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RESUMEN

La investigación científica en Ecuador ha experimentado un notable crecimiento en la última

década. Sin embargo, los investigadores aún enfrentan desafíos significativos para acceder

a información relevante y colaborar eficazmente. Este proyecto propone la integración de

las plataformas ResNet y ReSearchDecide en una sola plataforma integral denominada

CENTINELA. La nueva plataforma busca mejorar la eficiencia y efectividad de la investiga-

ción científica en Ecuador mediante la implementación de funciones tipo red social para los

usuarios.

El desarrollo del componente B, parte esencial de CENTINELA, incluyó la revisión sistemáti-

ca de la literatura, la definición de requisitos técnicos y funcionales, la creación de mockups,

el desarrollo del frontend y backend, y la integración de ambos. El componente B permite

la gestión de perfiles de usuario, la creación de publicaciones y la formación de grupos de

investigación. La integración de estas funcionalidades promueve la colaboración académica

y mejora el acceso a información relevante para los investigadores.

PALABRAS CLAVE - Integración de plataformas, red social académica, gestión de perfiles,

colaboración científica, Ecuador
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ABSTRACT

Scientific research in Ecuador has experienced remarkable growth in the last decade. Ho-

wever, researchers still face significant challenges in accessing relevant information and

collaborating effectively. This project proposes the integration of the ResNet and ReSearch-

Decide platforms into a single comprehensive platform called CENTINELA. The new plat-

form aims to improve the efficiency and effectiveness of scientific research in Ecuador by

implementing social network-like functions for users.

The development of component B, an essential part of CENTINELA, included a systematic

literature review, the definition of technical and functional requirements, the creation of moc-

kups, the development of the frontend and backend, and the integration of both. Component

B allows for user profile management, the creation of publications, and the formation of re-

search groups. The integration of these functionalities promotes academic collaboration and

improves access to relevant information for researchers.

KEYWORDS - Platform integration, academic social network, profile management, scienti-

fic collaboration, Ecuador
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema

En el contexto de la creciente producción científica en Ecuador y la necesidad de op-

timizar los recursos para abordar los complejos desafíos de la investigación, surge la mo-

tivación para desarrollar un proyecto que promueva la colaboración entre investigadores

ecuatorianos. A pesar del incremento en la producción científica y la existencia de plata-

formas como REDI1, los investigadores en Ecuador enfrentan desafíos significativos para

acceder de manera rápida y efectiva a información relevante. La falta de interoperabilidad

entre las plataformas existentes obstaculiza el intercambio eficiente de información y la co-

laboración efectiva entre investigadores.

Actualmente, existen dos proyectos de pregrado enfocados en mejorar la colaboración

académica y la eficiencia en la toma de decisiones, que constituyen la base de este nue-

vo proyecto. El primero de ellos, ResNet, se dedica a construir redes de coautoría a partir

de publicaciones científicas usando datos de Scopus [1], permitiendo a los investigadores

obtener una visión clara de la producción científica del país. El segundo, ReSearchDecide,

aborda la complejidad y el tiempo requeridos para alcanzar consensos y gestionar la ads-

cripción de miembros dentro de un grupo de investigación [2], [3].

La problemática principal radica en la falta de interoperabilidad entre estas plataformas,

lo que impide una colaboración eficiente entre investigadores. Esta falta de integración re-

sulta en una duplicación de esfuerzos y una menor eficiencia en la formación de grupos

de investigación coherentes dentro de la comunidad científica ecuatoriana. Por lo tanto, el

objetivo principal del proyecto es unificar estas plataformas en una sola plataforma integral

denominada CENTINELA, facilitando el acceso rápido a información relevante y mejorando

la calidad de la investigación en Ecuador.

Para resolver los problemas mencionados, se propone combinar las fortalezas de am-

bas plataformas y ampliar sus funcionalidades, dando lugar a CENTINELA. Este proyec-
1REDI es una red internacional destinada a facilitar la colaboración entre investigadores de diversas discipli-

nas. Para más información, consulte: https://www.redi.org
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to representa un esfuerzo significativo para centralizar la información sobre la producción

científica del país y formar grupos de trabajo que puedan consensuar sobre temas de in-

vestigación. El objetivo principal de la versión 1 de CENTINELA es unificar las plataformas

ResNet y ReSearchDecide en una sola, preparando el terreno para la incorporación de nue-

vas funcionalidades que la enriquezcan y la conviertan en una herramienta atractiva para

sus usuarios.

En términos generales, esta primera iteración de CENTINELA se compone de cuatro

componentes, los cuales se ilustran claramente en la Figura 1.1.

Figura 1.1: Diagrama general del Sistema CENTINELA, unificando los sistemas ResNet,

ReSearchDecide y sus respectivos componentes A, B, C, D.

Componente A: Responsable de migrar ResNet a CENTINELA y automatizar la re-

copilación de datos de Scopus, una funcionalidad que el primer sistema no poseía.

Componente B: Encargado de migrar ReSearchDecide a CENTINELA e incluir ca-

racterísticas fundamentales de una red social.

Componente C: Se ocupa de migrar ReSearchDecide a CENTINELA, mejorar el pro-

ceso de consenso e incluir un centro de notificaciones.

Componente D: Responsable de la migración de ResNet a CENTINELA e incorpora-

ción de paneles de control que permitan visualizar la evolución y estado de la produc-
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ción científica en Ecuador.

En este documento se abordarán los aspectos fundamentales de CENTINELA, con un

enfoque especial en la migración tecnológica del sistema ReSearchDecide. La Figura 1.2,

derivada de la Figura 1.1, ilustra el componente B, el cual se centra en la implementación

de funcionalidades de red social para los usuarios del sistema CENTINELA.

Figura 1.2: Diagrama del Componente B del Sistema CENTINELA.

El componente B se enfoca en la incorporación de características propias de las redes

sociales para los usuarios del sistema CENTINELA. Esta migración tecnológica incluye tan-

to el frontend como el backend. En cuanto al frontend, se realizará una transición de React

a Angular con el objetivo de mejorar la interacción del usuario y la estética del sistema.

En el backend, la versión 1 (V1) de ReSearchDecide utilizaba Firebase (Backend-as-a-

Service), lo cual presentaba limitaciones en cuanto a personalización y escalabilidad. Por

consiguiente, se optó por desarrollar un backend REST API desde cero utilizando Django

Rest Framework y PostgreSQL, permitiendo así un control total sobre la lógica del servidor.

