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1. Resumen 

 Tomar decisiones en cualquier ámbito es un proceso riguroso basado en el análisis 

exhaustivo de información desde diferentes puntos de vista en base a la experiencia, ahí radica 

la importancia de poder interpretar de manera correcta su comportamiento, los puntos de 

mayor envergadura y el uso que se le puede dar. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la influencia de la toma de decisiones en el área de investigación a través de un 

sistema de indicadores bibliométricos. Se realizó una investigación pre experimental con una 

muestra de 35 individuos, se aplicó un cuestionario para determinar el nivel de influencia del 

sistema bibliométrico en la toma de decisiones. Los resultados muestran que el sistema 

propuesto es factible para la toma de decisiones en el repositorio institucional, con un 90% 

de aceptación. El sistema de indicadores bibliométricos tuvo una influencia significativa en 

la toma de decisiones lo cual se comprobó a través de la disponibilidad, fiabilidad, legibilidad, 

complejidad y utilidad para la toma de decisiones.  

Palabras clave: bibliométrico, indicador, interoperabilidad, metadatos, repositorio, toma 

de decisiones. 

Abstract. Decisions making in any field is a rigorous process based on the exhaustive 

analysis of information from different points of view based on experience, therein lies the 

importance of being able to correctly interpret its behavior, the major points and the use that 

is can give you. The objective of this research was to determine the influence of decision 

making in the research area through a system of bibliometric indicators. A pre-experimental 

investigation was carried out with a sample of 35 individuals, a questionnaire was applied to 

determine the level of influence of the bibliometric system in decision making. The results 

show that the proposed system is feasible for decision-making in the institutional repository, 

with 90% acceptance. The bibliometric indicator system had a significant influence on 

decision-making, which was verified through availability, reliability, readability, complexity, 

and utility for decision-making. 

Keywords: bibliometric, decision making, indicator, interoperability, metadata, 

repository. 

 

 



2. Introducción 

 

El acceso abierto tiene como objetivo desarrollar parámetros que faciliten la recuperación 

de información dispersa en distintas fuentes y repositorios, así mismo, identificar en su 

evolución aquellas fechas de interés, que marcaron un antes y después en la forma de difundir 

y compartir información (González-Pacanowsky, 2015).  

Los repositorios digitales son vías para obtener publicaciones de acceso abierto, sobre todo, 

a artículos de investigación (Loynaz, 2018), que han generado grandes posicionamientos en 

universidades e instituciones científicas, haciendo notar su potencial crecimiento y desarrollo 

a nivel mundial, principalmente con la propagación de herramientas que apoyan su 

implementación (Leonela et al., 2022).  

Para (Ferreras Fernández & Merlo Vega, 2015), los repositorios de acceso abierto 

constituyen una nueva vía para difundir las revistas científicas de tal forma que los trabajos 

publicados en ellas alcanzan la máxima difusión y visibilidad para el público investigador, 

aumentando la tasa de citación, los cuales son generados tanto por el internet como por la 

digitalización de contenidos unidos al sistema de comunicación científica, que han sido 

fundamentales para facilitar el desarrollo del acceso abierto, haciendo posible que los 

contenidos científicos digitalizados sean difundidos de forma instantánea y a bajo coste a 

través de internet. 

(Facundo et al., 2018) a través de su estudio realizado hace mención que debido a las pocas 

funcionalidades de los repositorios para crear información con indicadores bibliométricos 

existen diversas limitaciones, que surgen al momento de querer explotar en mayor 

profundidad  los datos de las publicaciones científicas, por ejemplo, aquellos reportes que 

sólo pueden generarse en un rango de fechas predeterminado, a saber: el mes anterior, 6 

últimos meses, último año, además sin poder especificar una mayor granularidad de tiempo, 

el cual serviría para reportar los eventos de uso diario como también comparativas en la data 

histórica. 

En tal sentido (Roque & Villalta, 2016), señalan que, al tener poco conocimiento de los 

indicadores en repositorios, no se puede aprovechar al máximo la producción científica, 

lamentablemente solo queda en la acumulación de datos del material de tesis entre otros 



trabajos de investigación, incluso muchas de ellas no son expuestas para que otros estudiantes 

y bachilleres los utilicen como antecedentes bibliográficos. 

La interoperabilidad de repositorios y la unificación de criterios de calidad resulta ser de 

gran importancia para lograr el máximo aprovechamiento de la información que contienen 

(Cruz et al., 2020); la interoperabilidad representa la capacidad con la que cuenta un sistema 

de información para comunicarse y compartir datos, información, documentos y objetos 

digitales de forma efectiva, con uno o varios sistemas de información, mediante una 

interconexión libre, automática y transparente, sin dejar de utilizar la interfaz del sistema 

propio (Fiantis, 2007). 

