php>

• Watson <http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI>

• SWSE <http://swse.deri.org>

• Sindice  <http://sindice.com>
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análisis del buscador sindice

5

4

3

2

1
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Se mantiene la caja de búsqueda intacta, para ingresar una nueva búsqueda o refinar la 
realizada.

Frase indicatoria de los términos ingresados en la consulta y los artefactos 
recuperados.

El listado de resultados tiene varias visualizaciones, la primera que muestra el link 
directo, más fecha y el número de tripletas localizadas que coinciden con los términos 
ingresados en la consulta. Al arrojar el listado, no se pierde la información de los demás 
resultados. El despliegue de información corresponde a una especificación de las 
inferencias realizadas para dicho resultado.

Se explicita la temática de los RDF encontrados o inferencias. Sin embargo, la mayoría 
de las personas no comprende como funciona la web semántica por lo que es difícil 
que sea de utilidad que se le hable de “RDF”.

Muestra las categorías dentro de las cuales está el resultado escogido. Éstas 
categorías no son navegables por lo que sólo sirven de referencia.

1

2

3

4

5

1

2

1

2

Se entregan las opciones de consulta en el estado inicial de la caja de búsqueda.

El sistema explica y ejemplifica el modo correcto de consultar para cada búsqueda.
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Agrupación de los resultados en clusters. Se puede visualizar los resultados en un 
listado y a la vez dirigirse a uno específico que en este caso agrupa los elementos 
en temáticas. No son transversales, es decir, un elemento sólo puede estar 
contenido en un cluster.

análisis del buscador swse

1

1
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Antes de entregar resultados de búsqueda el sistema arroja como respuesta en un 
texto en lenguaje natural, sea exitosa o no la búsqueda para verificar que se han 
buscado los términos semánticamente correctos.

Se entrega a la persona la posibilidad de elegir la opción más acertada a su pregunta. 
El problema es que sólo se pude elegir una inferencia y de forma binaria, es decir, está 
bien o está mal, no existen maneras de modificarla para que sea más asertiva.

Listado de Resultados.

análisis del buscador true Knowledge

1

3

1

3

2

2

Facetas que describen el significado de un término.

Diálogo textual explicativo para la refinación de la búsqueda.

1

1

2

2
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1

2

1

2

2

3

Links a los resultados recomendados.

Tipos de resultados en clases y propiedades.

Artefactos recuperados según tipo.

1

2

3

análisis del buscador falcons
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Especificación del tipo de resultado mediante un ícono, dependiendo si se trata de 
un objeto individual o una clase. En ninguna parte se especifica en que consiste una 
clase y en la visualización sólo es el ícono lo que diferencia ambos tipos.

Especificación de la relación que ha realizado el sistema por tripletas. 
La frase es muy específica y es difícil que un usuario no especializado en web 
semántica entienda lo que significa, por lo que no ayuda en la selección de un 
elemento en particular.

Watson es el único buscador que ofrece una visualización de un resultado como grafo.

Categorías o facetas que se vinculan al objeto como atributos. 
Estos atributos son navegables. 

Especificación de la relación o vínculo entre objeto y los respectivos atributos. Estas 
relaciones no son modificables.

análisis del buscador watson

1

2

1

2

1

2

1

2
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análisis del buscador watson

Los grafos de Thesaurus permite relacionar un término con otro en su significado 
permitiendo visualizar y navegar en un contexto de términos afines.
Este tipo de visualizaciones son ricos en cuanto a exploración de un contexto y 
navegación de términos pero no son efectivos para la búsqueda de resultados 
específicos, ya que por convención las personas asimilan mejor los resultados listados.

Distintos tipos de relaciones que vinculan los términos.

Significados del término aplicado a una frase o argumento en lenguaje natural.

Dos niveles de artefactos visualizados en el grafo. Los términos son navegables
El artefacto visualizado en primer lugar se acompaña de una reproducción de audio 
con la pronunciación fonética. 

Desgloce gramatical del término visualizado.

Significados del término almacenados en la base de datos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4
5
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En general todos los sistemas entregan visualizaciones convencionales para los resultados, 
agregando pequeñas variaciones para determinar la parte semántica, pero no dejan de 
ser pequeñas innovaciones que la mayoría de las veces resultan ser tan sutiles, que no 
alcanzan a ser de real utilidad al momento de elegir un resultado u otro. 

Estas variaciones, tienen la función de hacer más fácil y rápida la comprensión de la 
persona, que está buscando lo que necesita en un listado uniforme de resultados. Lo 
más probable es que no lea todo el texto a pesar de que cada elemento es preciso en 
palabras como para que se comprenda facilmente de qué trata cada uno. Para ello es 
bueno entregar los mismos resultados en agrupaciones como clusters, categorías, etc. 
Agrupaciones o atributos que pueden ayudar al usuario a comprender el panorama de la 
totalidad de elementos arrojados como respuestas.

El proyecto que más se acerca a un diálogo con las personas que ingresan consultas, es el 
proyecto True Knowledge. Este un motor de búsqueda semántico, pretende contestar las 
preguntas, tal cual a los usuarios. 

Se incentiva el ingreso de una pregunta en lenguaje natural, que puede ser contestada por 
el sistema con un sí o un no, o bien entregar las posibles respuestas que corresponden a 
inferencias, de acuerdo al significado de la información contenida en su base de datos.

Cada palabra es reconocida por el sistema como una clase o sub-clase, pueden 
corresponder a lugares, personas, eventos, etc. Este sistema está actualmente en estado 
beta y su principal objetivo es generar un diálogo en lenguaje natural entre las personas y 
el motor de búsqueda mediante preguntas y respuestas. El sistema declara las inferencias 
realizadas y la persona tiene la posibilidad de enriquecer con sus propios conocimientos 
nuevas clases e incluir nuevos términos en ellas.

conclusiones del análisis de buscadores

EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN | Proyecto AURA
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GENERACIóN
En esta fase se arriesgan propuestas de diseño basa-
dos en el estudio realizado en la etapa de Exploración.
Las propuestas son desarrolladas mediante la conjuga-
ción del diseño de interacción y el diseño visual.
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lenguaje visual

El lenguaje visual hace referencia al conjunto de elementos gramaticales y sintácticos que 
operan en cualquier imagen. Las cualidades que distinguen a la imagen como un lenguaje 
autónomo tienen que ver con su sintaxis, es decir las relaciones que surgen de ella cuando 
se encuentra dentro de un conjunto de imágenes.

El potencial del lenguaje visual radica en su inmediatez, ya que contenido y forma se 
dan simultáneamente. Su desarrollo como una unidad de información adecuadamente 
elaborada permite que el mensaje llege directamente al cerebro donde es comprendido. 

El ser humano trasmite y recibe mensajes visuales a tres niveles:

representaciones
Correspondiente a lo que se ve y reconoce desde el entorno y la experiencia.
 
abstractamente 
Referente a la cualidad cinestética (posibilidad para controlar movimientos y manejar 
objetos) de un hecho visual, reducido a sus componentes visuales y elementales de 
confección de un mensaje.
 
simbólicamente
Mediante un universo de sistemas de símbolos codificados que el ser humano a creado y 
al cual le asigna un significado.

Existen distintos sistemas de información codificada, los cuales han sido desarrollados 
para sintetizar la información de modo que sea posible registrarla y comunicarla a una 
audiencia masiva. En el contexto del diseño de servicios, la utilización de un vocabulario 
visual, conjunto de símbolos, es usado para describir algo usualmente un sistema, 
estructura o proceso.1

percepción visual

La percepción visual de las formas consiste en un acto óptico-físico que funciona 
mecánicamente de manera parecida en todas las personas. Se trata de una lectura, de 
una interpretación de señales, cuyo código recide en el cerebro. Estas formas o imágenes 
se leen de forma semejante a como se hace con un texto, una fórmula matemática o una 
partitura musical. Conlleva un aprendizaje que requiere una gramática que explique sus 
leyes y profundice el sentido de la lectura.

teoría sobre la persepción visual: psicología de gestalt2

Surge en Alemania a principios del siglo XX que trata los modos de percepción de la forma 
de las cosas que vemos. Sus principios son los siguientes:

ley de relación figura-fondo
El ojo reconoce una figura sobre un fondo, sin embargo figura y fondo pueden 
funcionar de forma independiente sosteniendo una relación reversible o ambigua. 
Cuando la relación figura-fondo esta bien definida la imagen se destaca claramente 
del fondo. Por el contrario cuando esta relación no esta bien definida se produce una 
confusión que no permite que estos elementos se diferencien claramente uno del otro.

ley del cierre
Dice que cuando una figura esta incompleta nuestro cerebro añade los elementos 
faltantes para completarla.

 
1. Un vocabular io v isua l  para descr ib i r  arqu i tectura de in formación y d iseño de in teracc ión

Disponib le en Web: ht tp://www. j jg.net/ ia/v isvocab/spanish.ht tp [ re f .  de 28 de sept iembre de 

2008]
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ley de la semejanza
Alude a la relación que establece nuestra mente entre elementos semejantes y los 
agrupa en una unidad. De este modo, cuando existen elementos de forma similares 
dentro de un conjunto elementos de formas distintas, estos serán asociados. Esta 
semejanza se puede establecer por sus caracteristicas, forma, tamaño, color, textura, 
etc.

ley de la proximidad
Consiste en la agrupación parcial o secuencial de elementos realizada por nuestras 
mentes.

ley de simetría
Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, en la 
distancia. Aún sabiendo que la mitad de nuestro cuerpo no es exactamente igual a 
la otra mitad, al dividirlo, percibiremos dos partes simétricas ya que responden a un 
mismo patrón de formas.

ley de continuidad
Al percibir elementos como un patrón, nuestra mente lo continua aun después de que 
este halla desaparecido.

la ley de la buena forma
Se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos 
de la mejor forma posible, esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, profundidad 
etc. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley de alguna 
manera involucra a otras leyes, ya que el cerebro prefiere también formas cerradas y/o  
continuas o simétricas con buen contraste es decir, definidas.

2. Rev is ta de estud ios socia les,  ISSN 0123-885X, Nº.  18,  Agosto 2004, pags.  89-98 OVIEDO, 

Gi lber to Leonardo. La def in ic ión de l  concepto de percepción en ps ico log ía con base en la  Teor ía 

Gesta l t  [en l ínea]  2004. Disponib le en:  ht tp://d ia lnet .un i r io ja .es/serv le t /oa iar t?codigo=2349282
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arquitectura de la información

el contenido y su accesibilidad

La arquitectura de la Información (AI) es el estudio, organización y disposición de la 
información. Se basa en esquemas de organización y navegación de los contenidos que 
apoyan el desarrollo del sitio. Esto con el fin de que la persona que use el servicio pueda 
moverse por él de forma fluida y por lo tanto eficientemente.
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mapa de navegación 

Este diagrama declara y establece jerarquías verticales entre los contenidos, separándolos 
en páginas según su capacidad de relación con otras.

lectura
Este maneja 2 coordenadas, amplitud y profundidad. La amplitud se maneja 
horizontalmente y en ella se observan la cantidad de páginas de una misma jerarquía 
a las que se puede acceder desde el inicio o desde módulos de navegación donde se 
concentran los contenidos. La profundidad se gráfica verticalmente y en forma decreciente 
el numero de opciones de jerarquía que existen en un mismo módulo.

utilidad
Su valor radica en la capacidad de mostrar errores de organización de información, 
de manera que estos pueden ser detectados y corregidos antes de la etapa de 
implementación del sitio.
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estructura de eXploración

primer nivel de profundidad 

contacto
Es una página dinámica, puente de comunicación entre el administrador y el usuario. Ya 
sea este un usuario registrado o no registrado. 

Funciona mediante un formulario de campos de texto, el cual emite un mensaje directo al 
correo del administrador del Archivo respectivo.

servicios
Es una página de carácter informativo y estático. Tiene por objetivo informar sobre la 
prestación de servicios asociados a un archivo específico. Por ejemplo la digitalización de 
matrial análogo, encuadernación, restauración, toma de fotografías, etc. 
Si el archivo no tuviera servicios asociados se podría precindir de esta página.

acerca de
Tiene un carácter informativo y estático. Es una página mayoritariamente textual, en la cual 
se contextualiza y describe el archivo, desde su historia, estado de colecciones, criterios, 
etc.

catálogo  
Es una página vínculo, sus contenidos muestran la jerarquia archivística que es una 
adaptación de la realidad física de organización en Archivos. < ver pág 138 >

Esta estructura considera  un nivel menos de profundidad respecto a la jerarquía física de 
Archivos, con el fín de facilitar el acceso a los artefactos y sus herramientas de interacción 
asociadas.< ver pág XX >  

Desde esta página se puede acceder a fondos, colecciones y a la previsualización de las 
series asociadas a ellos. 

fondo y colección
Las páginas de Fondo y Colección tienen la misma estructura interna, ambas contienen 
series en su interior. Su diferencia radica en el criterio de catalogación del material.