1.2. Justificación Teórica

La integración de plataformas para la colaboración científica se sustenta en la teoría de

las redes sociales y la teoría de la coautoría. Las redes sociales académicas y las redes

de coautoría son fundamentales para el avance científico, ya que facilitan la interacción y
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colaboración entre investigadores. La teoría de sistemas de recomendación también juega

un papel crucial, ya que estos sistemas pueden personalizar la experiencia del usuario y

resaltar contenido relevante, mejorando la visibilidad de temas y publicaciones relevantes

para los investigadores. Este proyecto se basa en estas teorías para diseñar un sistema que

optimice la colaboración y el intercambio de información entre investigadores ecuatorianos.

Las redes sociales académicas se definen como plataformas que facilitan la interacción

y comunicación instantánea entre investigadores, permitiéndoles compartir recursos de in-

formación y documentación de manera eficiente [4]. Estas redes no solo fomentan la crea-

ción de conexiones profesionales, sino que también permiten el desarrollo de identidades

profesionales a través de perfiles, y la difusión de información relevante en la comunidad

científica.

La teoría de la coautoría resalta la importancia de las colaboraciones científicas y cómo

estas contribuyen significativamente al avance del conocimiento. Las redes de coautoría

permiten a los investigadores beneficiarse de la diversidad de ideas y enfoques, lo que a

su vez incrementa la calidad y el impacto de las investigaciones [5]. Estas redes facilitan

la creación de mapas de conocimiento, que son esenciales para la identificación de áreas

emergentes y la estructuración de campos de estudio.

Por otro lado, los sistemas de recomendación (RS) juegan un papel crucial en el en-

torno académico al personalizar la experiencia del usuario. Estos sistemas pueden analizar

el comportamiento y las preferencias de los investigadores para sugerir contenido relevante,

mejorando así la visibilidad de publicaciones y temas de interés [6]. La implementación de

RS en plataformas académicas facilita el descubrimiento de recursos valiosos y la conexión

con otros investigadores que comparten intereses similares.

En resumen, este proyecto se basa en la teoría de las redes sociales académicas, la

teoría de la coautoría y la teoría de sistemas de recomendación para desarrollar una pla-

taforma que optimice la colaboración y el intercambio de información entre investigadores

ecuatorianos. Estas teorías proporcionan una base sólida para justificar la necesidad de

una herramienta que no solo facilite la comunicación y colaboración, sino que también pro-

mueva la difusión eficiente del conocimiento científico.
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1.3. Justificación Metodológica

La metodología ágil Scrum se ha seleccionado para el desarrollo del proyecto debido a

su flexibilidad y capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos [7]. Scrum permite la

entrega incremental y continua de valor para el usuario mediante la realización de sprints

cortos y frecuentes. Esta metodología incluye reuniones diarias para discutir las actividades

y posibles obstáculos, y retrospectivas para analizar y mejorar el trabajo realizado en cada

sprint. La adopción de Scrum garantizará que el proyecto se desarrolle de manera iterativa

y que se puedan realizar ajustes rápidos en respuesta a nuevas necesidades o desafíos.

La flexibilidad de Scrum radica en su capacidad para adaptarse a los cambios de re-

quisitos a lo largo del ciclo de desarrollo, lo cual es esencial en entornos dinámicos y com-

plejos. Además, esta metodología facilita la implementación de cambios mediante ciclos de

desarrollo cortos y retrospecciones periódicas, lo que permite a los equipos de desarrollo

reaccionar rápidamente a las necesidades cambiantes y mejorar continuamente los proce-

sos y resultados del proyecto. Esta capacidad de adaptación es especialmente crucial en

proyectos de investigación y desarrollo, donde los objetivos y las prioridades pueden evolu-

cionar rápidamente.

Por lo tanto, la metodología Scrum no solo proporciona un marco flexible y adaptable,

sino que también promueve la entrega continua de valor y la mejora constante, lo cual es

fundamental para el éxito del proyecto CENTINELA.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Unificar las plataformas ResNet y ReSearchDecide en una sola plataforma integral de-

nominada CENTINELA, que implemente funciones tipo red social para los usuarios del

sistema.

1.4.2. Objetivos específicos

Analizar y comprender en detalle los sistemas ResNet y ReSearchDecide para identi-

ficar sus funcionalidades, requerimientos y posibles áreas de mejora.
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Diseñar e implementar una arquitectura de integración que permita la interoperabilidad

entre los diferentes sistemas, garantizando la coherencia de datos y la compatibilidad

de las plataformas.

Desarrollar y añadir un módulo de perfil y autenticación que implemente funciones

similares a una red social para los usuarios del sistema.

Entregar un sistema integrado visualmente cohesivo, asegurando que los usuarios fi-

nales perciban una experiencia de uso uniforme y consistente.

1.5. Alcance

El alcance del proyecto se centra en la integración de los sistemas ResNet y ReSearch-

Decide, sirviendo como base para el desarrollo de otros componentes. El objetivo es asegu-

rar la interoperabilidad entre ambos sistemas y renovar la interfaz de usuario centralizándola

en una única plataforma. Esto implica la unificación de la experiencia del usuario y la opti-

mización de la eficiencia operativa al consolidar funcionalidades clave en un solo punto de

acceso. Además, se implementarán funcionalidades de red social en el módulo de perfil de

usuario, permitiendo la creación de perfiles, publicaciones y grupos de investigación.

Basándonos en los prototipos de ambos proyectos que ya cuentan con requisitos de-

finidos e implementados, se propone la adopción del marco ágil Scrum para garantizar la

flexibilidad necesaria y la entrega iterativa e incremental del software a través de sprints.

1.6. Marco Teórico

El desarrollo de una plataforma de red social requiere una comprensión profunda de

los conceptos y funcionalidades que definen a este tipo de servicios. Este marco teórico

se centra en la estructura y propósito de las redes sociales, con un enfoque particular en

aquellas destinadas al ámbito académico. A través de este análisis, se destacan los prin-

cipales objetivos y características de las redes sociales académicas, la dinámica de los

grupos y comunidades que las integran, así como la importancia de la visualización de te-

mas relevantes y las redes de coautoría. Este marco ofrece una base sólida para el diseño

y desarrollo de una plataforma que no solo facilite la comunicación y colaboración entre los

usuarios, sino que también promueva la difusión y el intercambio eficiente de conocimientos

en el entorno académico.
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1.6.1. Redes Sociales

Una red social puede conceptualizarse como una plataforma en línea que facilita la co-

nexión, el intercambio de información, la coordinación de actividades y, en líneas generales,

el mantenimiento de la comunicación entre sus usuarios [8]. En este contexto, se argumenta

que las funciones de una red social buscan acercar a los usuarios, permitiéndoles identificar

grupos afines donde cada miembro pueda seguir o unirse en base a intereses compartidos.

Redes Sociales Académicas

Una red social académica tiene como propósito facilitar la interacción y comunicación

instantánea entre investigadores, permitiéndoles compartir de manera rápida y simultánea

diversos recursos de información y documentación [4]. Para lograr este propósito, se esta-

blece una serie de objetivos que deben cumplirse para considerarla efectivamente una red

social académica.