Las publicaciones científicas constituyen el núcleo de la evaluación de la actividad 

investigadora (Giménez-Toledo, 2015), además entre los estudios disponibles, los análisis 

bibliométricos han dado cuenta del ritmo acelerado de la producción científica, sus tendencias 

y regularidades, los países e instituciones contribuyentes y los temas tratados (Forero-Peña et 

al., 2020).   

La producción científica será más valorada, y tendrá un impacto del trabajo ejecutado a 

través de estudios bibliométricos, con los cuales se cuantifica la ciencia en forma objetiva, 

siendo potenciadas con la explotación del conocimiento científico y su recopilación en las 

bases bibliográficas de datos (Cuenca-Fontbona et al., 2019).   

Los estudios bibliométricos son útiles para valorar el estado actual de las investigaciones, 

así como la contribución entre investigadores y países en los campos del conocimiento, lo 

cual permitirá orientar las futuras líneas de investigación hacia campos específicos (Ortiz-

Núñez, 2020). Este tipo de evaluaciones se constituyen en instrumentos para la toma de 

decisiones, en herramientas para la generación y reorientación de políticas, tareas de 

benchmarking e identificación de buenas prácticas en el desarrollo del quehacer científico. 

El uso de indicadores bibliométricos para el estudio de la actividad investigadora se basa 

en como las publicaciones científicas son el resultado esencial de dicha actividad, y 

proporcionan información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, 

evolución, visibilidad, tendencia, calidad y estructura (Cuenca-Fontbona et al., 2019). 

Por todo lo explicado anteriormente, se desarrolló una herramienta que use y transforme 

los recursos de la producción científica almacenada en el repositorio de la UPeU que facilite 



el análisis y comprensión de los datos almacenados, de tal forma que ayude o asista en la 

toma de decisiones a nivel político, administrativo y operativo (Facundo et al., 2018). 

La construcción del sistema de indicadores bibliométricos se realizó mediante la 

explotación y recuperación de información de la plataforma DSpace a través de tecnologías 

de desarrollo de software para la extracción de datos requeridos, de tal manera que se pueda 

obtener indicadores para el análisis de información mediante dashboards, teniendo en cuenta 

que estos son más fáciles de interpretar por su composición gráfica, debido a que la 

visualización de imágenes permite que la transmisión y entendimiento de la información sea 

más fluida (Antonio & Mera, 2020).  A través del uso de la estadística se pueden identificar 

patrones sobre el desarrollo de la investigación y tomar decisiones para mejorar el desempeño 

(Facundo et al., 2018). 

Por lo tanto, la relevancia en los indicadores, hace referencia a la influencia potencial que 

una investigación puede tener para el avance del conocimiento científico, pero también puede 

expresar otros factores como difusión o visibilidad a corto plazo según (López González, 

2016). Por último, la calidad indica lo bien realizada que puede estar una investigación, el 

conocimiento que aporta, su exactitud y su originalidad, por lo tanto, debe ser valorada por 

la opinión de expertos mediante un juicio subjetivo tal y como lo indica (Peralta González, 

2015).  

El apoyo a la toma de decisiones conlleva ayudar a los niveles administrativos de las 

organizaciones a tener mejores puntos de vista, es decir reunir la información y mediante 

decisiones inteligentes generar alternativas y tomar medidas a través de su estimación, 

evaluación y comparación (Arrias et al., 2019).   

3. Metodología 

 

En la presente investigación se empleó un diseño pre experimental y de corte cuantitativo, 

con una población conformada por el departamento de investigación de la Universidad 

Peruana Unión, que al mes de diciembre del 2022 contaba con 35 personas laborando, del 

cual se trabajó con todos los individuos aplicando un muestreo no probabilístico y por 

conveniencia, mismo grupo que participó en las etapas pre y post de la investigación. 

Para el cumplimiento del objetivo se realizó reuniones pactadas, en el cual se plantearon 

las ideas principales, objetivos, indicadores y recopilación de datos. 



 

La información se recopiló a través de un instrumento elaborado en base a las afirmaciones 

y modelos de (Abrego Almazán et al., 2017) y (Sotelo, 2008), de los cuales se hizo un 

rediseño y validación por juicio de expertos para poder medir la influencia del sistema de 

indicadores bibliométricos (SIB) en la toma de decisiones sobre el repositorio institucional 

de la Universidad Peruana Unión aplicado al grupo muestral, conformado por 4 dimensiones 

y 20 indicadores en la escala de Likert de valores de 1 a 5 con validez de juicio de expertos 

igual a 4.77. 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó SPSS v.25 para posteriormente realizar el 

proceso de tabulación de datos y obtención de las gráficas y pruebas estadísticas. Así mismo, 

se desarrolló el análisis de los datos, comprobación de la normalidad y la aplicación de la 

prueba estadística T Student con el fin de determinar si el sistema de indicadores 

bibliométricos tuvo influencia sobre la toma de decisiones en el repositorio institucional. 