Los datos propios de las páginas Fondo y Colección,  son  su titulo, descripción análoga 
y digital, código de pedido y modo de citación, los demás datos son heredados de los 
artefactos que ellas contienen.

segundo nivel de profundidad

series
Corresponde a la agrupación arbitraria de los artefactos o elementos según el criterio del 
administrador. Estas agrupaciones pueden corresponder a un un evento temporal, un tipo 
de material, etc.

Para facilitar la recuperación de información por parte de los usuarios se pensó en la 
permeabilidad de esta estructura, por esto se consideró la existencia de series que 
pertenezcan a más de una colección o también series que se encuentren asociadas a 
fondos y a colecciones a la vez.

< ver pág xxx >
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tercer nivel de profundidad

artefactos
La página de visualización de un artefacto tiene la particularidad de congregar la totalidad 
de las herramientas de interacción. Acciones como citar, etiquetar, guardar, descargar, 
poner en controversia, etc. Ocurren o son accionadas directamente desde esta página.  

cuarto nivel de profundidad

Las páginas correspondientes a este nivel,  básicamente  “compuesta de campos de 
selección”  vinculan a páginas especificas de interacción como la página de compras, 
descargas y controversias.

descarga
Página de intercambio directo de datos entre el usuario y la base de datos. Tiene la 
posibilidad de seleccionar resolución, calidad o formato de descarga, dependiendo del tipo 
de artefacto.

compra 
Página de transacción la cual se visualiza distintamente según las selecciones del usuario.

controversia
Es una página de comunicación directa entre el usuario y el administrador. En ella, el 
usuario puede poner en duda, aportar o corroborar datos ascociados a un artefacto. 
Esto se lleva a cabo mediante un sistema de post, donde el usuario completa un formulario 
de campos de texto donde se ingresa el tema que se quiere poner en controversia. Al 
confirmar su ingreso se genera un mail que llega al administrador del sitio.

Las opciones que el administrador tendrá en cuanto a esta tarea serán ignorar controversia 
o editar los datos. Estas opciones se encuentran en el panel de administración del sitio, 
descrito a continuación.



AURA

74 75

estructura de administración

primer nivel de profundidad

administración
Es una página vínculo a páginas que cuentan con herramientas de administración 
visibles sólo para el administrador del sitio de archivo. Se comporta como un panel 
de administración que tendrá disponible el acceso a las páginas que se describen a 
continuación.

administrar contenido
Al igual que la página de “Subir Contenido” se establece como un concepto para albergar 
las herramientas de edición de los contenidos guardados y publicados, utilizando su 
misma estructura de campos de texto y selección. 

subir contenido
Desde ésta página se disponibilizan los contenidos, está compuesta por campos de 
selección y de texto. El proceso tiene la particularidad de realizarse por “lotes”, la idea 
es facilitar la tarea de disponibilizar grandes cantidades de material. De esta forma el 
administrador pordrá seleccionar carpetas completas y asignarles datos genericos para 
luego editar los campos individualmente. De esta forma el proceso se divide en 4 pasos: 
Selección, Carga, Catalogación del Lote y Catalogación de los Artefactos.

 
controversias
En esta página el administrador puede visualizar los datos de un artefacto, colección, 
fondo o serie puestos en controversia por un usuario registrado.También puede acceder 
directamente a la página de edición para modificar los datos. O simplemente puede borrar 
la controversia.

preferencias
Es un espacio de interacción de uso exlusivo del administrador del sitio. Es una página de 
edición de aspectos generales del sitio como: apariencia, licencia genérica del archivo o 
la administración de usuarios. En esta última opción se puede compartir la administración 
del Archivo con otro usuario, como también borrar o bloquear usuarios que registren malos 
usos.

entradas
Se constituye de 2 páginas, la de publicación de una nueva entrada y las entradas 
publicadas. Funciona como un sistema de post, su registro se hace visible en el inicio del 
sitio, donde se muestran como noticias que pueden ser comentadas.

segundo nivel de profundidad

página comentarios
Es el registro de los comentarios agregados a una noticia, el administrador desde aquí 
podrá comentar, borrar comentarios de los usuarios, como también tendrá un acceso 
directo a la página de administración de usuarios para bloquear o borrar del sistema a un 
usuario.
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estructura cuenta de usuarios
Consiste en dos páginas con el mismo nivel de profundidad, ambas generan parte de su 
contenido desde procesos activados desde el módulo de exploración, especificamente de 
acciones como guardar, etiquetar, sugerir o poner en controversia material del Archivo.

primer nivel de profundidad

órdenes de compra
Visualización de las compras realizadas por el usuario y el estado de las mismas. Estos 
estados son: 

orden de compra acepatada
Significa que ya se realizó el pago y se le da un enlace de descarga de el o los 
artefactos. 

orden de compra activa 
Indica que la compra esta en proceso 

orden de compra vencida 
Los plazos de pago ya se vencieron con las opciones de activar o anular la compra.

mesa de trabajo
Lugar donde el usuario puede organizar el material de investigación que ha seleccionado 
de los distintos Archivos de ARPA creando expedientes personales.

segundo nivel de profundidad

expediente
Un expediente es el registro de artefactos por unidad, serie, colección o fondo que el 
usuario  guarda durante su navegación por el catálogo de un Archivo. El material es 
asociados a una temática de investigación o interés particular de un usuario. A cada 
expediente se le asigna información concreta que relaciona los artefactos a la temática de 
investigación. Esta información puede ser editada y exportada a un documento de texto e 
imagen, imprimibles.
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diseÑo de interacción

diálogo usuario-sistema

El diseño de interacción o HCI Human Computer Interaction nace con la masificación del 
uso de los computadores en 1980, antes de esto el acceso estaba racotado solo personas 
especialistas en tecnologías. Desde entonces esta relación se ha ido estrechando hasta 
llegar a un punto en el cual la dependecia de las personas hacia los sistemas digitales 
de información se hace presente en todo ambito de cosas en la cotidaneidad, como 
actividades culturales, experiencias y procesos productivos.

Es así con la masificación de las tecnologías surge la necesidad de la optimización de los 
servicios y el diseño de interacción cobra valor en nuestra sociedad. Esto debido a que nos 
permite obtener respuestas fluidas y eficientes. Mediante la  visualización anticipada de las 
relaciones que el usuario tendrá con los sistemas y las variables que éste presenta ante las 
acciones de las personas en los distintos escenarios.

En el caso de AURA el Diseño de Interacción se basa en la construcción de dos tipos de 
diagramas. El primero correspondiente a la estructuración de los datos, llamado Mapa de 
Clases. Y el segundo correspondiente a la modulación del flujo que generan las  acciones 
de los distintos usuarios, Secuencias de Uso.

A partir de este último tipo de diagramas se abre el campo de estudio y se desarrolla un 
tipo de lenguaje mediante el cual se experimenta y complementa los Mapas de Navegación 
del sitio (AI), con una propuesta de visualización de procesos de interacción que 
llamaremos Partituras de Interacción.
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modelo de accesibilidad

Esta tab la de permisos cor responde a la  u l t ima vers ión desar ro l lada,  propuestas anter iores se 

pueden encontrar  en la  documentac ión de l  proyecto de WIk i  Cas iopea.

u
s

u
a

r
io

acción

buscar 

citar 

comentar 

comparar 

controversia 

descargar 

etiquetar 

enlazar 

guardar 

subir

“

administrador     investigador    observador

Este diagrama identifica todos los usuarios objetivos y los roles que cumplirán dentro 
del sistema. Se establece una tabla de permisos respecto a las acciones que se 
pueden realizar en el sitio. Resulta útil para definir  los tipos de usuarios a los cuales se 
enfocará el diseño.Como también  las acciones a las que se dará cabida dentro del sitio, 
nombrándolas sin definir el modo en que se ejecutarán.



AURA

78 79

usuario investigador 
Es un usuario registrado que tiene una cuenta personal con herramientas de 
almacenamiento y registro de las acciones efectuadas por él en la página. 
Estas acciones que se dan en una capa superior a los artefactos, sin modificar el archivo 
original. 

Además puede acceder a búsquedas realizadas por otros usuarios que relacionen a 
artefactos que él haya seleccionado y guardado en su búsqueda, dándole la posibilidad de 
contextualizarlos en otras temáticas y a su vez encontrar otros artefactos relacionados que 
le sean de utilidad.

etiquetación faceteada
La asignación de etiquetas esta directamente ligada a la catalogación de los artefactos, 
una etiqueta esta asociada a una faceta determinada, la cual consiste en información 
semántica de la cual se alimenta el Búscador Patrimonial para llegar a resultados mucho 
más exactos. De esta forma las facetas ayudan a enriquecer el contenido con relaiocnes 
semánticas.

Las etiquetas asignadas por un usuario, ya sea éste administrador o investigador, servirán 
para registrar una ruta de navegación, y para relacionar artefactos entre sí.

Una etiqueta puede responder a más de una faceta. Este proceso se hace visible al 
generar una búsqueda de tal manera que el usuario pueda discriminar bajo cual faceta se 
relacione su frase de búsqueda.

Es así como al etiquetar un artefacto se deberá considerar la existencia de las siguientes 
facetas:

tiempo 
Estos se refieren a tiempos históricos en el cual se origina el artefacto, movimientos 
artísticos, épocas, periódos políticos, etc.

lugar
Permite asignar referencias geográficas que no considera el artefacto detro de su 
descripción.

personas 
Asignar personajes relacionados a los contenidos de los artefactos aparte de su autor. 
Estos pueden ser nombrados tanto como por su nombre y apellido, como también por 
identidad social.

temática 
Se refiere al caso en el cual una etiqueta es un término amplio, relativo a un tópico o a 
un conjunto de temas.
 

descarga
Puede descargar libremente artefactos libres de costo, los cuales se encuentran 
disponibles a una calidad (en el caso de los videos y fotografias y audio) o una 
completitud (en el caso de los textos) determinada por la administración del archivo. 

compra
Los artefactos pagados corresponden a material considerado restringido porque 
significa un costo o que se resguarda de manera especial o por los derechos del 
mismo.

Las compras se realizarán vía webpay, paypal o a traves de su pago en servipag.
En el caso de las transacciones bancarías la interacción fnal corresponde al sitio 
particular de transbank.
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controversias - sugerir cambios sobre datos de un artefacto
Un usuario “investigador” podrá hacer sugerencias al usuario administrador y al dueño 
intelectual sobre mejoras en datos y descripciones asignadas a un artefacto. Esa 
sugerencia será hecha a través de una ficha que al ser guardada, emitirá un mail con 
la sugerencia al administrador y al dueño del artefacto, si este último da su aprovación, 
podrá cambiar los datos a través del administrador del respectivo archivo. 

Las suguerencias sirven para corregir datos. Tambien se podrá rebatatir o aprovar 
los datos de un artefacto asociando otros artefactos, de esta forma se enriqueceran 
los datos conformando un discurso basado en la reconstrucción de la memoria 
patrimonial.

sugerir material relevante
Por otro lado, si un usuario considera poseer material relevante a la memoria del 
patrimonio de Valparíso, este podrá proponer su material al administrador de un archivo 
detereminado, el cual evaluara su trascendencia. De ser aceptado el material, será 
tarea del usuario entregar el material oginal para su digitalización y disponibilización.

usuario no registrado (observador) 
Este usuario no está registrado por lo que tiene un nivel de accesibilidad limitado. Puede 
ver y pre-visulizar, estando inhablitado para interactuar con los contenidos.

mapa de clases

nombre clase

atributo

atributo

nombre clase

operación 1

operación 2

Es un diagrama estático que describe estructuras de datos y se utiliza principalmente en 
las etapas de diseño y análisis del mismo. Su función es graficar el diseño conceptual de la 
información que se manejará en el sistema. 

Pertenece al grupo de diagramas de Lenguaje Unficado de Modelado (UML), este grupo 
de diagramas responden a un lenguaje informático unificado y normalizado por la Object 
Management Group.

Un Mapa de Clases convencional está compuesto de clases y relaciones. Una clase define 
la información minima de un objeto lo cual permite la modelación de un entorno. Las 
relaciones pueden ser de herencia, agregación, composición, asociación y uso. 
La línea de releación se complementa con un número llamado multiplicidad, el cual precisa 
el número de clases de su tipo que componen el sistema. Esta puede ser exacta (1), 
contenida (1,2), mayor o igual (1,*) este último sería cualquier numero mayor o igual a uno.

Una clase esta representada por tres secciones:

superior
Nombre de la clase.

intermedia
Atributos o características, la información detallada de un objeto. 

inferior
Operaciones que se pueden realizar con un objeto.

Los datos que aporta este diagrama son de vital importancia para la implementación del 
sitio, ya que se especifican  los datos y metadatos que contendrán los objetos siguiendo 
una ruta jerárquica, estableciendo relaciones entre ellos y distinguiéndose los que son 
propios de una clase y aquellos que son heredados.

Sin embargo la lógica de desarrollo responde a un lenguaje abstracto propio de la 
ingeniería, un lenguaje hermético. Su desarrollo requiere el empleo de términos y  jerarquías 
visuales de difícil comprensión, entendibles solo para implementadores.