Objetivos de las Redes Sociales Académicas [4]

Establecer conexiones profesionales mediante redes de contactos.

Crear grupos de interés para debatir y compartir recursos.

Desarrollar una identidad profesional a través de perfiles.

Difundir y compartir información, experiencias profesionales, invitaciones a eventos,

conmemoración de efemérides, lecturas e ideas.

Publicar contenidos relevantes, opiniones, entre otros.

Servir como medio de comunicación eficiente entre profesionales.

1.6.2. Grupos y Comunidades

Desde una perspectiva social, definimos un grupo como un conjunto específico de in-

dividuos que colaboran a lo largo de un periodo extenso con el propósito de alcanzar una

meta compartida. Durante este proceso continuo de comunicación e interacción, se esta-

blecen normas comunes y se asignan tareas, fomentando así el desarrollo de un sentido de

solidaridad entre sus miembros [9].
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En la actualidad, las plataformas de investigación en redes sociales facilitan la creación

de comunidades que se forman con el objetivo de compartir resultados y colaborar, ya sea

de manera explícita o implícita. Gracias al uso de Internet, la ubicación física ya no repre-

senta un obstáculo para el intercambio fácil y libre de información. En consecuencia, las

herramientas web y las redes sociales de investigación han ampliado significativamente las

oportunidades de colaboración, incluso cuando los investigadores no han tenido previamen-

te contacto en sus instituciones o en eventos científicos [10].

1.6.3. Visualización de Temas Relevantes

La presentación de temas relevantes desempeña un papel crucial en mantener a los

usuarios informados y comprometidos. Este proceso implica analizar el contenido generado

por los usuarios y resaltar los temas más pertinentes mediante los Sistemas de Recomen-

dación (RSs).

Sistemas de Recomendación

Los Sistemas de Recomendación son herramientas informáticas diseñadas para ofrecer

sugerencias personalizadas a los usuarios, basándose en su historial de uso, preferencias

y comportamiento. Estas recomendaciones buscan mejorar la experiencia del usuario al

proporcionar opciones relevantes y afines a sus intereses [6].

Existen dos enfoques principales en los Sistemas de Recomendación: el filtrado cola-

borativo y el filtrado basado en contenido. En el filtrado colaborativo, se parte de la premisa

de que si a un usuario le gustó un artículo específico, es probable que disfrute de otros

artículos que hayan sido del agrado de usuarios con preferencias similares. Por otro lado,

el filtrado basado en contenido sugiere productos similares a los que el usuario ha preferi-

do en el pasado, basándose en las características de los productos. Esta estrategia tiene

la ventaja de ofrecer recomendaciones incluso en ausencia de otros usuarios con gustos

afines [6].

Cuando aplicamos estos principios a una red social, se facilita que los usuarios encuen-

tren tanto temas de su interés como grupos afines a sus áreas de estudio. De esta manera,

la recomendación no solo se limita a contenidos individuales, sino que también se extiende

a la posibilidad de conectar a los usuarios con comunidades que compartan sus afinidades.
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1.6.4. Redes de Coautoría

En la actualidad, el análisis de la producción científica ha adquirido una importancia

significativa, impulsado por los estudios bibliométricos y cienciométricos. Estos estudios no

solo estructuran los ámbitos científicos a través de fuentes bibliográficas, sino que también

desentrañan las tácticas para identificar a los autores, comprender sus relaciones y analizar

las tendencias de investigación [5].

Impacto y reconocimiento

Más allá de la eficiencia medida en términos de la cantidad de publicaciones y la con-

tribución global de los autores, se destacan dos elementos cruciales en la producción cien-

tífica: la formación de redes de colaboración y la creación de mapas de conocimiento. La

colaboración científica emerge como un componente esencial en la labor del investigador,

no solo contribuyendo a la internacionalización, sino también proporcionando acceso a re-

cursos y prestigio de otros investigadores e instituciones [5].

La colaboración, tanto a nivel nacional como internacional, no solo aborda problemas

sociales desde perspectivas diversas, sino que también fomenta el espíritu crítico y mejora

la comunicación en la comunidad científica. Esta cooperación no solo contribuye al desa-

rrollo de las sociedades, sino que también enriquece la investigación gracias a la diversidad

de culturas y conocimientos. De hecho, los organismos reguladores del avance científico

reconocen la importancia de la colaboración en la investigación como un catalizador para

estudios de mayor calidad y relevancia [5].

El segundo componente crucial se vincula a la identificación de mapas de conocimiento

derivados de la actividad científica. Estos mapas no solo son herramientas visuales para la

representación de la actividad científica, sino que también facilitan la ubicación y visualiza-

ción del conocimiento. La utilidad de esta herramienta radica en su capacidad para desvelar

de manera exhaustiva la estructura de una disciplina, permitiendo descubrir subcampos,

ejes temáticos y dominios dentro de una dimensión evaluada, diferenciando entre temas

principales y auxiliares [5].
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1.6.5. Arquitectura Hexagonal

La arquitectura hexagonal, también conocida como ports and adapters u onion archi-

tecture, es un patrón de diseño de software que enfatiza la separación entre la lógica del

negocio y las interfaces externas. Este diseño permite que el núcleo de la aplicación sea

independiente de la infraestructura, facilitando la prueba y el mantenimiento del sistema. En

esta arquitectura, los componentes externos se conectan a la lógica del negocio a través

de “puertos” y “adaptadores”, lo que permite que diferentes tecnologías interactúen con el

núcleo de manera intercambiable y sin afectar su funcionamiento interno [11].

La arquitectura hexagonal se ha utilizado en este proyecto debido a sus múltiples bene-

ficios. Principalmente, mejora la escalabilidad y mantenibilidad del sistema al permitir que la

lógica del negocio sea probada de forma aislada, sin depender de las tecnologías externas.

Además, facilita la adaptabilidad del software, permitiendo que cambios en la infraestruc-

tura no afecten el núcleo del negocio, lo que resulta en un desarrollo más ágil y eficiente [12].

1.6.6. Herramientas utilizadas

A continuación, en la Tabla 1.1 se presenta un desglose de las herramientas empleadas.

Herramienta Descripción Versión Usada

Git

Git es un sistema de control de

versiones distribuido, lo que implica que

un clon local del proyecto funciona como

un repositorio de control de versiones

completo [13].

2.41.0.windows.3

Tailwind

Tailwind es un marco de trabajo CSS

altamente personalizable, que permite a

los desarrolladores implementar

rápidamente diseños sin necesidad de

escribir CSS personalizado [14].

v3

10



Herramienta Descripción Versión Usada

Node

Node.js es un entorno de ejecución para

JavaScript que permite a los

desarrolladores ejecutar código

JavaScript en el servidor, facilitando la

creación de aplicaciones escalables [15].