 

La investigación se desarrolló 2 etapas, tanto técnica a través de la construcción del sistema 

de indicadores bibliométricos, y de investigación con la elaboración y aplicación del 

instrumento de medición para evaluar el cumplimiento del objetivo. 

 

Desarrollo del Sistema de Indicadores Bibliométrico 

 

El sistema de indicadores se elaboró mediante una arquitectura para la migración de datos 

(Ver Figura 1), en el cual se usó herramientas de programación y consumo de web servicies.  

De tal manera que los indicadores diseñados se desarrollaron acorde a los parámetros 

propuestos, haciendo consumo de los “metadatos” y estructurándolos en medidas de 

tendencia para así ser un insumo de toma de decisiones basada en el desempeño actual de los 

datos. 

 

 



 

Figura 1. Propuesta de arquitectura para la migración de datos del sistema de indicadores 

bibliométricos DSPACE UPeU. 

Se desarrolló el análisis de la información expuesta de cada artículo y documento de 

investigación publicado en el repositorio institucional DSPACE, para ello se identificó el 

modelo de arquitectura de la plataforma mencionada, (Paredes, 2021) nos indica que DSpace 

está compuesta por comunidades, subcomunidades, colecciones y los metadatos (Ver Figura 

2) en los cuales se almacenan diferentes tipos de información como son las de autores, 

coautores, asesores, tipos y líneas de investigación, fecha de publicación, entre otros datos 

más que pueden ser usados como dimensiones o medidas en el cual se pueden realizar 

indicadores muestrales. 

 

 

Figura 2. Fuente propia: Arquitectura DSpace. 

Para la extracción de datos se realizó la petición al dominio identificador del repositorio 

mediante la variable URL, de esa manera se creó una función que permita acceder a DSpace 



REST para posteriormente procesarla, para ello se hizo uso del lenguaje de programación 

PHP, que nos permite obtener esta información de forma sencillo, ya que cuenta con 

funciones pre definidas con las cuales podemos extraer listas de forma simplificada (Ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Petición al Api rest y extracción de datos. 

Al finalizar la extracción de todos los metadatos, se realizó una evaluación y análisis según 

composición, para posteriormente recorrer cada uno de ellos y almacenarlos de forma 

organizada (Ver Figura 4), de tal manera que el acceso a cada comunidad y colección del 

repositorio sea simple; para el almacenamiento de los metadatos se creó una función, la cual 

se ejecuta automáticamente cada que aparece un nuevo ítem dentro de las colecciones de 

DSpace. 



 

Figura 4. Almacenamiento de la metadata en una base de datos. 

En la creación y visualización de indicadores mediante dashboards, previamente se 

desarrolló un análisis de variables, la cual es seleccionada y así realizar la petición hacia 

nuestro servidor de dicha variable. Así mismo se utilizó la librería Chart JS y chart canvas de 

código abierto basado en JavaScript (Ver Figura 5), la cual tiene como función principal 

mostrar gráficos estadísticos hacia los usuarios, de forma dinámica e interactiva, convirtiendo 

datos almacenados en figuras interpretativas. 

 

Figura 5. Librería Chart JS y canvas 



 

Herramienta de medición  

Como segunda etapa se hizo uso de la herramienta diseñada para medir el nivel de 

influencia en la toma de decisiones, el cual fue aplicado en el pre y post implementación de 

sistema de indicadores bibliométricos y de ello se obtuvieron los resultados demostrados en 

el presente artículo, reuniendo información que permite evidenciar la investigación y 

validaciones realizadas en cada etapa. 

4. Resultados y discusión 

 

Sistema de Indicadores Bibliométrico 

La implementación se realizó a través de la publicación de un web host, donde se alojó el 

sistema como también la base de datos interna en la cual es almacenada la información 

obtenida a través del api rest la cual ha sido procesada y estructurada para poder ser 

presentada en indicadores bibliométricos de diferentes tipos y gráficos. 

Para lograr un mejor entendimiento por parte de los usuarios se llevaron a cabo 2 reuniones 

de coordinación y presentación de la herramienta, donde los usuarios empezaron a realizar 

diversas interacciones con el sistema, haciendo énfasis en la facilidad de comprensión y 

utilidad que tenía, a comparación de la plataforma DSpace que si bien es cierto cuenta con 

información estructurada, la presentación de los metadatos se da de manera individual, lo cual 

dificulta ver el comportamiento masivo de la información. 