Es por esto que en el caso del Mapa de Clases desarrollado para el proyecto se separan 
atributos y operaciones. 
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secuencias de uso

3. B ITNER, Mary Jo ,  OSTORM , Amy L. ,  MORGAN, Fe l ic ia  N. Serv ice Bluepr in t ing:  A Pract ica l 

Technique for  Serv ice Innovat ion [en l ínea]  2007 Disponib le en:  ht tp://people. ischool .berke ley.

edu/~glushko/ IS243Readings/Serv iceBluepr in t ing.p

service blueprinting

Es un diagrama de capas que muestra una sucesión de acciones realizadas por una 
persona que interactúa con un sistema de cualquier tipo.
Este modelo constituye una herramienta eficaz para configurar una conversación fluida 
entre usuario, sistema e interfaz. Esta última puente de comunicación entre las otras 
unidades.

Las secuencias de uso son una representación de un escenario de uso, donde un 
usuario genera acciones que descencadenan respuestas por parte del sistema. Esta 
simulación permite estructurar respuestas efectivas y lógicas que satisfagan las acciones 
e intereses del usuario y clarifiquen el funcionamiento del sistema para el momento de su 
implementación. 

Este diagrama tiene ciertas similitudes con otros  lenguajes de modelación en cuanto a los  
siguientes puntos:

•  Es una notación visual para describir procesos de negocio o interacción, a través de 
símbolos que representan a los actores y actividades.

•  Puede se utilizado  para representar procesos genéricos de alto nivel conceptual o 
subprocesos

•  Tiene en cuenta vínculos en paralelo a documentos de los subprocesos.

Service Blueprinting ofrece una planificación detallada de un servicio, sin embargo su 
lenguaje no es tan complejo o formal como otros sistemas de modelado como  los 
diagramas UML. 
Es una herramienta reltivamente simple y sus representaciones gráficas son fáciles de 
entender para todos los participantes de un proceso, en el caso particular de un servicio 
digital periodistas, publicistas, diseñadores, desarrolladores, arquitectos de la información, 
clientes y empleados.

Es una herramienta fácil de  aprender, usar y modificar para la innovación en un servicio o 
para su creación.3
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caso módulo de búsqueda

Las siguientes secuencias corresponden pricipalmente a la evolución de la interacción del 
Módulo de Búsqueda diseñado para ARPA y el Archivo José Vial Armstrong. 
Paralelamente se muestra la evolución gráfica mediante algunas de las propuestas 
desarrolladas hasta llegar a una versión final de con los template de las Partituras 
de Interacción para Ilustrator y Omnigraffle. Ambos disponibles en la página de 
dcocumentación del proyecto en Wiki Casiopea.
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21

línea de 
interacción

línea de visibilidad
(interacción interna)

home  registro cuenta cuenta cuenta

mail de 
confirmación

accede a su 
cuenta crea  carpeta 

formulario de 
descripción 

modifica 
página de 

usuario

aviso de 
éxito o error 

visualiza los
cambios 

acciones 
del usuario

contacto 
directo

proceso

llega al sitio
crea una 
cuenta 

formulario 
de registro

envío de mail 
automático

página
1 2

primera versión service blueprinting
Es un acercamiento a la comprensión de la estructura y los elementos gráficos del 
diagrama. Los elementos utilizados son  cajas de texto donde se detalla lo que sucede y 
flechas que indican el origen y dirección de las respuestas. 
Si bien en el horizonte superior se nombran las páginas donde suceden las acciones esto 
no evidencia los procesos, ni los distingue unos de otros. 

La secuencia muestra cuatro procesos realizados por un usuario:

Registro, la creación de una cuenta de usuario Creación de un expediente de investigación en cuenta personal

distinción de los procesos mediante su separación en módulos
Esta propuesta separa los procesos genéricos en módulos, para esto se encuadra desde 
la acción inicial a la final de cada proceso, lo que permite distinguir los procesos entre si.

home
(archivo local) resultados

resultados
(línea de tiempo)
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keywords

caja de 
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resultados
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interacción
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acciones 
del usuario

contacto 
directo

proceso

página
resultados

(línea de tiempo)

RESULTADOS
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3 4

cuenta
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3 4

Búsqueda básica y visualización de resultados Almacenamiento de un artefacto en expediente de investigación

agrega
 artefacto a 

ruta temática

resultados
(línea de tiempo)

resultados
(línea de tiempo) artefacto
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de
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parámetros

visualización

sistema
filtra 

resultados

base de 
datos 

específica

validación 
de la

información

visualiza
artefacto 

selecciona 
artefacto 

visualiza su 
ruta temática 
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iconografía

ARTEFACTO 

AUDIO

AVISO

BOTóN

BUSCAR

CAMPO DE TEXTO 

CITAR

CHEKBOX

COMENTAR

COMPRAR

CONTACTO DIRECTO

COLECCIóN

““

con fondo relleno con borde

!

T

A a partir del desarrollo de secuencias de uso, surge la necesidad de diseñar un lenguaje 
iconográfico complementario, que se ajusta y simplifica para su aplicación en la articulación 
gráfica de las secuencias de uso, como también en el diseño visual del sitio web.
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$
$

CORREGIR

DESCARGAR 

DROPDOWN 

ENLAZAR

ELIMINAR

ETIQUETAR

EXPEDIENTE 

FONDO

FORMULARIO 

FOTOGRAFÍA 

GRAFO

LISTA 



AURA

88 89

con fondo relleno lineas

SELECCIONAR

SERIE

SISTEMA

SUBIR

TEXTO

USUARIO 

VIDEO 

VISUALIZAR
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Su jerarquía de elementos es la siguiente:

Módulo, agrupación de páginas según visibilidad y rol. Por ejemplo módulo de 
administración, investigación (cuenta de usuario) y exploración (navegación por el 
catálogo).

Las páginas se ordenan considerando dos coordenadas. La amplitud que se maneja 
horizontalmente y distingue la cantidad de paginas en una misma jerarquía. Y la 
profundidad que se gráfica verticalmente. 

De cada página se reconocen las acciones que en ella se pueden realizar y se asocia 
con un icono correspondiente a una acción o elemento que caracteriza la pagina.

Se declaran las relaciones que se entablan entre páginas, ya sean estas accesos 
o modificaciones que se realizan en una pagina y se hacen visibles en otra. Estos 
accesos siempre son bi-direccionales pueden conectar páginas del mismo modulo de 
navegación como también páginas de distintos módulos.

1

2

4

3

módulo

página página

acciónacción

icono relaciónpágina icono

1

2
4

3

interacción y navegación de elementos 
estucturales
Las secuencias de uso consideran una visualización de la interacción por módulos, que 
no integra visualmente la estructura de navegación por la que se mueve el usuario. Esto 
hace que las relaciones intrínsecas de una página queden aisladas, sin poder visualizarse 
el panorama general y las posibilidades que se le presentan a un usuario de forma 
simultánea.

El siguiente diagrama establece las relaciones genéricas que se dan a partir de la 
estructura de navegación, sus páginas y las acciones que las vinculan. 

El siguiente esquema se propone como una herramienta complementaria, que facilita la 
comprensión y la mejora de la interacción que se da en el sistema. Dando un contexto  las 
Secuencias de Uso especificas.

Este tiene una estructura arbórea y su lectura es igual a la de los Mapas de Navegación [*].
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visualización para estructuras de interacción digital

1. E lementos que est ructuran una par t i tu ra de in teracc ión.

2.  Orden de las par t i tu ras según las re lac iones ent re páginas como en un mapa de navegación.

 

l
e

c
t

u
r

a

nombre de la página

módulo / proceso

11 2

modelo partituras de interacción

Una página es un espacio de contenidos que dependiendo de sus características 
puede ser estática (sólo de lectura) o dinámica compuestas por módulos de interacción 
complejos donde el usuario tiene algún tipo de control sobre sus contenidos. 

El diagrama propuesto esta compuesto de  módulos de forma vertical.
La especificación o nombre de una página forma parte de la cabecera del diagrama, por 
encima de la caja que declara las secciones en que se divide o módulos.
Las páginas pueden ser vistas como una unidad independiente de la cantidad de módulos 
por los cuales se compongan.
Al disponer las páginas dentro de un contexto mayor, en el mapa de navegación, este se 
completará con las relaciones que los módulos establecen entre sí y con otras páginas.

los módulos
Son unidades que representan el diálogo usuario / servicio. Por lo general su nombre 
responde a una acción concreta del usuario como buscar, comentar, citar, etc. 
La dirección de su lectura es horizontal e identifica el origen  de preguntas y respuestas 
que generan una acción. De esta forma el origen es usuario o sistema. 
Un módulo se compone de 3 secciones horizontales orientados de izquierda a derecha 
respectivamente:

acciones del usuario 
Se refiere a la acción concreta que realiza la persona en el sito. Por ejemplo: buscar, 
asignar etiqueta, iniciar sesión, etc. Por lo general corresponde al nombre del módulo.

contacto directo
Se separa de la sección anterior por la línea de interacción. Especifica las operaciones 
a realizar en la interfaz para llevar a cabo la  acción.
Su iconografía corresponde a los elementos que intermedian o conducen la 
comunicación entre el usuario y el sistema. Cada elemento de interfaz es un tipo de 
dato reconocible visualmente por el usuario y a la vez una ecuación o código del 
sistema. 
La notación de estas coordenadas constituyen un flujo similar al de un diálogo 
pregunta-respuesta.

proceso interno
Se separa de la sección de contacto directo por la línea de visibilidad. Indica que los 
procesos que se generan en el sistema serán invisibles. 
Estos procesos que realiza el sistema son básicamente relación y discriminación de 
datos. Generan una repuesta que se traduce en la sección anterior como un cambio en 
la interfaz y de contenidos entregados al usuario.
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Línea de Interacción
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la notación
El diseño de la iconografía responde a la síntesis gráfica de los procesos, reducidos a sus 
componentes visuales elementales para la confección de un mensaje.

De esta forma la notación de los módulos es similar a la de una partitura musical donde la 
nota es el símbolo que representa el sonido de un tono.
En los módulos, estas notas corresponden a íconos que representan una operación 
específica. El ícono se complementa con una leyenda que lo relaciona con un contenido 
especifico u operación.

La iconografía está construida de líneas y formas simples para que sea posible que 
cualquier persona pueda dibujarlos o reproducirlos sin requerir un software o programa 
específico.

1 2

1

2
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La visualización de la interacción dentro de un proyecto adquiere importancia en la 
medida que se vuelve una guía para facilitar el flujo de las acciones de los distintos 
agentes que participan de su desarrollo. Se establece una metodología para la 
coexistencia de las distintas disciplinas y se unifica el lenguaje para facilitar el proceso 
de comunicación de ideas y en consecuencia se optimiza su desarrollo.

Es entonces donde el rol del diseño se hace evidente en la medida de que acentúa 
su capacidad de comunicación por medio de los lenguajes visuales de las distintas 
disciplinas.

La gramática iconográfica ayuda a explícitar las ideas, permite un reconocimiento 
intuitivo del tipo de datos que se maneja el sistema. 

El potencial valor de esta propuesta se muestra más evidente en la etapa de 
implementación, donde  la visualización del panorama general y el detalle de la 
interacción por módulos, sirve como un plano o guía para los profesionales que 
desarrollan el producto.

estudios que se desprenden de este proyecto

Testeo con usuarios reales, profesionales que se desenvuelven en las distintas áreas.

Escalar el lenguaje para su aplicación a proyectos análogos.

El refinamiento en su lectura para la clara distinción gráfica del origen de preguntas y 
respuestas, y como ellas se congregan en la interfaz. 

conclusiones y eXpectativas partituras de 
interacción



GENERACIÓN | Part i turas de Interacción

95



AURA

96 97

modelos de interacción eXplorador 
patrimonial
Este modelo apunta al diseño de un modelo de interacción usuario-motor de búsqueda 
para el caso particular de un repositorio digital. Se creará la interfaz con las herramientas 
necesarias para el diálogo de ambos ejes.

La interacción entre usuario y el sistema se plantea en acciones de manipulación directa 
sobre el proceso de consulta y visualización de Resultados.
Estas acciones permiten a la Persona refinar y obtener información asertiva respecto de la 
información que requiere.

Para profundizar en la interacción entre persona-sistema se ha desarrollado el estudio de la 
web semántica, que pretende manejar la información desde sus significados.
El estudio de los patrones de diseño para la interacción y la representación de datos en 
visualizaciones.

La idea es crear un espacio abierto y navegable, donde se permitan visualizar las 
relaciones, semánticas o de otro orden, entre los artefactos y permitir al usuario acceder a 
más información a partir de una búsqueda. 
Al entregar los artefactos vinculados por relaciones a múltiples elementos relacionados, se 
permite ubicar a un elemento dentro de un panorama donde convive con otros generando 
una contextualización de la información.

Los sistemas de búsqueda desarrollados son aplicados al caso de estudio del archivo 
histórico José Vial Armstrong que posee una cantidad de información importante y 
potencialmente mejorable desde el punto de vista de su manejo y accesibilidad.