18.20.2

Angular

Angular es una plataforma y framework

para desarrollar aplicaciones web de una

sola página usando HTML y TypeScript.

Es mantenido por Google [16].

16.2.14

Typescript

TypeScript es un superset de JavaScript

que añade tipado estático opcional y

otras características avanzadas,

facilitando la creación de aplicaciones

más robustas [17].

5.5.4

FontAwesome

FontAwesome es una biblioteca de

íconos que proporciona una amplia

gama de íconos vectoriales

personalizables, utilizados comúnmente

en el desarrollo web [18].

6.6.0

PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de

bases de datos relacional orientado a

objetos (ORDBMS) de código abierto

que soporta gran parte del estándar

SQL. Es conocido por sus características

avanzadas como consultas complejas,

integridad transaccional y control de

concurrencia multiversión, además de su

alta extensibilidad [19].

16
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Herramienta Descripción Versión Usada

Django REST

Framework

Django REST Framework es un

poderoso y flexible kit de herramientas

para construir APIs web en Django.

Facilita la creación rápida y sencilla de

APIs robustas [20].

3.15.1

Docker

Docker es una plataforma de

contenedorización que permite a los

desarrolladores empaquetar

aplicaciones y sus dependencias en

contenedores, asegurando que se

ejecuten de manera consistente en

cualquier entorno [21].

26.1.4

Figma

Figma es una herramienta de diseño

gráfico y prototipado colaborativa

basada en la web, que permite a los

equipos trabajar juntos en tiempo real

para crear y compartir diseños [22].

Tabla 1.1: Herramientas utilizadas.
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2. METODOLOGÍA

En este capítulo se describen las etapas que se han llevado a cabo en Sprints para el

desarrollo de este proyecto.

2.1. Introducción a la metodología de desarrollo ágil

El presente proyecto de tesis se basará en un enfoque ágil para la gestión del trabajo en

equipo en el desarrollo de proyectos. Para ello, se seguirá el Manifiesto Ágil, el cual es un

conjunto de cuatro valores y diecisiete principios que permiten lograr una mayor agilidad en

el trabajo dentro de un proyecto.

Los valores del Manifiesto Ágil son los siguientes [23]:

1. Individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas: Prio-

rizar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.

2. Software funcionando por encima de la documentación extensa: Enfocarse en

entregar software funcional que cumpla con los requisitos del cliente.

3. Colaboración con el cliente por encima de la negociación del contrato: Fomentar

una relación de trabajo continua con el cliente para asegurar que el producto final

cumpla con sus necesidades.

4. Respuesta ante el cambio por encima del seguimiento de un plan: Ser flexible y

adaptarse a los cambios que surjan durante el desarrollo del proyecto.

Tomando en cuenta las directrices proporcionadas por Schwaber [24], el proyecto de tesis

adoptará un enfoque ágil, considerando la naturaleza cambiante de los requerimientos en

el desarrollo de software. La decisión de utilizar la metodología Scrum se basa en su capa-

cidad para gestionar proyectos de manera adaptable y eficiente.

Scrum, siendo un marco ligero, permite a individuos, equipos y organizaciones generar

valor mediante soluciones adaptables a problemas complejos [24]. Su enfoque iterativo e

incremental proporciona una mayor previsibilidad y control sobre los riesgos asociados al

desarrollo de software.
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En la práctica, Scrum reúne a un grupo de personas con habilidades diversas y com-

plementarias, formando un equipo cohesionado y autónomo. Los valores fundamentales de

Scrum, como el compromiso, el enfoque, la apertura, el respeto y el coraje, son la base

de su éxito [24]. Los miembros del equipo Scrum se comprometen a alcanzar los objetivos

establecidos, apoyándose mutuamente y trabajando en colaboración.

El método principal de trabajo en Scrum se realiza a través de sprints, periodos de tiem-

po cortos y definidos donde se concentran los esfuerzos en la consecución de objetivos

específicos [24]. Esta práctica permite mejorar continuamente el progreso del proyecto y

garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El equipo Scrum está compuesto por roles específicos, incluyendo al Scrum Master,

quien actúa como facilitador y líder del equipo, al propietario del producto (Product Owner),

responsable de definir y priorizar los requisitos del producto, y a los desarrolladores, encar-

gados de llevar a cabo la implementación técnica [24]. Dentro del equipo Scrum, no existen

jerarquías rígidas; todos los miembros son profesionales con un objetivo común: la entrega

exitosa del Producto.

2.2. Ciclo de Desarrollo Iterativo del Software

El ciclo de desarrollo de software que se empleará para la construcción del componente

B, desarrollo de componente que implemente funciones del tipo red social para los usuarios

del sistema, constará de 7 sprints, como se puede observar en la Tabla 2.1.

Id Nombre Descripción

S0

Revisión Sistemática y

Definición de Requisi-

tos

En este sprint, se llevará a cabo una revisión

sistemática de la literatura existente para com-

prender a fondo los conceptos, tecnologías y

mejores prácticas relevantes para el desarrollo

del componente B. El objetivo es establecer un

sólido marco conceptual que guíe el diseño e

implementación del mismo, y definir los requisi-

tos técnicos y funcionales.
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Id Nombre Descripción

S1

Elaboración de Moc-

kups y Definición de

Estilos

Durante este sprint, se crearán mockups de-

tallados que representen la interfaz de usua-

rio del sistema integrado, teniendo en cuenta

los requisitos y la arquitectura definidos previa-

mente. También se definirán los estilos y colo-

res a utilizar en el frontend. El objetivo es visua-

lizar y validar el diseño de la interfaz antes de

proceder con la implementación.

S2
Desarrollo de Pantallas

de Registro y Login

En este sprint, se llevará a cabo el desarrollo

de las interfaces frontend para las pantallas de

registro y login, asegurando su adaptabilidad a

diferentes dispositivos y siguiendo el principio

de Mobile First.

S3
Desarrollo de Pantalla

de Perfil de Usuario

Durante este sprint, se desarrollará la panta-

lla de perfil de usuario, incluyendo la sección

“About” del perfil, permitiendo a los usuarios

agregar y editar información personal, discipli-

nas y detalles de contacto.

S4

Desarrollo de Funcio-

nalidades de Login y

Usuario en Backend

En este sprint, se crearán los modelos y se-

rializadores para la gestión de usuarios en el

backend utilizando Django, y se desarrollarán

vistas y endpoints necesarios para la autenti-

cación y gestión de perfiles de usuario.