Como podemos visualizar en uno de los indicadores, se muestra información acerca de la 

cantidad de publicaciones según grados académicos específicos con filtros por sede y 

periodos de fechas; que según los usuarios esto les permitía observar la evolución 

investigativa de cada segmento académico en diferentes periodos y así poder tomar decisiones 

de reforzamiento en los campos de investigación de los grados con menor impacto (Ver 

Figura 6).  



 

Figura 6. Cantidad de publicaciones por grado académico. 

Así mismo en otro indicador bibliométrico se muestran las líneas de investigación de mayor 

publicación, que de igual manera usa filtros para visualizar la información como pueden ser 

por sede, facultad, escuela profesional y año de publicación, los cuales se adecúan a la 

necesidad de consulta de información para la toma de decisiones (Ver  Figura 7). 

 

 

Figura 7. Líneas de investigación donde se realiza mayor publicación. 

Validación de la influencia del SIB sobre la toma de decisiones  

Tal y como se evidencia en la Tabla 1, se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk 

debido a que el tamaño de la muestra fue de 35 individuos, obteniendo que el valor de p fue 

mayor a 0.05 y por lo tanto sigue una distribución normal. 



 

Tabla 1. 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk 

 Estadístico gl p 

Pre Test 0.944 35 0.072 

Post Test 0.951 35 0.122 

Como parte de la medición de la influencia del sistema de indicadores bibliométricos sobre 

la toma de decisiones fue necesario basarse en 4 principales dimensiones: Utilidad para tomar 

decisiones, complejidad de la información, disponibilidad, fiabilidad y legibilidad; los cuales 

fueron comparados acorde a la percepción de los sujetos de muestra (Ver Figura 8). 

 

Figura 8. Influencia del SIB en la toma de decisiones. 

Asimismo, se puede visualizar la diferencia en la percepción para la toma de decisiones 

(Ver Figura 9), tanto de las plataformas DSpace en la etapa Pre Test y el Sistema de 

Indicadores Bibliométricos (SIB) en la etapa Post Test. 



 

Figura 9. Diferencia entre pre test y post test. 

Acorde a lo expuesto en la Tabla 2, se evidencia un incremento significativo con respecto 

a la toma de decisiones, que se visualiza en el valor de “p” en cada dimensión, donde los 

valores son menores a 0.05, el mismo que se desarrolló en base a las investigaciones de (Garc 

et al., 2021) y (Cordoví Hernández et al., 2019). 

 

Tabla 2. 

Prueba T Student  de las etapas pre y post test de cada dimensión  

Dimensión Test t gl p 

Disponibilidad Pre-Post -15.828 35 0.000 

Fiabilidad Pre-Post -15.430 35 0.000 

Complejidad Pre-Post -22.591 35 0.000 

Utilidad Pre-Post -25.770 35 0.000 

 

De igual manera los datos presentados en la Tabla 3 nos permite validar el cumplimiento 

de la investigación demostrando que, el sistema de indicadores bibliométricos si tiene una 

influencia positiva sobre la toma de decisiones con respecto al Dspace, lo cual se comprueba 

en el valor de “p” que es menor a 0.05. 

 



Tabla 3.  

Prueba T Student de las etapas pre test y post test. 

Test t gl p 

Pre-Post -39.237 34 0.000 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Según los resultados obtenidos de la prueba T student demostrados en la Tabla 2, se 

determina que la investigación ha logrado cumplir su objetivo, es decir, demostrar que el 

sistema de indicadores bibliométricos tiene una influencia positiva en la toma de decisiones 

acorde a las dimensiones expuestas que son i) disponibilidad, evaluar la accesibilidad de la 

información, ii) fiabilidad y legibilidad, evaluar la veracidad y objetividad de la información, 

iii) complejidad de la información, evaluar la facilidad de comprensión y entendimiento de 

la información, iv)utilidad para la toma de decisiones, evaluar si la información presentada 

ayuda a tener una mejor visión del ámbito de investigación. 

La implementación del sistema de indicadores bibliométricos se encuentra alojado en un 

web host, cuenta con una arquitectura escalable, es decir que se podría adaptar ante futuros 

cambios como el aumento o transformación de metadatos almacenados en el repositorio 

Dspace, asimismo, su propio diseño le permite organizar de manera efectiva la nueva 

información sin necesidad de realizar algún registro, sino solo una actualización directa. 

Como afirmación final el Sistema de Indicadores Bibliométrico implementado, influyó 

positivamente en la toma de decisiones con respecto al Dspace y las líneas de investigación 

de la Universidad Peruana Unión. 

El modelo del sistema de indicadores bibliométricos es referente para organizar 

información individualmente distribuida en diferentes repositorios, en este caso para el 

Dspace solo fue necesario realizar el consumo de información a través del api rest, y organizar 

la estructura según la naturaleza de los datos y segmentación. 
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