En los modelos desarrollados se plantean los siguientes patrones:

buscador semántico

Se desarrolla un modelo de diálogo para un sistema semántico de recuperación de la 
información. La idea es transparentar el proceso que realiza el sistema de búsqueda y 
mantener este proceso abierto para su refinación. Para ello es necesario convenir un medio 
de comunicación apropiado para los lenguajes de ambas partes. Además determinar un 
espacio donde hayan herramientas que permitan el diálogo fluido o feedback.

Este modelo se manifiesta en dos pasos: el primero corresponde a la especificación 
semántica de los términos de consulta y el segundo paso donde se produce el diálogo 
entre usuario-sistema para la refinación de la búsqueda gracias a la manipulación de las 
inferencias realizadas por el sistema semántico del motor de búsqueda.  

manipulación directa sobre el proceso de búsqueda
Este modelo consiste en un proceso de cinco pasos en los cuales se cumple el ciclo de 
la búsqueda. Está definido mediante dos directrices claves: El analizador semántico y el 
módulo de inferencias.
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ingreso consulta
La intención por encontrar información se manifiesta en una consulta ingresada 
al sistema en términos de lenguaje natural.

manipulación facetas
Especificación de la faceta de cada término. 
La persona corrige las facetas que han sido interpretadas por el sistema.

despliega inferencias y resultados
El sistema arroja resultados en cuatro visualizaciones correspondientes a cada faceta.
Se transparentan las inferencias realizadas dentro del proceso de búsqueda.

refinación de la búsqueda
Zona de diálogo textual donde la persona manipula las inferencias realizadas por el 
sistema para la refinación de la búsqueda.
A la vez, el sistema se enriquce de las relaciones semánticas que genera la persona.

caja de búsqueda inicial

analizador semántico

2 procesamiento y análisis de información
El Sistema interpreta cada término y otorga un significado que se traduce 
en cuatro facetas: Temática - Persona - Lugar - Tiempo.

resultados y módulo de inferencias
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analisis semántico

etiquetas facetadas

El modelo de interacción consiste en un ciclo de dos o tres pasos: la consulta, la 
recepción de los resultados y la reformulación de la consulta. 
Se plantean ocho pasos en el proceso de la recuperación de información

Paso uno 
La necesidad de una persona por información.

Paso dos 
Elección de un motor de búsqueda.

Paso tres 
Formulación de una consulta.

Paso cuatro 
Envío de la consulta al Sistema.

Paso cinco 
Recepción de la información mediante items (generalmente un listado).

Paso seis 
La persona “escanea”, evalúa e interpreta los resultados.

Paso siete 
Termina el proceso o sigue a un octavo paso.

Paso ocho 
Reformula la consulta retornando al paso cuatro. 

El analizador semántico pretende que las personas especifiquen el significado de los 
términos ingresados en su consulta (entre el paso tres y cuatro) para recibir resultados 
más acertivos. Los metadatos, como etiquetas o tags, que son agregadas a artefactos, 
han sido un elemento de encontrabilidad potente dentro de la web en los últimos años, 
principalmente utilizado en las redes sociales. 

El valor que toman estas etiquetas se debe a su masificación y al uso de términos 
en un contexto del lenguaje en ciertos círculos sociales.4 De ello nace el término 
folksonomía atribuído a Thomas Vander Wal5. Folksonomía6 se da cuando las personas 
son las que enriquecen los contenidos con términos y significados comunes. 

Para el modelo de diálogo se ha planteado un sistema en el cual cada etiqueta 
que posee un elemento, es anidada a una faceta predeterminada para ayudar a su 
encontrabilidad y a la especificación de ese término.

Esto permite que los elementos que están aislados puedan ser localizados por vías no 
jerárquicas sino por agrupaciones semánticas creadas por los propios usuarios. 
Las cuatro facetas predeterminadas grupos a los que puede pertenecer una etiqueta: 
temática, persona, lugar y temporalidad.

4. Modern In format ion Ret r ieva l .  Capí tu lo 10: User In ter faces and V isua l izat ion  de Mart i  Hearst . 

[en l ínea]  17 de Jun io 1999 [ re f ]  15 de Jun io 2008. Disponib le en web: <ht tp://suns i te.dcc.

uchi le .c l / i rbook/10/node4.html#SECTION00131000000000000000>

5. Onto logy of  Fo lksonomy: A Mash-up of  Apples and Oranges.  de Tom Gruber.  [en l ínea]  27 

de Sept iembre 2007 [ re f ]  15 de Jun io 2008. Disponib le en web: <ht tp:// tomgruber.org/wr i t ing/

onto logy-of- fo lksonomy.htm> 

6.  <ht tp://vanderwal .net/ index.html> Si t io  of ic ia l  de Thomas Vander Wal ,  que popular izó e l 

término Folsonomy
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caja de búsqueda 
Se trata de un espacio en el cual se entabla un diálogo con el sistema para refinar los 
contenidos que la persona requiere. 

El campo de texto es la parte fundamental del buscador, es ahí donde se da cabida al 
ingreso de la frase de búsqueda. Sobre esta frase se despliega el analizador semántico 
que corresponde a una segunda instancia de comunicación de la persona con el 
sistema.

El campo y la tipografía son más grande que en buscadores tradicionales, la caja tiene 
más de 30 pixeles de altura y la tipografía es cuerpo 16.

Pr imer estado de l  Módulo.  Cuando no se ha ingresado n inguna consul ta e l  exp lorador mant iene un 

mensaje para incent ivar  e l  ingreso de una consul ta. 

Se presenta de ésta forma a lo la rgo de todas las páginas de l  s i t io .

Despl iegue de búsqueda avanzada por facetas.  Se abren cuat ro campos de texto.  Los términos ingresados son indexados 

por e l  s is tema en las et iquetas de los ar te factos.

ingreso frase de consulta 
En el momento que la persona ingresa las primeras palabras en el campo de texto, 
el sistema comienza a reconocer los términos ingresados y a ejecutar el “analizador 
semántico”. Mientras se está ingresando términos, el botón de búsqueda cambia de 
estado a “procesar” para evidenciar que de forma simultánea se está realizando una 
operación.
La idea es que el ingreso y el procesamiento de los términos sea simultáneo, si se modifica 
algo en el campo de texto, es automáticamente procesado por el analizador semántico.

Dos estados de los botones en la  ca ja de búsqueda in ic ia l  de l  Exp lorador Pat r imonia l .

Ícono que gatilla la acción “buscar”

Ícono que representa “procesando”
Éste ícono es dinámico. Gira mientras se realiza el procesamiento de términos y 
despliegue de analizador semántico.

Se despliega desde la caja de búsqueda inicial y permite al usuario ingresar palabras clave, 
especificando a qué faceta se refiere con cada una de ellas.

Bajo el campo de texto inicial se despliegan cuatro campos más correspondientes a las 
cuatro facetas de las cuales el sistema puede recuperar etiquetas de los artefactos.

Las etiquetas ingresadas pueden ser añadidas a la búsqueda antes o después de la 
visualización de los resultados mediante un botón que las agrega al módulo de facetas y 
generar nuevos resultados.

caja de búsqueda avanzada
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analizador semántico 
Bajo el campo de texo donde se ha ingresado la frase se despliega el analizador 
semántico. 

Esta acción es un proceso que se genera cuando se deja de ingresar la frase, el botón 
que indica el proceso del sistema cambia nuevamente a buscar. 
La idea es que la persona verifique si el reconocimiento que ha realizado el sistema 
de las palabras corresponde al significado correcto. De ser así, puede accionar el 
botón Buscar para arrojar los resultados. El sistema puede reconocer cuales son las 
palabras clave de la frase y cuales son las conectivas, que pueden estar de antemano 
predeterminadas. En este caso las palabras conectivas como de, en,  por, etc. serán 
obviadas por el analizador semántico.

El  Ana l izador semánt ico se despl iega en una capa que sobre la  ca ja de texto.  Se puede t raba jar 

en este espacio modi f icando las facetas as ignadas a cada término mediante un dropdown  con las 

facetas. 

Todo término que no es una conectiva puede pertenecer a facetas genéricas en las 
cuales el usuario puede especificar el significado que realmente tiene cada palabra que en 
conjunto determinarán el sentido de la frase. 
Se piensa que cada término debe ser asignada a una faceta. 
Estas facetas genéricas son: 

Temática 
Se refiere al caso en el cual una etiqueta es un término amplio, relativo a un tópico o a 
un conjunto de temas.

Lugar 
Permite asignar referencias geográficas que no considera el artefacto dentro de su 
descripción.

Tiempo 
Se refieren a tiempos históricos en el cual se origina el artefacto, fechas, movimientos 
artísticos, épocas o períodos políticos.

Personas 
Asignar personajes relacionados a los contenidos de los artefactos aparte de su autor. 
Estos pueden ser nombrados tanto como por su nombre y apellido, como también por 
identidad social.

Modificación de análisis semántico.

Facetas determinadas por el sistema.

1

2

1

2
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Inferencias arrojadas por el Sistema

Inferencias relacionadas

Palabras clave.

Palabra vínculo inferida por el sistema.

Botón para eliminar inferencia.

2

1

1

2 3 1

2

3

1 2

La idea es que las personas intervengan en el proceso de recuperación de la 
información aportando refinaciones semánticas, enriqueciendo al sistema de nuevas 
relaciones entre los objetos. 

Dicha zona de diálogo es similar al planteamiento de Vigotsky de una Zone of Proximal 
Development o ZDP en el aprendizaje de las personas.  < ver pág xxx > 
En este caso es la zona donde se alberga la retroalimentación del aprendizaje entre 
la persona y el sistema como el modelo de scaffolding o andamiaje en el cual el 
desarrollo de una actividad se da colaborativamente entre dos sujetos con diferentes 
niveles de conocimiento, en este caso el sistema posee la información y la persona 
el lenguaje semántico que enriquece las vías para su recuperación; ambas partes se 
complementan y potencian la recuperación de la información mediante relaciones 
semánticas.

Después de haber verificado la información, el paso que sigue es el despliegue del 
analizador semántico con las inferencias del sistema junto con los resultados de la 
búsqueda.

El campo de texto vuelve a su estado inicial con el mensaje “ ingrese frase de 
búsqueda” debido a que los resultados para esa frase ya han sido arrojados. El usuario 
puede ingresar una nueva consulta ahí.

Las refinaciones que se hagan en el módulo se evidenciarán en los resultados, pero la 
frase de búsqueda ya no necesita permanecer en ese lugar. Se mantiene en la interfaz 
el recordatorio al usuario “Buscaste por la frase ...” 

Las inferencias que arroja el sistema se comportan como frases en lenguaje natural, 
pero en realidad son grafos que unen dos o más elementos (palabras clave) y le otorgan 
un nuevo sentido más complejo gracias a vínculos (palabras conectivas) que pueden 
indicar pertenencia como “de”, “en”, equivalencia como “es”, “son”, etc. Cuando se 
despliegan, se mantienen dos columnas de frases. La primera, de inferencias respecto 
de la frase de consulta y la segunda correspondiente a otras frases ingresadas al 
sistema por otros usuarios y que utilizan los mismos términos en las mismas facetas, 
es decir se refieren a lo mismo. Éstas pueden ser agregadas a las inferencias de 
búsqueda.

La caja de texto vuelve a su estado inicial para permitir en ingreso de una nueva 
consulta.

módulo de inferencias

transparencia del proceso
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eXplorador facetado

visualizaciones de resultados facetados

La visualización de los resultados y su manipulación es el segundo modelo de 
comunicación con el sistema.

Se trata de la última fase dentro del proceso de búsqueda donde la persona es quién 
decide qué información necesita y de qué modo quiere verla.

Se desarrollan cuatro modos de visualizar la información bajo los parámetros de las 
facetas. Los artefactos se despliegan en escenarios de cada una de las facetas para 
relacionarse con otros artefactos. Se ubican dentro de un contexto de información 
potencialmente navegable.

Las visualizaciones diseñadas en la interfaz permiten otorgar a cada artefacto atributos 
espaciales que dan cuenta de su condición en el punto de vista que se está visualizando.

En el modelo propuesto anteriormente se ha puesto especial énfasis en la interacción 
directa entre la persona y sistema de recuperación de Información, sin embargo el modelo 
no está completo hasta que se  entregan los resultados de búsqueda (que es objetivo 
principal del usuario). Es necesario el diseño de una interfaz donde el usuario sigue 
teniendo participación de lo que ve y tiene poder de desición respecto del modo de ver la 
información, eligiendo los parámetros que le son especificamente útiles.

En este espacio la persona tiene el dominio navegación por los artefacto 
heterogéneamente. Es decir, navega los contenidos independientemente de la 
catalogación de los archivos.

Para ello necesitan herramientas para interactuar en la visualización. El diseño de intefaz se 
enfoca en permitir un fácil e intuitivo acceso a las funcionalidades de cada visualización.

Para realizar las visualizaciones se requiere de tres pasos fundamentales:

Análisis de los datos
Definir los elementos que serán recuperados en el proceso de búsqueda. Analizar sus 
atributos y posibles relaciones. Definir qué es lo relevante para la persona que busca.