S5

Desarrollo de Funcio-

nalidades de Publica-

ciones y Grupos en

Backend

Durante este sprint, se crearán los modelos y

serializadores para la gestión de publicaciones

y grupos en el backend utilizando Django, y se

desarrollarán vistas y endpoints necesarios pa-

ra la gestión de publicaciones y grupos.
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Id Nombre Descripción

S6

Integración Final y

Configuración de

Docker

En este sprint, se integrará la comunicación

entre el frontend y el backend mediante APIs

RESTful, se configurará el entorno de desa-

rrollo usando Docker, y se realizarán pruebas

de integración para asegurar el funcionamiento

correcto de la aplicación.

Tabla 2.1: Sprints.

2.3. Roles

Como fue mencionado anteriormente en la Sección 2.1, el flujo de trabajo a desarrollar

será Scrum, en el cual se establecen varios roles. En primer lugar, tenemos al dueño del

producto o Product Owner, quien se encarga de proporcionar las funcionalidades del pro-

ducto de software y de priorizar la lista de productos entregables que se deben realizar. El

segundo rol es el equipo encargado del desarrollo o Development Team, quienes tendrán

la tarea en este caso de implementar los componentes necesarios para las funcionalida-

des de la red social. Dado que se requiere la integración de 2 plataformas como ResNet y

ResearchDecide en una sola, se deben recrear funcionalidades como el registro y auten-

ticación de usuarios que originalmente fueron realizadas mediante Firebase. Además, se

procederá a la creación de un perfil para cada usuario registrado con las respectivas fun-

cionalidades de red social y una nueva interfaz para la creación de grupos para el Sistema

de Toma de Decisiones y Consenso Grupal del correspondiente componente C.

Al ser un desarrollo mediante el marco de trabajo Scrum, el equipo es autogestionado,

lo que implica que se decide de manera interna qué es lo que se va a realizar, cuándo y có-

mo. Por ende, son responsables de construir el producto de software de manera autónoma

y con la debida responsabilidad [24].

Finalmente, el tercer rol es el Scrum Master, quien es el encargado de guiar al equipo

de desarrollo basado en el marco de trabajo Scrum. En la Tabla 2.2 se observarán los en-

cargados de ejercer cada rol del marco de trabajo Scrum.
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Rol Responsabilidad Responsable

Product Owner

Proporcionar las funcionali-

dades del producto y priorizar

los entregables

Lorena Recalde

Scrum Master

Guiar al equipo de desarro-

llo según el marco de trabajo

Scrum

Lorena Recalde

Development Team
Implementar los componen-

tes del software
Danny Cabrera

Tabla 2.2: Roles en el marco de trabajo Scrum

2.4. Requisitos y especificaciones

Los requisitos del componente del sistema se obtuvieron mediante charlas y lluvias de

ideas entre los integrantes del equipo de desarrollo. En la Tabla 2.3, se muestra una lista de

los requerimientos obtenidos como resultado de estas actividades.

Id Requisito Complejidad

01
Integrar las plataformas ResNet y Re-

SearchDecide en un sistema unificado
Muy alta

02
Diseñar y desarrollar un frontend unifica-

do para la nueva plataforma
Alta

03
Migrar el sistema de autenticación de Fi-

rebase a una base de datos SQL
Alta

04
Implementar funcionalidades de red so-

cial en el módulo de perfil de usuario
Alta

05
Crear un backend con REST API y doc-

kerizarlo para el módulo de red social
Muy alta

06
Realizar pruebas de usabilidad y acepta-

ción para el sistema integrado
Media

Tabla 2.3: Requerimientos del componente del sistema.
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2.5. Product Backlog

El product backlog es una lista de requisitos detallados y priorizados para el desarrollo

del producto, obtenidos a partir de diversas fuentes y la colaboración del equipo de desa-

rrollo. Estos requisitos incluyen tanto aspectos técnicos como de negocio, y son dinámicos,

evolucionando a medida que se adquiere más conocimiento sobre el producto y las necesi-

dades de los usuarios.

Tomando esto en cuenta, se procederá con el siguiente trabajo aplicando los siguientes

ítems:

Épica: Representa un conjunto de funcionalidades que abarcan múltiples lanzamien-

tos del producto.

Funcionalidad: Se refiere a un conjunto de historias de usuario que representan un

valor comercial para las partes interesadas a lo largo de los sprints.

Historias de usuario: Son descripciones detalladas de las necesidades del trabajo,

que especifican claramente lo que los desarrolladores deben implementar.

Además, se utilizará una nomenclatura específica para identificar las épicas, funcionali-

dades e historias de usuario:

EP[Id]: Identifica las épicas del sistema.

F[Id]: Identifica las funcionalidades dentro de las épicas.

US[Id]: Identifica las historias de usuario dentro de cada funcionalidad.

En la Tabla 2.4 se encuentran definidas las épicas correspondientes a los componentes

y consideraciones respecto al desarrollo de las funcionalidades, la preparación del ambiente

de desarrollo y la validación del producto final del software del componente B.
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Id

(Epic)
Épica Descripción

EP1
Revisión Sistemática y Defi-

nición de Requisitos

En esta épica se llevará a cabo una revisión

sistemática de la literatura existente para com-

prender a fondo los conceptos, tecnologías y

mejores prácticas relevantes para el desarrollo

del componente B. El objetivo es establecer un

sólido marco conceptual que guíe el diseño e

implementación del mismo, y definir los requisi-

tos técnicos y funcionales.

EP2
Elaboración de Mockups y

Definición de Estilos

Esta épica tiene como objetivo la creación de

mockups detallados que representen la interfaz

de usuario del sistema integrado, teniendo en

cuenta los requisitos y la arquitectura definidos

previamente. Además, se buscará la validación

de estos mockups con las partes interesadas

para asegurar que cumplen con las expectati-

vas y se definirán los estilos y colores a utilizar

en el frontend.

EP3
Desarrollo de Pantallas de

Registro y Login

Esta épica tiene como objetivo el desarrollo de

las interfaces frontend para las pantallas de re-

gistro y login, asegurando su adaptabilidad a

diferentes dispositivos y siguiendo el principio

de Mobile First.

EP4
Desarrollo de Pantalla de

Perfil de Usuario

Esta épica tiene como objetivo el desarrollo

de la pantalla de perfil de usuario, incluyendo

la sección “About” del perfil, permitiendo a los

usuarios agregar y editar información personal,

disciplinas y detalles de contacto.
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Id

(Epic)
Épica Descripción

EP5

Desarrollo de Funcionalida-

des de Login y Usuario en

Backend

Esta épica tiene como objetivo la creación de

modelos y serializadores para la gestión de

usuarios en el backend utilizando Django, así

como el desarrollo de vistas y endpoints nece-

sarios para la autenticación y gestión de perfi-

les de usuario.

EP6

Desarrollo de Funcionalida-

des de Publicaciones y Gru-

pos en Backend

Esta épica tiene como objetivo la creación de

modelos y serializadores para la gestión de pu-

blicaciones y grupos en el backend utilizando

Django, así como el desarrollo de vistas y end-

points necesarios para la gestión de publicacio-

nes y grupos.

EP7
Integración Final y Configura-

ción de Docker

Esta épica tiene como objetivo integrar la co-

municación entre el frontend y el backend me-

diante APIs RESTful, configurar el entorno de

desarrollo usando Docker, y realizar pruebas

de integración para asegurar el funcionamien-

to correcto de la aplicación.

Tabla 2.4: Épicas.

Por otra parte, en la Tabla 2.5 se definieron las features correspondientes a cada épica.

Las features representan las funcionalidades principales del componente B, que a su vez

se dividen en diferentes historias de usuario, como se muestra en la Tabla 2.6. Las historias

de usuario corresponden a los requisitos funcionales del componente, descritas desde la

perspectiva de las necesidades de los usuarios.

Id Feature

EP1F1 Revisión sistemática de la literatura.

EP1F2 Definición de requisitos técnicos y funcionales.

EP2F1 Creación de mockups detallados para la interfaz del sistema integrado.

20



Id Feature

EP2F2 Definición de estilos y colores para el frontend.

EP3F1 Desarrollo de la pantalla de registro en el frontend.

EP3F2 Desarrollo de la pantalla de login en el frontend.

EP4F1 Desarrollo de la pantalla de perfil de usuario en el frontend.

EP5F1 Creación de modelos y serializadores para la gestión de usuarios en el

backend.

EP5F2 Desarrollo de vistas y endpoints para autenticación y gestión de perfiles

de usuario en el backend.

EP6F1 Creación de modelos y serializadores para la gestión de publicaciones en

el backend.

EP6F2 Creación de modelos y serializadores para la gestión de grupos en el

backend.

EP6F3 Desarrollo de vistas y endpoints para la gestión de publicaciones en el

backend.

EP6F4 Desarrollo de vistas y endpoints para la gestión de grupos en el backend.

EP7F1 Integración del frontend y backend mediante APIs RESTful.

EP7F2 Configuración del entorno de desarrollo usando Docker.

EP7F3 Pruebas de integración para asegurar el funcionamiento correcto de la

aplicación.

Tabla 2.5: Características del sistema.

Finalmente, se procedió a priorizar y estimar el esfuerzo de desarrollo de cada una de

las historias de usuario identificadas.

Id Id Historias de usuario

EP1F1 US1 Como desarrollador, quiero revisar la literatura existente para compren-

der los conceptos, tecnologías y mejores prácticas relevantes para el

componente B, de modo que pueda aplicar este conocimiento en el

desarrollo.
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Id Id Historias de usuario

US2 Como desarrollador, quiero definir un marco conceptual sólido basado

en la revisión de la literatura para guiar el diseño e implementación del

componente B.

EP1F2 US3 Como desarrollador, quiero definir los requisitos técnicos y funcionales

del componente B, para asegurarme de que todas las necesidades del

proyecto estén cubiertas.

EP2F1 US4 Como desarrollador, quiero crear mockups detallados para visualizar la

interfaz de usuario del sistema integrado, para obtener una aprobación

antes de comenzar el desarrollo.

US5 Como desarrollador, quiero definir los estilos y colores para el frontend,

para mantener la coherencia visual del sistema.

EP3F1 US6 Como usuario, quiero registrarme en el sistema proporcionando mi

nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, para poder acceder

a las funcionalidades del sistema.

US7 Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en el sistema utilizando

mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mi cuenta personal.

EP4F1 US8 Como usuario, quiero tener un perfil personal donde pueda actualizar

mi información personal, disciplinas y detalles de contacto, para man-

tener mi perfil actualizado y completo.

EP5F1 US9 Como desarrollador, quiero crear modelos y serializadores para gestio-

nar usuarios, para asegurar que la información del usuario se almacene

y procese correctamente.

US10 Como desarrollador, quiero desarrollar vistas y endpoints para la auten-

ticación y gestión de perfiles de usuario, para que los usuarios puedan

registrarse, iniciar sesión y gestionar su información de perfil.

EP6F1 US11 Como usuario, quiero poder crear publicaciones con contenido multi-

media, para compartir información y colaboraciones con otros usua-

rios.

US12 Como usuario, quiero poder crear y gestionar grupos de investigación,

para colaborar de manera efectiva con otros investigadores.
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Id Id Historias de usuario

US13 Como desarrollador, quiero desarrollar vistas y endpoints para la ges-

tión de publicaciones, para que los usuarios puedan crear, ver, editar y

eliminar publicaciones.

US14 Como desarrollador, quiero desarrollar vistas y endpoints para la ges-

tión de grupos, para que los usuarios puedan crear, ver y gestionar

grupos de investigación.

EP7F1 US15 Como desarrollador, quiero integrar el frontend y backend mediante

APIs RESTful, para asegurar la comunicación y funcionalidad entre

ambas partes del sistema.

US16 Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo usan-

do Docker, para asegurar la consistencia del entorno de desarrollo y

facilitar el despliegue.

US17 Como desarrollador, quiero realizar pruebas de integración para asegu-

rarme de que el sistema funciona correctamente como un todo, antes

de su despliegue final.

Tabla 2.6: Historias de usuarios.

2.6. Planificación de los sprints

Se ha definido la duración y el alcance de cada sprint para la planificación del trabajo.

La Tabla 2.7 presenta las historias de usuario asignadas a cada sprint, junto con su nivel de

esfuerzo estimado y la duración en días laborables. Este enfoque garantiza una distribución

equilibrada de tareas y recursos a lo largo del proyecto.

No. Sprint S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

US(ID) US1,

US2

US3,

US4,

US5

US6,

US7

US8 US9,

US10

US11,

US12,

US13,

US14

US15,

US16,

US17

Tiempo estimado 10 días 10 días 10 días 5 días 10 días 10 días 5 días

Tabla 2.7: Sprint planning.
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2.7. Sprint 0

2.7.1. Objetivos del sprint

Realizar una revisión sistemática de la literatura existente para comprender en profun-

didad los conceptos, tecnologías y mejores prácticas relevantes para el desarrollo del

componente B.

Identificar las tendencias, enfoques y metodologías más relevantes en el campo de

desarrollo de módulos similares o relacionados con el componente B.

Establecer un marco conceptual sólido que sirva como base para el diseño e imple-

mentación del componente B, asegurando su coherencia y alineación con las prácti-

cas establecidas y las necesidades del proyecto.

Definir los requisitos técnicos y funcionales preliminares del componente B en fun-

ción de los hallazgos de la investigación, proporcionando una dirección clara para el

desarrollo futuro.

Identificar y analizar las áreas de mejora específicas para el componente B, asegu-

rando su alineación con los objetivos del proyecto.