Organización de los elementos 
Definir los parámetros que ordenan los artefactos. Definir los tipos de visualizaciones que 
son posibles desarrollar para el panorama general de los elementos.

Mapeado de datos
Se adquiere capacidad semántica que facilita la percepción de relaciones e integraciones 
entre las variables que se están visualizando, entregando los elementos contextualizados 
dentro de un total de elementos.
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página resultados
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artefactos

Cada elemento de la visualización se resume a un globo 
que despliega el detalle mediante el estado Over del 
enlace.

Infowindow para videos e imágenes con título del 
artefacto y previsualización.

Despliegue de detalles para textos y audios con título y 
fecha de origen.

1

2 3

Los artefactos existentes dentro de los archivos se pueden clasificar en cuatro 
agrupaciones: textos, videos, audios e imágenes. Cada formato tiene un modo particular y 
específico de ser visualizado y/o reproducido, lo cual es absolutamente relevante a la hora 
de disponibilizar la información en forma digital a la sociedad.

1

2

3

Cada artefacto que es recuperado trae consigo una o varias etiquetas. En las visualizaciones 
se especifica la pertenencia de las etiquetas a cada artefacto individualmente.

Las et iquetas de los ar te factos de l  l is tado se i luminan a l  pos ic ionar  e l  mouse sobre e l  t í tu lo de 

ar te facto.  Se i lumina e l  ar te facto y las facetas asociadas a é l .

Para las v isua l izac iones que muest ran resu l tados en “g lobos”,  también se accionan las 

et iquetas mediante e l  Over  de l  en lace. 
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zonas de la pantalla
Zonas de la pantalla para la manipulación directa de los resultados de búsqueda.

Div is ión de la  panta l la  en la  página de resu l tados.

Módulo de búsqueda

Módulo de resu l tados

Módulo 

de facetas

La Pantalla se divide en tres zonas que son potencialmente manipulables en la instancia de 
la recuperación de información. 

Módulo de Búsqueda
En sus dos versiones corresponde al espacio de ingreso de consulta mediante la 
especificación de los términos asociados a facetas.

Módulo de Facetas
Todos los artefactos que son recuperados se asocian a facetas por lo que se pueden 
manipular como agrupación bajo esos parámetros. 
Este módulo permite manipular las etiquetas para especificar las búsquedas.

Zona de Visualización
Los Resultados se despliegan en visualizaciones para cada una de las facetas. 
En este caso se plantean cuatro modos de visualizar la información bajo patrones de 
temática, personas, lugar y tiempo.  
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faceta y acceso a visualización de resultados.
La primera sección corresponde al título de cada faceta que a la vez funciona como 
acceso a la visualización respectiva.

etiquetas ingresadas en la visualización.
La segunda zona muestra las etiquetas que han sido ingresadas en el módulo de 
búsqueda. Como la persona ingresa los términos de antemano asociados a una faceta 
específica, ésta se incluirá inequivocamente en el módulo que le corrresponde.

etiquetas asociadas a los artefactos en la visualización.
Se despliegan otras etiquetas que están asociadas a los artefactos que han sido 
recuperados en los resultados como términos relacionados.

Zonas de l  módulo ind iv idua l  de facetas. 

Cada uno de estos módulos es una pestaña con una v isua l izac ión par t icu lar.

Manipu lac ión de l  módulo de facetas para la  e lecc ión de d i ferentes v isua l izac iones de resu l tados. 

V íncu lo v isua l  ent re la  faceta se lecc ionada y su respect iva representac ión de la  in formación.

módulo de facetas

Cada módulo individual funciona como pestaña con su respectiva visualización formando 
un sólo cuerpo. Las pestañas son seleccionadas con un clickover en el título de la Faceta.

1

3

2

persona
tiempo
lugar
temática

ver resultados según

temáticas relacionadas

faceta

etiqueta uno
etiqueta dos
etiqueta tres

etiqueta uno
etiqueta dos
etiqueta tres

1

2

3

Visua l izac ión de faceta se lecc ionada

Faceta 

se lecc ionada

Faceta
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título de faceta
Son términos predeterminados que corresponden al tipo de visualización en la que se 
mostrarán los resultados.

etiquetas de búsqueda
Se ubican en dos columnas que crecen hacia abajo a medida que son agregadas. Si 
una etiqueta es un término extenso aparecerá sola en una fila. Pueden ser eliminadas 
de la búsqueda con el botón      que se ubica antes de cada etiqueta. Antes de ser 
eliminada del sistema, envía un mensaje para confirmar la acción.

módulo individual de faceta

In ter faz para e l  módulo de faceta

etiquetas asociadas
Al igual que las etiquetas de búsqueda, se ordenan en dos columnas, pero tienen una 
jerarquía visual menor. Para dar a entender de qué se tratan, es necesario acompañar 
con una indicación “etiquetas asociadas”.

Como pueden ser una gran cantidad de términos se plantea mostrar dos filas de 
etiquetas que pueden ser navegadas por medio de un slider.

Cada etiqueta asociada puede ser agregada como otra etiqueta de búsqueda. Para 
ello cada una se antecede de un ícono que representa la acción de “subir” el término a 
la sección de etiquetas de búsqueda. Esta acción desencadena que se refresquen los 
resultados y que se agreguen nuevas etiquetas asociadas.

Esquema la navegación hor izonta l  de las facetas asociadas mediante un s l ider .

1

2

3

etiqueta cinco
etiqueta seis
etiqueta siete
etiqueta ocho

etiqueta uno
etiqueta dos
etiqueta tres
etiqueta cuatro

etiqueta nueve
etiqueta diez
etiqueta once
etiqueta doce

1

2

3

< <
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visualización de resultados

Los artefactos se despliegan en un listado separado por el tipo*.

Cada agrupación de artefactos tiene una navegación horizontal independiente. Cuando 
el número de artefactos recuperados es menor al número que se muestra en la zona de 
visualización las herramientas de navegación se omiten.

El orden de aparición se determina por relevancia, es decir los artefactos que tienen mayor 
cantidad de coincidencias en las etiquetas asociadas a la faceta temática aparecerán 
primero. Cada tipo de artefacto se representa por un ícono

*Tipo de ar te facto.  Def in ic ión mapa de c lases[pag] .

visualización de resultados por faceta temática
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Los artefactos de tipo textos y audios, son reconocidos al ser nombrados por su título. En 
la zona de visualización se entregan tres resultados por tipo de artefacto. Si el motor de 
búsqueda recupera más de tres, se nombra la cantidad de elementos que posee la lista y 
se navegan con un slide >>.

Cada elemento del listado se antecede de un ícono que hace más predecible a la persona 
el modo en que visualizará el artefacto.

Cada unidad del listado se compone de cuatro partes:

tipo de artefacto
Se ocupan íconos pequeños de 12 x 12px aproximadamente, su tamaño no 
entorpece la lectura ni quita jerarquía a los textos. Por el contrario, visualmente marcan 
cada elemento cumpliendo la función de un bullet o viñeta.

título artefacto
Corresponden al primer elemento de lectura. En general, los textos y audios tienen 
un título pensado para ser descritos de ésta forma. Al hacer MouseClick sobre él, se 
accede a la página del artefacto.

fecha original
Se ocupa la siguiente sintáxis:
• 31 de Diciembre, 1984
• Diciembre, 1984
• Diciembre

datos básicos
Se entrega más información que describe al artefacto. Se declara el autor y la serie. 
Además se muestra el número de pedido para ahorrar un paso a la persona que 
necesita solicitar el artefacto físico.

1

2

3

4

Ejemplo de un ar te facto de texto en la  in ter faz de resu l tados de l is ta

4

1 2 3
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La visualización de resultados de imágenes y videos, se bastan con una miniatura para 
adelantar a la persona el contenido. Se entrega una fila de miniaturas de 
50 x 50px por cada tipo de artefacto que al igual que el listado textual  se navega 
horizontalmene mediante un slider.

En este caso basta con mostrar una vez el ícono del tipo de artefacto, ya que las 
miniaturas se agrupan visualmente en un sólo bloque.

miniaturas
Para imágenes y videos se resume la imagen de la misma forma, basta 
con la declaración del tipo de artefacto con un ícono para distinguir 
ambos.

Slider de navegación de resultados
Número de artefactos recuperados en la búsqueda y slider para su 
navegación.

tipo de artefacto
Ícono y texto.

1

2

3

Ejemplo de un l is tado de imágenes y v ideos en la  in ter faz de resu l tados.

1

2

3

GENERACIÓN 
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visualización de resultados por faceta tiempo

En el caso de que un artefacto no posea la fecha exacta, se ubica al comienzo del rango de 
tiempo que abarca.

Al aglomerarse muchos artefactos en un punto de la línea de tiempo, se colapsan 
representados por un ícono de despliegue       
Al hacer Click sobre un elemento, se aumenta la escala para el despliegue de la agrupación 
de elementos.

La escala de la línea de tiempo se ajusta a los artefactos que están siendo arrojados, 
dividiendo el tiempo en unidades según:

Años: en números (1994, 1995...)
Meses: Tres letras iniciales del mes (jun, jul, ago...)
Días: Número correspondiente al día del mes (1, 2, 3...31)

Visua l izac ión de los ar te factos en l ínea de t iempo.

Al trabajar con archivos histórico-patrimoniales, los resultados siempre son artefactos 
vinculados a alguna fecha. Se trata de elementos potencialmente temporales, por lo que en 
toda página de resultados existe la opción para verlos en línea de tiempo.
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Esquema del  mapeo de var iab les en la  l ínea de t iempo.

El espacio de la visualización se rige bajo dos variables. El eje horizontal corresponde a las 
variables temporales. Su navegación se acciona mediante un Slider.

El segundo eje es vertical y corresponde a los cuatro tipos de artefactos existentes.

Los artefactos se resumen en un globo con el ícono correspondiente al tipo de artefacto.
Ellos se agrupan según éste parámetro y se sobreponen cando el traslape entre uno y otro, 
ésto no sobrepasa los 10px. Cuando la aglomeración de elementos excede ésta medida 
se representa la agrupación con el botón       que ajusta la línea de tiempo a los rangos 
temporales que determinan los mismo artefactos agrupados.                                                

Fragmento de v isua l izac ión de t res ar te factos en la  l ínea tempora l .

T
ip
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ar
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Videos

Audios

Imágenes

Textos

Rangos Temporales
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visualización de resultados por faceta lugar

Al visualizar bajo la faceta lugar, los elementos se posicionan en un mapa. Por defecto el 
mapa muestra un vista general de la colección completa .

La escala del mapa se ajusta a los artefactos que está arrojando el motor de búsqueda 
Cuando hay muchos agrupados en un lugar, se representan en un ícono que al ser 
accionado, escalará la visualización para su despliegue y la escala se ajusta a ellos.

Esta visualización hereda el manejo de artefactos georeferenciados del proyecto Web 
Travesías* ref no la tengo!

Vista genera l  de l  mapa con la v isua l izac ión de resu l tados.

V isua l izac ión de resu l tados en v is ta de re l ieve. V isua l izac ión de resu l tados en v is ta sate l i ta l .
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visualización de resultados por faceta personas

Este modo es la único que incluye a las etiquetas dentro de la visualización. 
Se manifiesta mediante un grafo que relaciona a las personas, etiquetas de nombres, con 
los artefactos a los que se asocia.

Cada etiqueta de persona es un nodo central y los artefactos asociados son los elementos 
que lo rodean.

Cada artefacto puede tener más de una etiqueta de persona asociada por lo que se 
permite la navegación de la información mediante las relaciones entre artefactos y sus 
etiquetas.

La etiqueta de persona se centra en la zona de visualización. Los elementos relacionados 
se despliegan en una estructura radial alrededor este nodo central.

La cercanía de los elementos al centro, varía según cantidad que ha sido recuperada en el 
proceso de búsqueda, agrupándose en los radiales más pequeños y cercanos al centro y 
desplegándose la mayor cantidad de elementos en los radiales más grandes y lejanos.

Los artefactos se ordenan según cuatro grupos, determinados por el tipo de artefacto: 
textos, audios, imágenes y videos, los que se alinean de izquierda a derecha.

Grafo de una et iqueta de persona (Godo) y su re lac ión con los resu l tados de búsqueda.
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estructura radial para elementos desplegados 
Cada grupo de elementos tiene dos líneas. Más cercano y vinculado al nodo central se 
ubican los artefactos que tienen la etiqueta asociada. Los artefactos de búsqueda que no 
tienen la etiqueta asociada pero pertenecen a los resultados, se ubican en el grafo sin una 
línea de vínculo, se mantienen flotando en el radial agrupados según el tipo de artefacto.

Artefactos asociados a la etiqueta.

Otros artefactos o resultados de búsqueda que no están asociados a la etiqueta 
específica.