Realizar la elicitación de requisitos técnicos y funcionales del componente B.

Diseñar la arquitectura necesaria para la integración del componente B con los siste-

mas existentes.

Establecer una base sólida para el desarrollo del componente B, garantizando su

coherencia y efectividad.

2.7.2. Ejecución del sprint

El actual sprint se ha llevado a cabo siguiendo el plan establecido en la Sección 2.6 y en

función de las historias de usuario asignadas al Sprint 0, como se detalla en la Tabla 2.7.

Durante este sprint, se ha realizado las siguientes actividades:
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Revisión sistemática de la literatura

Para establecer un marco conceptual robusto, se ha llevado a cabo una revisión exhaus-

tiva de la literatura existente sobre redes sociales académicas, grupos y comunidades en

plataformas de investigación, visualización de temas relevantes y redes de coautoría. Los

detalles de estos conceptos se pueden encontrar en la Sección Marco Teórico (Sección 1.6)

de este documento.

Hallazgos Relevantes De la revisión de la literatura se obtuvo varios hallazgos clave

que guiarán el desarrollo del componente B:

1. Interacción y Colaboración: Las redes sociales académicas deben facilitar la inter-

acción y colaboración entre los usuarios mediante la creación de grupos y comunida-

des. Estos aspectos son esenciales para fomentar la comunicación y el intercambio

de información entre investigadores [4], [8].

2. Grupos y Comunidades: La formación de grupos de investigación y comunidades

en línea elimina las barreras físicas y facilita la colaboración entre investigadores de

diferentes instituciones. Las plataformas de redes sociales deben proporcionar herra-

mientas para la creación y gestión de estos grupos [9], [10].

3. Sistemas de Recomendación: Los sistemas de recomendación son cruciales para

personalizar la experiencia del usuario y resaltar contenido relevante. Al incluir estos

sistemas en una red social académica, se puede mejorar la visibilidad de temas y

publicaciones relevantes para los usuarios [6].

4. Redes de Coautoría: Las redes de coautoría son esenciales para el avance científi-

co, facilitando la colaboración y el reconocimiento entre investigadores. La plataforma

debe incluir funcionalidades que permitan la creación y visualización de estas redes

[5].

Definición de requisitos técnicos y funcionales

Basado en la revisión de la literatura, se ha definido los siguientes requisitos técnicos y

funcionales preliminares para el componente B:
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Requisitos Técnicos

Integración de bases de datos robustas para la gestión de usuarios, grupos y publica-

ciones.

Implementación de sistemas de autenticación seguros.

Capacidades de carga y visualización de contenido multimedia.

Sistemas de recomendación para personalizar la experiencia del usuario.

Requisitos Funcionales

Registro y autenticación de usuarios.

Gestión de perfiles de usuario.

Creación y gestión de grupos.

Publicaciones de contenido.

Detalle de las Funcionalidades Cada una de estas funcionalidades se detalla a con-

tinuación para proporcionar una comprensión clara de lo que se desarrolló en la V1 de

CENTINELA y lo que se espera desarrollar en futuros sprints:

1. Registro y Autenticación de Usuarios:

Proceso de Registro: Formularios de registro que validen la entrada del usuario

y aseguren la integridad de los datos.

Inicio de Sesión: Interfaces de inicio de sesión con validación de credenciales.

Recuperación de Contraseñas: Previsto para versiones futuras.

2. Gestión de Perfiles de Usuario:

Edición de Perfil: Funcionalidades que permitan a los usuarios actualizar su

información personal, imagen de perfil, y añadir secciones como “Sobre mí”.

Visualización del Perfil: Interfaces que muestren la información del perfil de

manera clara y accesible.

3. Creación y Gestión de Grupos:
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Creación de Grupos: Formularios para la creación de nuevos grupos de investi-

gación, permitiendo añadir descripciones y configurar la privacidad del grupo.

Configuración de Privacidad de Grupos, Invitar y Remover Miembros, Asig-

nación de Roles: Previstos para versiones futuras.

4. Publicaciones de Contenido:

Creación de Publicaciones: Interfaces que permitan a los usuarios crear publi-

caciones con diferentes tipos de contenido, incluyendo imágenes, videos y archi-

vos.

Interacción con Publicaciones: Comentarios y reacciones previstos para ver-

siones futuras.

Edición de Publicaciones: Previsto para versiones futuras.

Eliminación de Publicaciones: Implementado en la V1 de CENTINELA.

Identificación y análisis de áreas de mejora

Para asegurar la eficacia del componente B, se realizó un análisis exhaustivo de las

áreas de mejora. Esto incluyó la revisión de la funcionalidad actual de las plataformas exis-

tentes y la identificación de las brechas y limitaciones. Las áreas de mejora se enfocaron

en:

Mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces más intuitivas en Angular.

Optimizar la integración de funciones de redes sociales académicas para fomentar la

colaboración.

Asegurar la escalabilidad y rendimiento del sistema utilizando Django para el backend.

Fortalecer la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios utilizando JWT para

autenticación.1

Elicitación de requisitos técnicos y funcionales

La elicitación de requisitos se realizó a través de sesiones de lluvia de ideas y consultas

con las partes interesadas clave. Los requisitos identificados se pueden clasificar en:
1Un JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto que define una manera compacta y autónoma de trans-

mitir información de manera segura entre partes como un objeto JSON. Esta información puede ser verificada

y confiable porque está firmada digitalmente. [25]
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Requisitos Técnicos

Integración de bases de datos robustas para la gestión de usuarios, grupos y publica-

ciones.

Implementación de sistemas de autenticación seguros utilizando rest_framework_simplejwt

de Django.

Capacidades de carga y visualización de contenido multimedia.

Uso de Angular para el frontend, proporcionando una experiencia de usuario mejora-

da.

Requisitos Funcionales

Registro y autenticación de usuarios utilizando email y contraseña.

Gestión de perfiles de usuario, incluyendo la creación y edición de información perso-

nal.

Creación de grupos de usuarios, enfocándose solo en la creación y no en la gestión.

Publicaciones de contenido tipo red social.

Herramientas de búsqueda de contenido.

Diseño de arquitectura para la integración

Basado en los requisitos técnicos y funcionales, se diseñó la arquitectura del compo-

nente B para su integración con los sistemas existentes. El diseño arquitectónico incluyó:

Modelo de Datos: Definición de esquemas de base de datos que soporten la gestión

de usuarios, grupos y publicaciones.

Componentes del Sistema: Identificación de los componentes clave, como el servi-

dor de autenticación y el servicio de gestión de perfiles.

Integración de APIs: Diseño de interfaces de programación de aplicaciones (APIs)

utilizando Django Rest Framework para facilitar la comunicación entre los diferentes

componentes del sistema.