Nodo central. Etiqueta de persona.

ubicación de elementos en el grafo 
Para ordenar los elementos y sus relaciones en el espacio se definen dos leyes:

•  Los artefactos desplegados se ordenen de forma radial.
•  Los nodos centrales y los artefactos colapsados se ubican en lassubdivisiones de la   
    zona de visualización

1

2

3

2

1

3
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acciones usuario contacto directo proceso interno

RESULTADOS

frase

agregar a
inferencia
de búsqueda 

incluye a 
resultados 
bajo 
inferencia

agregar
inferencia  

agregar a 
inferencias 
de búsqueda

INFERENCIAS

buscar

inferencias 
relacionadas

inferencias 
de búsqueda

visualizar 
inferencias

suma a 
inferencias 
de búsqueda 
y refresca 
resultados

re�na 
búsqueda

eliminar
inferencia

eliminar  

vinculos
“o”, “y”,“no”

seleccionar
vínculo

elimina 
resultados
relacionados

1

4

6

7

2

3

5



120

AURA

121

1

2

3



GENERACIÓN | Part i turas de Interacción

121

discrimina

los datos y 

genera 

resultados

frasebuscar

buscar

BÚSQUEDA SIMPLE

desplegar 

búsqueda

avanzada

despliega

módulo 

acciones usuario contacto directo proceso interno

discrimina
los datos

palabras

BÚSQUEDA AVANZADA

buscar 
por faceta

añadir

buscar

     PAGINA

1

3

2

PÁGINA



AURA

122 123

1

2

3

acciones usuario contacto directo proceso interno
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acciones usuario contacto directo proceso interno
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El proceso de administración del sitio web de un archivo patrimonial tiene  que ser lo más 
fluido posible debido a la gran cantidad de información que se maneja y que debe ser 
publicada para quel usuario pueda ver la totalidad de los contenidos que las instituciones 
decidan divulgar. El administrador tiene cómo función, por medio de la interfaz, crear 
relaciones no existentes o incluir las relaciones que se estimen convenientes en pos de 
facilitar la visualización semántica de los datos a los usuarios. 

La primera complejidad desde el punto de vista gráfico, radica en diseñar listas 
de formularios que faciliten a los administradores crear las relaciones y completar 
automáticamente las que ya existen, al momento de subir y catalogar los documentos en 
la web. 

La segunda es desarrollar una interfaz amigable para la edición de los contenidos una 
vez publicados. Un tercer punto corresponde a que toda esta información sea realmente 
accesible para los usuarios tanto digital como físicamente. 

El primer acercamiento a un administrador de contenidos digitales es el estudio de la 
plataforma para blogs Wordpress. Una primera propuesta consideró a modo de referencia 
su interfaz, de  la cual sólo se rescata la dualidad de interfaces entre el usuario observador 
y el admin, ya que la forma de manejar los contenidos no satisface del todo la complejidad 
de los datos que poseen los archivos de carácter histórico-patrimonial, como pueden ser:
ubicación geográfica (país, ciudad, biblioteca, oficina, museo, etc.), nombre, material, 
tamaño, formato, etc; tanto para su versión digital como fisica.

Si bien existen repositorios digitales de archivos como DSpace y Eprint, la interfaz de la 
mayoría de los sitios web que utilizan estas herramientas son deficientes en cuanto a la 
visualización de los tipos de artefactos (video, foto, texto o imagen), sólo mostrando largos 
y tediosos listados de texto, que llevan a la descarga del archivo (si es que se poseen los 
permisos).

DSpace es uno de los programas de código abierto preferidos por las instituciones 
académicas para gestionar repositorios de ficheros (textuales, audio, vídeo, etc.), 
facilitando su depósito, organizándolos en comunidades, asignándoles metadatos y 
permitiendo su difusión en recolectores o agregadores.

A diferencia de nuestra propuesta, DSpace sólo se encarga de disponibilizar la información 
de ficheros, pero no se preocupa de la visualización de esta en la web. No hay una 
preocupación por desarrollar una interfaz adecuada que facilite el acceso a la información, 
donde no sólo se administre y “disponibilice” -entre comillas ya que si la manera de 
catalogar la información no es adecuada y su visualización es deficiente, será difícil la tarea 
de acceder a los contenidos- un ejemplo de esto es la interfaz Dspace de la Universidad 
de Talca8.
Para facilitar el acceso, administración y visualización de contenidos en repositorios de 
archivos digitales, se ha desarrollado una interfaz que simplifica estos procesos.

consideraciones básicas para el diseÑo de interfaz

diseÑo visual

introducción acerca del diseÑo de interfaz para un 
administrador de contenidos digitales

El diseño de interfaces de usuarios para la administración de archivos tiene como desafío 
disponibilizar grandes cantidades de datos de manera eficiente, esto permite reducir los 
tiempos del proceso de búsqueda ayudando a captar la atención del usuario. Además, es
fundamental que las relaciones se hagan de manera natural,  visualmente sean intuitivas 
y mentalmente fáciles de comprender para así optimizar la busqueda semántica de 
los contenidos. La interfaz debe permitir al el usuario acceder al conocimiento con 
comodidad, explorar con facilidad, expresar necesidades de información orientadas a 
problemas y obtener respuestas relevantes.

8. Disponib le en la  web: ht tp://dspace.uta lca.c l /
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premisas de e. tufte

mostrar los datos y máximizar el uso de data-ink (tinta en los datos)
Esto hace referencia a quitar toda la "basura visual" para facilitar la comprensión y relación 
entre los datos.

Ejemplo de data ink,  e l  grá f ico de abajo es la  forma más cor rectas de presentar  los datos.

e jemplos e jemplos e jemplos e jemplos
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Datos 

Datos 

Datos 

Datos 

e jemplos e jemplos e jemplos e jemplos
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evitar el Charkjunk 
El término hace referencia a evitar los elementos que confundan la comprensión, como 
demasiados colores y adornos que no sean inherentes a la información que se entrega y 
así evitar datos que no deberían existir y que se generan por relaciones naturales.

utilizar elementos multifuncionales 
Como implementación de los dos principios anteriores, Tufte propone utilizar elementos 
que posean varias funciones. Un ejemplo son las leyendas que pueden utilizarse también 
para resaltar características destacables de los datos.

textos y leyendas 
Los textos deben ir en la orientación de lectura tradicional y las leyendas se incorporan 
dentro de los gráficos y no en un recuadro especial para ellas.

Exceso de “ t in ta”  en los datos Datos max imizados
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utilizar cuidadosamente los colores 
Resaltar características relevantes y utilizar combinaciones agradables a la vista, se puede 
buscar inspiración en paisajes placenteros y calmos. 

Small Multiple (múltiplos pequeños) 
Utilizar gráficos pequeños de igual escala para fomentar las comparaciones ya que 
inevitablemente al tener el mismo tamaño se hacen comparaciones entre ellos.

Ejemplo Smal l  Mul t ip le.  ht tp://www.sv.v t .edu/c lasses/ESM4714/methods/30-30_comp_144dpi . jpg 

-  c i tado e l  12 de mayo 2008

características de una interfaz usable9

consistentes 
El sistema debe proveer las funcionalidades requeridas, así como también brindar el 
acceso a las funcionalidades en el contexto correspondiente, y sólo en ese. Un ejemplo de 
inconsistencia sería brindar la posiblidad al usuario de expulsar un CD cuando el proceso 
de grabación aún no termina.

predecibles 
Para disminuir el tiempo de aprendizaje del sistema a los usuarios.

controlables 
El sistema debe responder a los requerimientos que el usuario tenga.

conocer al usuario 
Tener claro las capacidades y gustos de las personas que van utilizar el sistema. 
El entorno que se diseñe debe ser cómodo para que los usuarios puedan trabajar en ellos 
cómodamente.

Una interfaz eficiente posee características que las distinguen del resto, y al momento de 
desarrollar es importante tenerlos en consideración. Las interfaces deben ser:

9. Datos obten idos de l  proyecto Cocovas.  ht tp://emis le j .googlepages.com/cocovasthes is fu l l .pdf 

c i tado e l  24 de mayo de l  2009.
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diseÑo de wireframe
Un wireframe es una representación esquemática de una página web. Sus elementos 
gráficos son sencillos para privilegiar el contenido y comportamiento de las páginas dentro 
del sitio web.

aproXimación a una estructura de interfaz e interacción  

El  e jemplo cor responde a unas de las pr imeras propuestas de in ic io de l  s i t io

La estructura de un sitio web es base al momento de desarrollar una interfaz, para ello lo 
primero que se debe considerar es el diseño minucioso y correcto de la arquitectura de 
información e interacción del sitio.< ver pág 70 y 76 >

El traspaso de esta información, desde los  esquemas y mapas de navegación, a la 
organización visual de los contenidos, se hace mediante los wireframes. Un wireframe es 
básicamente la “estructura de alambre” de un sitio web, una representación esquemática, 
su función es ordenar y jerarquizar los contenidos, así como también mostrar el 
comportamientos de la páginas dentro del sitio; para enfocar y centrar la discusión en 
estas cualidades, sus componentes gráficos son sencillos (líneas, rectángulos, cuadrados 
o gama de grises). En un wireframe también se pueden definir los estilos, tamaños y 
fuentes tipográficas que se van a utilizar.

GENERACIÓN | Administrador web de archivos
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Propuesta subi r  y  cata logar  arch ivos,  éste es uno de los procesos más comple jos de l  s i t io ,  la  manera de cómo se d isponen los 

e lementos en la  in ter faz in f luye d i rectamente en la  re lac ión que la persona tendrá con e l  s i t io .
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Página de in ic io.  Est ructura con t res co lumnas. A l l  l legar  a este punto de def in ic ión,  se f in iqu i ta e l  desar ro l lo  de wi re f rame para 

comenzar  con las maquetas,  e l  d iseño f ina l  aún se s igue t raba jando.

propuesta de navegación dinámica

10. ht tp://es.wik ipedia.org/wik i /JQuery,  c i tado e l  19 de mayo de l  2009.

El diseño de la interfaz está pensado para ser desarrollado en lenguaje Java script y 
Ajax, esto hace de la navegación un proceso dinámico si tener la necesidad de cambiar 
constantemente de páginas para poder visualizar los contenidos. 

Una de las aplicaciones que se consideraron al momento de diseñar fue Coda Slider 
Efx, un efecto que permite navegar los contenidos del sitio deslizándose horizontal o 
verticalmente. 
 
Coda Slider Efx ofrece una novedosa forma de navegar, estéticamente elegante y da la 
sensación de avanzar por los contenidos fluidamente. 

Para implementar ésto se requieren una serie de plugins desarrollados por jQuery10 una 
biblioteca o framework de Javascript que permite simplificar la manera de interactuar 
con los documentos HTML. Permite manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 
interacción con la tecnología AJAX a páginas Web. jQuery, al igual que otras librerías, 
ofrece una serie de funcionalidades que de otra manera requerirían de mucho más código. 
Es decir, con las funciones propias de esta librería se logran grandes resultados en menos 
tiempo y espacio.
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maquetas a color: refinación de la interfaz
Se definen todos los rangos de detalles que va a tener el sitio con lo que respecta a la 
diagramación, tamaños, tipografía, etc. Todo lo necesario para hacer de la navegación un 
proceso fácil y agradable para los usuarios.

Una vez definida la estructura de los contenidos en los wireframes, el paso siguiente 
consiste en maquetar el sitio creando imágenes a color de las páginas que lo componen. 
Es en este punto donde la interacción se hace visualmente más evidente y los 
componentes como botones, flechas, sugerencias, campos de texto,  líneas separadoras, 
íconografía, tamaños,  jerarquías etc., se definen basados en una paleta de colores que 
identifica a la institución, no interfiere en la navegación y busca ser agradable para las 
personas. 

Todos estos elementos se disponen de manera que el sitio logre que los usuarios tengan 
una percepción clara e inmediata de las acciones que debe realizar para obtener la 
información de forma intuitiva.

Pr imera maqueta a co lor  con gama cromát ica d is t in ta a la  f ina l .
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interfaz de administración

inicio del  administrador
El inicio es la lista de las colecciones o fondos que posee el archivo.
La navegación de los elementos se hace posible a través de pestañas que permiten 
acceder a  los elementos que hay en cada ítem.
La propuesta plantea que el desarrollo se realice por medio de AJAX para poder editar 
cada  uno de  los campos, agregar o eliminar  información publicada  y no publicada. 

Link que permi te a l  Admin is t rador v isua l izar  los cambios rea l izados en la  in ter faz de usuar ios.

1

1
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subir archivo
Subir archivo es uno de los puntos más delicados en la administración debido a la gran 
cantidad de información y a los datos que estos poseen. Su adecuada catalogación influye 
directamente en la manera en que se accede a ella.

La interfaz varía segun los tres pasos del proceso < ver pág 138 >, estos están dispuestos en 
una lista para guiar al usuario secuencialmente.

paso uno
Es la selección de los elementos (documentos que se van a subir) mediante un pop up 
que permite el dialogo entre la iterfaz y el dispositovo donde estan almacenados los 
artefactos que se va a subir.

paso dos
Los archivos seleccionados se ven listados con nombre, formato, peso y la opción 
de quitar elementos de la lista, finaliza al p resionar el botón subir. Al subir los archivos 
quedán guardados en el servidor y automáticamente pasa al paso tres

paso tres
Es el proceso donde se catalogan archivos por lote. Para esto se completa un 
formulario con los campos descriptivos que son obligatorios, las descripciones hechas 
se aplican a todos los elementos subidos. Una vez terminado este proceso se agregan 
los datos a los nuevos elementos, los que pueden ser editados individualmente. En 
esta parte del proceso se puede seleccionar las opciones “guardar”, para mantener los 
archivos  sin publicación y “publicar” para que los archivos sean vistos inmediatamente 
por cualquier usuario, finalizando el proceso de subir archivos.

Bajo en menú se navegación principal, se visualiza un menú segundario que brinda acceso 
directo a las colecciones, series y artefactos (elementos) públicados.
En la parte superior derecha de la cabecera, se ubican las controversías, a las que se 
puede acceder en cualquier momento que el usuario Admin lo requiera, ya que siempre 
estan presentes en la navegación.
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interfaz de usuarios

iniciar sesión
El inicio de sesión se hace mediante un pop up que se despliega para que los usuarios 
puedan ingresar sus datos en el formulario de acceso. Una vez que se haya ingresado al 
sitio, en la cabecera se visualiza un saludo de bienvenida junto con el ícono de usuario, 
la mesa de trabajo y el link para cerrar la sesión. El usuario admin acceso a  su panel de 
control.

Menú de navegación aux i l ia r,  en e l  se encuent ran los accesos " in ic iar  ses ión" y "crear  cuenta" .

Menú de navegación. 

Pop up  que se depl iega a l  in ic iar  ses ión en e l  s i t io .

2

1

1

2
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Página “crear  cuenta” ,  e jemplo de formular io.

formularios de registro
Los formularios de registro son sencillos, con mucho  espacio alrededor. Libre de 
distracciones visuales. 
Las personas que se registran acceden automáticamente a su “mesa de trabajo” una vez 
terminado el formulario. Aqui pueden crear un expediente y resguardar su investigación.
Los componentes del “menú de navegación” permiten acceder al contenido del sitio Web 
y explorar a través de ellos. El “inicio” y “catálogos” son los que poseen mayor profundidad 
y dinamismo. “Servicios”, “acerca de” y “contacto”, son estáticos y su nombre en el menú 
de navegación va a variar según las necesidades de cada institución. A modo de ejemplo 
se puede dar el caso de que las instituciones no presten servicios, entonces este ítem sería 
irrelevante y no se visualizaría.
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inicio 
El inicio es la portada del sitio, la puerta de entrada a todos los contenidos. En la columna 
izquierda se presenta un resumen del  contenido  mediante miniaturas (thumbs) que 
aparecen  al azar, además de  una propuesta iconográfica que da cuenta de los elementos  
existentes en cada colección. La idea del inicio es  que los contenidos se visualicen de 
manera rápida  mediante un tipo navegación dinámica conocida como “Coda Slider”,  que 
se implementará en todas sus columnas. A la derecha muestra los últimos elementos 
subidos para que la interfaz se actualice y se vea en constante actividad. Además de 
los links relacionados. El pie está pensado como navegación auxiliar y datos sobre la 
ubicación, horarios de atención y licencias, entre otros.

GENERACIÓN | Administrador web de archivos
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catálogo
El primer nivel de visualización del catálogo es un listado de las colecciones o fondos 
(en este caso el archivo no posee fondos), la visualización listada favorece la lectura, 
es más efectiva para mostrar grandes cantidades de información y hace más sencilla 
la implementación del diseño en plataformas móviles. Las colecciones se muestran 
colapsadas. Al seleccionar una de ellas se ve un listado con sus series y la posibilidad de 
acceder a la página de cada serie, que tienen sus propios datos y un fragmento de su 
descripción para incentivar la curiosidad de los lectores y accedan a ellas. La navegación 
planteada permite acceder a todas las colecciones, desplegando y colapsando su 
contenido.
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Catá logo desplegado (se omi te la  cabecera y p ie de página) .

GENERACIÓN | Administrador web de archivos
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serie
En la serie se visualizan directamente los artefactos, estos pueden ser filtrados mediante 
una “botonera” compuestas por lo íconos de imagen, texto, video y música, qué por 
defecto vienen activados, estado que se indica con color rojo, cuando se filtra uno de los 
artefactos, quedan de color gris. Sobre el filtro, un mensaje de prevención de error indica 
al usuario que puede hacer click sobre los botones. Los artefactos se muetran ordenados 
por fecha de publicación en la columna derecha de la página. En la columna izquierda se 
ven los datos de la serie, donde se podrá a acceder a la página de las “facetas” y a otra 
colección en el caso de que pertenezca a más de una. El mosaico de los elementos que 
posee cada serie  se diseña pensando en la información relevante de cada artefacto, título, 
fecha de origen y licencias que da cuenta de su grado disponibilidad.

Columna izqu ierda,  con datos re levantes de la  ser ie.

Columna derecha, muest ra min ia turas de los e lementos que per tenecen a la  ser ie.

1

1

2

2
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artefactos
La página de los artefactos tiene una variedad de componentes, uno de los más 
importantes son las etiquetas, las cuales se encuentran en la columna derecha de la 
pantalla, donde estan agrupadas por facetas<ver pág 98 -108> para facilitar su exploración 

estas pueden ser colapsada para mejorar la visualización según los requerimientos del 
usuario. Además, también se da la opción de  filtrar por tipos de artefactos. Cada faceta 
tiene un listado de etiquetas asignadas por los usuarios administrador o investigador,  
el campo para agregar nuevas etiquetas se mantiene siempre visible. A la iconografía 
heredada de las páginas anteriores se suman otros elementos de la interfaz: código de 
enlaces, link para enviar a la mesa de trabajo, breadcrumb y las controversias que se indica 
en la parte superior derecha con una trama para resaltar esta opción.

(La imagen muest ra e l  cuerpo de la página,  se omi te la  cabecera y e l  p ie. )
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página de descargas
A esta página se puede acceder mediante dos tipos de link, uno textual    
y otro iconográfico.       Se utiliza una diferenciación de colores para distinguir el formato 
seleccionado, sobre la imagen se muestran elementos de navegación como “volver a la 
página de imagen” y “descargar el archivo” , bajo ella las licencias y enlazar en el tamaño 
que se está visualizando.

Página de descargas (La imagen muest ra e l  cuerpo de la página,  se omi te la  cabecera y e l  p ie. )
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mesa de trabajo y órdenes de compra
Sólo los usuarios registrados pueden acceder a la mesa de trabajo. Aquí pueden 
seleccionar un expediente, editar, eliminar o exportar a pdf, estas opciones se visualizan 
sobre el listado de expedientes en formato HTML. También pueden visualizar el estado 
de sus peticiones de compra a través un submenú de navegación con los estados de su 
orden.
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transacción
Consta de dos pasos, el primero es seleccionar tamaño y calidad del elemento que el 
usuario desea comprar, el segundo es seleccionar forma de pago mediante checkboxes 
(se visualiza una miniatura del elemento requerido). La única diferencia en la interfaz del 
usuario administrador y el observador es que el observador debe registrarse para realizar 
las acciones e interactuar activamente en el sitio, según los permisos de su rol.

Página de t ransacción paso 1 (La imagen muest ra e l  cuerpo de la página,  se omi te la  cabecera y e l  p ie. )

Página de t ransacción paso 2 (La imagen muest ra e l  cuerpo de la página,  se omi te la  cabecera y e l  p ie. )

Menú de se lecc ión de tamaño y reso luc ión.1

1
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organización visual
El diseño de interfaz y el desarrollo de formularios tiene relación directa con la organización 
visual, para lograr un diseño claro, es importante manejar los códigos visuales necesarios. 
Lo primero que observamos al ingresar a un sitio son las similitudes y diferencias de 
los que estamos viendo, estas relaciones nos permiten no sólo distinguir objetos sino 
que también darles sentido. Diferentes colores, partes, escala, distancia o lejanía; estos 
procesos se ven acelerados por nuestra capacidad de agrupar.

Psicológicamente la forma en que agrupamos la información visual no es suficiente para 
transmitir un mensaje concreto, para lograr esto necesitamos saber cómo utilizar la 
relaciones visuales a nuestro favor.

Relac iones,  por  Luke Wroblewsk

jerarquía visual
“Los diseñadores pueden crear la normalidad del caos, ya que pueden comunicar 
claramente las ideas a través de la organización y manipulación de las palabras y las 
imágenes.” Jeffery Veen - “El arte y la ciencia del diseño visual”.

Al hablar de “jerarquía visual”, nos referimos a  la utilización de relaciones que cuentan 
una historia coherente desde un punto central que atrae la atención de quien observa, 
para luego dirigirse al resto de los puntos focales. Utilizamos estas relaciones  para añadir 
peso visual a los elementos del sitio y por tanto establecer un patrón de movimiento a 
través de la disposición de ellos en la pantalla. Una clara jerarquía ayuda a unificar los 
elementos dispares dentro de una interfaz, facilita el reconocimiento y la comprensión de la 
información, transformando los contenidos en un todo coherente.

gestión de contenidos

Para agrupar existen según Luke Wroblewski cinco categorías generales: Color, Textura, 
Forma, Dirección, Tamaño. La variacion en cualquiera de ellas genera contraste visual. 
Cuanto más contraste haya entre dos objetos más probable es que se perciba como 
diferentes o no relacionados.

Color FormaTexturas

TamañoDirección

orden y equilibrio
En general la jerarquía visual dentro de un sitio web se basa en la distinción entre 
el contenido, la navegación y la información, a la vez dentro de cada una de estas 
características se pueden crear nuevos distingos. Cuando se diseña una jerarquía visual es 
conveniente no “hablar en voz alta” se educa en silencio y se guía al público a través de la 
interfaz.

Traducido de l  ar t ícu lo

V is ib le Narrat ives:  Understanding V isua l  Organizat ion por Luke Wroblewsk i  publ icado or ig ina lmente 

e l  20 de Enero de l  2003 en Boxes & Ar rows. 

formularios interactivos11
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diseño de formularios 
Es una de las disciplinas más complejas en el campo de diseño de interfaz ya que actúa y 
dialoga directamente con los usuarios y su experiencia al navegar el sitio web (interacción).

Los “campos de selección” se agrupan en la partel superior del formulario ya que 
visualmente son más llamativos que los “campos de texto”.

Los etiquetados (labels) se ubican sobre los campos de entrada para permitir a los 
usuarios capturar los elementos con un solo movimiento de los ojos y completar los 
formularios con mayor rapidez, ya que se disminuye la carga cognitiva. 

Las sugerencias o mensajes de un formulario deben ser concisos y unificados. Se debe 
evitar el movimiento que producen las diferentes longitudes de línea y enriquecer el 
contraste.

Es recomendable guiar al usuario para que sepa que ingresar en cada campo de entrada, 
esto se logra acompañando los campos con terminos familiares para los usuarios.

La imagen de la derecha cor responde a l  formular io in teract ivo más comple jo dent ro de 

admin i t rador web. (La imagen muest ra e l  cuerpo de la página,  se omi te la  cabecera y e l  p ie. )
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personalización

El carácter genérico  del Administrador web, es permitir que la plataforma se adapte a las 
necesidades de cada institución, no sólo en lo relacionado a la publicación de información, 
sino también de la  imagen corporativa  de cada una de ellas, haciéndolas parte de una 
conglomerado de archivos, sin que pierdan su identidad individual.

Los administradores  de cada  archivos pueden modificar la gama cromática por medio la 
personalización de la interfaz, cambiando el color  de los  títulos, textos, vínculos, bordes, 
marcos e íconos  sin perder la estructura principal para que los usuarios finales puedan 
navegar por los archivos de la red ARPA de misma forma si necesidad de aprender a usar 
una nueva interfaz. 
El usuario puede personalizar el sitio eligiendo una gama cromática predeterminada, las de 
la imagen son de ejemplo y pueden ser más, los cambios se previsulizan en la miniatura de 
la derecha.

carácter genérico  del administrador web
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Los íconos del administrador fueron diseñados especialmente para poder  ser 
personalizados y adaptar su color,  para lograr esto, todas las imágenes son caladas  
sobre un cuadrado blanco de fondo transparente. Por medio de una luz /sobra interior, se 
les da mayor peso visual  conformando la figura más allá del plano y  las características 
propias del calado. 
El color es una propiedad de la cascadas de estilos CSS,  {background color: #bc3827} 
para este caso.

construcción de los íconos
La iconografía es desarrollada en Adobe illustrator <ver pág 86>, luego fueron modificados 
y adaptados a pixeles  en el programa Adobe Fireworks ideal para trabajar diseños de 
pantallas. A continuación se explicará paso a paso cuales fueron las herramientas utilizadas 
y  su función.
Primero se dibuja lo que va a ser calado sobre un path blanco.
Para calar el dibujo en el path blanco se utiliza la herramienta Punch que se encuentra en 
Modify > Combine path, para que dé resultado se debe tener seleccionado dos o más 
paths. Luego se añaden los detalles interiores (como las líneas de en el ícono de textos) 
y para el sombreado interior selecciona filters + > bevel and emboss > inset emboss y 
modifican las propiedades según los parámetros de diseño. 

desarrollo de  una iconografía personalizable

Link de v ideo expl icat ivo:  ht tp://www.youtube.com/watch?v=W1t1VNwiKKU

Ícono ca lado sobre b lanco, esca lado 800% de su tamaño rea l  en panta l la .

Resul tado f ina l ,  100% de 

su tamaño rea l  en panta l la
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estilos y elementos del diseÑo de interfaz 
final

El diseño de estilos del explorador está pensado para facilitar al usuario la lectura de 
los contenidos con mayor parte blanco y  tipografías de gran tamaño,  no bajando de 
los 11px de tamaño en pantalla. Todas las tipografías son Arial,  la gama de colores 
es personalizable, a excepción del fondo que se mantiene blanco  para que los íconos 
puedan ser modificados.
Las imágenes y textos estan aumentadas al 10% de su tamaño real en una pantalla de 
1280 x  800px.

Prev isua l izac ión de los e lementos dent ro de una ser ie.

Pa leta de co lores.

Los ú l t imos e lementos ingresados se pueden ver 

en bar ra izqu ierda de l  in ic io.

Botones para f i l t ras e lementos.

Est i lo  de las facetas con las min ia turas de e lementos 

re lac ionados desplegados.

Est i lo  cor responde a la  v isua l izac ión resumida 

de las co lecc iones en la  página de in ic io.

Est i lo  de las co lecc iones con sus respect ivos datos.

Est i los de las ser ies.
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Audio

Ci tas

Colección

Compra

Controvers ia

Descarga

Desplegar

E lementos

Enlace

Env iar  a mesa de t raba jo 

Et iquetas

Georeferencia

Imágenes

Línea de t iempo

Link externo

Zoom

Mesa de t raba jo

Ocul tar

Ser ies

Texto

Usuar io

Play

V ideos

Et i los de los conten idos estát icos,  esto lo podemos ver  en la  página 

de “serv ic ios” .

Est i lo  mensaje de conf i rmación,  "env io de cont rovers ias" .

T í tu lo y logot ipo.

set iconográfico
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inventario de miniaturas

IN ICIO

not ic ias

380 x 253px

PáG. IN ICIO

Úl t imos e lementos ingresados

50 x 50pxPáG. IN ICIO

Resumen Colecciones

PáG. ELEMENTOS

Et iquetas

75 x 75px

PáG. SERIES

Elementos

110 x 110px

PáG. SERIES

120 x 120px

PáG. COLECCIONES

180 x 120pxSERVICIOS

200 x 140px
CONTROVERSIA

250 x 166px

Estas imágenes estan al 100% de su tamaño real en una pantalla de 1280 x  800px.
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Artefactos de imagen y v ideo

570 x 367px
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IMPLEMENTACIóN
Corresponde a la última estapa del proyecto en la cual se desarrolla el 
diseño Front, es decir, el traspaso del diseño visual a los lenguajes de 
progrmación HTML y CSS. Para posteriormente programar la dinámica 
asociada a la interacción del sitio en lenguajes JAVA, AJAX y PHP. A 
continuación veremos alguno elementos que nos ayudan a desarrollar el 
código HTML y CSS de manera limpia, comprensible  y manipulable.
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“Los mapas de divs son esquemas estructurales de código que funcionan a partir de 
divisiones de la página, las cuales actúan como contenedoras de etiquetas específicas 
para cada caso.
Concretamente grafican la relación entre todos los divs que conforman un documento de 
HTML, manteniendo visualmente las bases de la diagramación de cada página Web, es 
decir: cabecera, centro, buscador, contenedor y  pie (en el caso de nuestro sitio), pero 
detallando todas las etiquetas que son usadas dentro de esta estructura.
De esta manera se evidencia la ubicación de cada id y clase, permitiendo a quién tenga 
que utilizar el código en otra ocasión, tenga un comprensión rápida de la estructura y sea 
fácil acceder para realizar modificaciones.”1

mapas de divs

estructura y etiquetado del código html

NOTA: Las capas se ident i f ican de dos formas, con id o con c lass (c lases) .  E l  uso es más o 

menos ind is t in to,  s i  b ien e l  manual  de buenas práct icas ident i f ica las capas ID como capas ún icas 

que no se rep i ten en una misma página,  mient ras que las de l  t ipo CLASS se pueden usar  más de 

una vez.  En ocas iones puede que se tenga que usar  CLASS para una capa cuyo ID neces i temos 

para ot ra cosa ( javascr ipt ,  jQuery,  etc) .

1.  Carpeta de t í tu lo:B i tácora Colect iva de Traves ías Amere ida,  Kather ine Exss C -  Estefan ía 

Tr isot t i  B,  Profesores:  Herber t  Spencer y Manuel  Sanfuentes,  Cap. Implementac ión,  Mapa de Divs, 

pág 108. Escuela de Arqu i tectura y Diseño

PUCV, 2008' '

lenguaje  de etiquetado en el  código

Para facilitar la comprensión de la CSS todas las etiquetas que se utilizan están en español 
(aunque la gran mayoría de los desarrolladores usa el inglés, y el código en sí también) 
está pensado para un público de habla hispana. El tipo de escritura es conocida como 
“etiquetado de camello” así se eliminan las preposiciones e ilativos y se escribe sólo con 
mayúsculas para diferenciar las palabras, por ejemplo: “columnaDerecha”, “mesaTrabajo”, 
etc. Esto es para identificar rapidamente los elementos a modificar dentro de la cascada de 
estilos.
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<body>

<ul id="menu">

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

</ul>

<div class="centro">

<div id="cabecera">

<h2 class="logo"><a ></a></h2>

<h2><strong></strong></h2>

<h1><a></a></h1>

<ul id=”registro”>

<li class=”iniciarSesion”><a></a></

li>

<li class=”crearCuenta”><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

</ul>

<span id="mesaTrabajo">  

<a ><img/></a>

</span>

<div id="contenedor">

<div class="buscador">

<div class="centro">

<ul class="menuPie"><li><a></a> <a></a> <a></a> <a></a> <a></a></li></ul>

<ul><li class="vinculosPie"><a ></a> <a></a> <a></a> <a></a><br />

<a ></a> <a></a> <a></a> <a></a> <a></li></ul>

<p><a> <img /></a><a><img /></a></p>

<div id="pie">

El mapa que vemos muestra la estructura básica de todo el sitio
que está compuesta por la Cabacera, el Buscador o Explorador Patrimonial y el Pie.

En la Cabecera se  sitúa el título y logotipo de la institución, un menú de navegación 
auxiliar donde el usuario puede iniciar sesión, registrarse  u obtener ayuda entre otras cosa 
y un menú de navegación principal, con el cual se puede acceder a los contenidos del sitio

Los elementos del Pie no varían durante la navegación, en él está el menú de navegación 
para facilitar la accesibilidad, información sobre los derechos y licencias, horarios de 
atención y otros link de importancia para la institución
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página de inicio (indeX)

<div id=”izquierda”>

<h6><a></a></h6>

<ul class=”contenido”>

<li><a></a><img /></li>

<li><a></a><img /></li>

<li><a></a><img /></li>

<li><a></a><img /></li>

<li><a></a><img /></li>

</ul>

<ul class="datos">

<li><a></a><a>l</a></li>

</ul>

<div id=”central”>

<h3><a></a></h3>

<p><a></a></p>

<p><img src /></p>

<p></p>

<p></p>

<p><a></a></p>

<h4></h4>

<a><img src/></a>

<h6><a</a></h6>

<p></p>

<ul class="datos">

<li><a></a><a></a><br />

<a ></a></li>

</ul>

<a ></a>

<div id=”derecha”>

<div class=”vinculosCentrales”>

<a></a><a></a> <a></a>

<h5></h5>

<ul>

<li><a></a><br /> 

<a></a><br />

<a></a></li>

</ul>

<div id="linkRelacionados"> 

<a><img src/></a>

<a><img src/></a>

<a><img src/></a> 

<div id="contenedor">

<div class="centro">

<body>

<div id="resumenColeccion">

<div class="miniaturas">

<div id="elementoReciente">

<span><a><img/></a>

</span>

<div id="paginacion">

<div id="paginacion">

<ul>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

</ul>

<ul>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

<li><a></a></li>

</ul>
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<body>

página catálogo

<div id="contenedor">

<div class="centro">

<h6><a></a></h6>

<ul id="catalogo">

<li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

</ul>

<ul 

class=”coleccionesVertical”>

<li><a></a>...</li>

<li><a></a>...</li>

<li><a></a>...</li>

<li><a></a>...</li>

</ul>

<div id=”marcoColeccionExterior”>

<div id="catalogoplegado">

<div id=”marcoColeccion”>

<span class=”miniaturaColeccion”><img></span>

<span class=”desplegar ocultar”><img></span>
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<body>

página catálogo desplegado

<div id="contenedor">

<div class="centro">

<h6><a></a></h6>

<ul id="catalogo">

<li><a></a><img/></li><li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li><li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

</ul>

<ul class=”coleccionesVertical”>

<li><a></a>...</li><li><a></a>...</li>

<li><a></a>...</li><li><a></a>...</li>

</ul>

<p class=”catalogo”></p>

<ul class=”opciones_de_visualizacion”>

<li><a></a></li><li><a></a></li><li><a></a></li>

</ul>

<div id=”marcoColeccionExterior”>

<div id="catalogoplegado">

<div id=”marcoColeccion”>

<span class=”miniaturaColeccion”><img></span>

<h6 class=”tituloSeries”><a></a></h6>

<ul id="series">

<li><a></a><img/></li><li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li><li><a></a><img/></li>

<li><a></a><img/></li>

</ul>

<ul class=”seriesVertical”>

<li><a></a>...</li><li><a></a>...</li>

<li><a></a>...</li><li><a></a>...</li>

<p class=”parrafoSeries”></p>

<ul class=”opciones_de_visualizacion”>

<li><a></a></li><li><a></a></li><li><a></a></li>

</ul>

<div id="series">

<div class=”marcoSeries”>

<span class=”series”><img></span>

<span class=”ocultar”><img></span>
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conclusiones y eXpectativas administrador 
web archivo

El desarrollo paulatino y  sistemático del estudio, la mejora de la estructura de navegación  
y  la jerarquización transversal de los contenidos, han logrado que la interfaz cumpla con 
los objetivos de disponibilizar gran cantidad de información adaptándose a  cualquier 
formato de elementos, haciendo  de ellos unidades reconocibles fácilmente, tanto por las 
personas como por el sistema. Las herramientas entregadas y el lenguaje propuesto, sirve 
como conductor para que los usuarios puedan acceder eficazmente a  los contenidos.
Cumple con la función de adaptarse a los requerimientos visuales de las distintas 
instituciones, por medio de la personalización esta interfaz genérica logra mantener su 
estructura de navegación inalterable.

Por otra parte el proceso de administración y la dualidad de las interfaces cumplen con 
requerimiento de facilitar la catalogación y publicación del material de manera clara y bajo 
estándares que se utilizan en la disciplina archivística para disponibilizar material, otorgando 
múltiples caminos para acceder a su versión digital y análoga.

Ela implementación de este proyecto el diseño front ha sido desarrollado en un 54% , 
la estructura principal del código,  queda definida y las páginas faltantes no requieren 
variaciones de estilos en la CSS.
La CSS fue divida en dos, en una están las propiedades de tamaños, epaciado y 
posicionamiento. En la otra se encuentran todas las carácteristicas de color para facilitar a 
programación de la personalización del Administrador Web.

El próximo paso en la implementación es la progrmación, para hacer dinámico el sitio, se 
espera que en el futuro se pueda desarrollar y se libere una versión beta que funcione tal 
cual como fue concebida su interacción dinámica por medio de java, ajax, jquery y otras 
herramientas que se necesiten para cumplir este objetivo.
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colofón técnico

Aura corresponde al proyecto de titulación en Disñeo Gráfico de los alumnos Nicole Dupré 
Chaparro, Javiera González Cancino y Esteban Saavedra Nilo, que han sido guiados en 
todo el estudio por los profesores Herbert Spencer y Manuel Sanfuentes.
En esta edición se desarrollaron ocho ejemplares, impresas en impresora_____________ 
láser, en cuatrocromía.

Los textos de AURA han sido diagramados en programa de edición Adobe Indesign CS3.

El tiraje fue realizado en __________________ Santiago de Chile, en Septiembre de 2009.
Cada ejemplar tiene una encuadernación ______________________ , realizada 
en______________

Las imágenes y objetos han sido trabajados para ser equivalentes en su visualización en 
pantalla.

Los estilos tipográficos han sido basados en la tipografía Helvética Neue LT Std, en sus 
variantes 35 Thin, 25 Ultra Light, 45 Light y 55 Roman; colores negro y rojo Cian19, 
Magenta 88, Amarillo 92, 

La tipografía utilizada en los mapas de divs e Courier New Regular, para emular un entorno 
clásicode codificación.
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