Seguridad y Privacidad: Implementación de medidas de seguridad, como la encrip-

tación de datos y la autenticación JWT.
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Modelo de Datos El modelo de datos se diseñó para soportar las siguientes entidades

principales:

Usuarios: Almacenar información personal, credenciales de autenticación y preferen-

cias del usuario.

Grupos: Gestionar la creación de grupos de investigación, incluyendo miembros y

permisos.

Publicaciones: Manejar el contenido generado por los usuarios, como textos, imáge-

nes y archivos.

Componentes del Sistema Los componentes clave del sistema incluyen:

Servidor de Autenticación: Gestiona el registro y autenticación de usuarios, imple-

mentando protocolos seguros como OAuth 2.0 y JWT mediante rest_framework_simplejwt.

Servicio de Gestión de Perfiles: Permite a los usuarios crear, editar y visualizar sus

perfiles.

Servicio de Publicaciones: Facilita la creación y visualización de contenido tipo red

social.

Integración de APIs Las APIs fueron diseñadas para permitir la comunicación entre

los diferentes componentes del sistema utilizando Django Rest Framework. Las principales

APIs incluyen:

API de Autenticación: Maneja el registro e inicio de sesión.

API de Gestión de Perfiles: Gestiona las operaciones de creación, edición y visuali-

zación de perfiles.

API de Grupos: Facilita la creación de grupos de investigación.

API de Publicaciones: Soporta la creación y visualización de publicaciones de los

usuarios.

Seguridad y Privacidad Se implementaron varias medidas de seguridad para proteger

los datos de los usuarios:
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Encriptación de Datos: Todos los datos sensibles se encriptan tanto en tránsito como

en reposo.

Autenticación JWT: Se añadió una capa adicional de seguridad utilizando JSON Web

Tokens para proteger las cuentas de usuario.

Políticas de Privacidad: Se establecieron políticas claras sobre la recolección, uso y

protección de los datos de los usuarios.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema, denominado CENTINELA, integra dos plataformas existen-

tes, utilizando Angular para el frontend y Docker para el backend. Los servicios se desplie-

gan en contenedores para asegurar flexibilidad y escalabilidad.

Figura 2.1: Arquitectura del Sistema CENTINELA.

La Figura 2.1 muestra la arquitectura general del sistema CENTINELA. En el frontend,

se utiliza Angular para desarrollar la interfaz de usuario, que se comunica con los servicios

backend mediante APIs RESTful. El backend está implementado en Docker, con dos conte-

nedores principales: Docker Resnet y Docker ReSearchDecide. Docker Resnet maneja las

funcionalidades de la red social académica, mientras que Docker ReSearchDecide se en-

carga de las decisiones y análisis de datos de investigación. Para gestionar las relaciones

complejas y asegurar la alta disponibilidad de los datos en Resnet, se utilizan las bases de

datos Neo4j y SQL DB Réplica, respectivamente. En ReSearchDecide, se emplea una base

de datos PostgreSQL.
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Figura 2.2: Detalle de la Arquitectura de CENTINELA.

La Figura 2.2 detalla los componentes principales de CENTINELA. Dentro del módulo

ResNet, el Recuperador de Información solicita y provee datos a la persistencia, que al-

macena la información de manera consistente. El Servicio de Perfiles gestiona perfiles de

usuario, autores y artículos relevantes, asegurando que los datos estén siempre actualiza-

dos mediante el componente de Actualización de Datos.

En el módulo ReSearchDecide, los usuarios pueden crear y gestionar grupos de inves-

tigación. Estos grupos, una vez formados, participan en el Taller de Consenso para generar

temas de investigación relevantes. Además, el sistema de Recomendación utiliza los datos

de los grupos de investigación para proporcionar recomendaciones personalizadas. La se-

guridad y autenticación de usuarios están garantizadas por el componente de Registro y

Autenticación.

Por último, el módulo de Analítica y Dashboards genera dashboards analíticos utilizando

datos del Data Lake, proporcionando insights y análisis avanzados.
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Figura 2.3: Arquitectura del componente B en CENTINELA.

La Figura 2.3 muestra la arquitectura específica del componente B en CENTINELA. Este

componente incluye el Servicio de Perfiles, que recupera y gestiona los datos de perfil de los

usuarios. Los usuarios registrados pueden crear y gestionar grupos de investigación, facili-

tando la colaboración y el intercambio de información. El proceso de registro y autenticación

de usuarios es gestionado por el componente de Registro y Autenticación, garantizando que

solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema. Toda la información, incluyendo

los datos de usuarios, perfiles y grupos, se almacena de manera persistente para asegurar

su disponibilidad y consistencia.

Esta arquitectura modular y escalable asegura que el sistema CENTINELA pueda adap-

tarse y crecer con las necesidades cambiantes del proyecto, facilitando la colaboración efec-

tiva y la gestión eficiente de datos.

Estructura de Carpetas del Proyecto

A continuación se describe la estructura de carpetas tanto del backend como del fron-

tend del sistema CENTINELA, siguiendo una arquitectura hexagonal.
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Figura 2.4: Estructura de Carpetas del Backend.

La Figura 2.4 muestra la estructura de carpetas del backend del sistema CENTINELA.

Esta estructura está diseñada para seguir los principios de una arquitectura hexagonal, lo

que permite una separación clara de las responsabilidades y facilita la mantenibilidad del

código. En el backend, encontramos carpetas clave como “custom auth”, que contiene la

lógica relacionada con la autenticación personalizada. Dentro de esta carpeta, “domain”

agrupa las entidades, servicios y casos de uso específicos del dominio de autenticación,

mientras que “infrastructure” incluye la implementación de la infraestructura, como la API.

La API se encuentra organizada en versiones (“v1”), con subcarpetas para paginadores,

serializadores, rutas y vistas.

Figura 2.5: Estructura de Carpetas del Frontend.

La Figura 2.5 muestra la estructura de carpetas del frontend del sistema CENTINELA.

Similar al backend, el frontend sigue una arquitectura hexagonal que permite una separa-
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ción clara entre la lógica de negocio y la presentación. La carpeta “profile” contiene toda la

lógica relacionada con los perfiles de usuario. Dentro de “profile”, la carpeta “domain” inclu-

ye las entidades, repositorios, servicios y casos de uso específicos del dominio de perfiles,

lo que facilita la organización y el acceso a la lógica de negocio. La carpeta “presentation”

agrupa los componentes y páginas que conforman la interfaz de usuario, asegurando que

la presentación esté claramente separada de la lógica de negocio. Esto incluye configu-

raciones de enrutamiento y módulos específicos para las páginas de perfil, mejorando la

modularidad y extensibilidad del código.

En resumen, esta organización de carpetas asegura que tanto el backend como el fron-

tend sean modulares y fácilmente extensibles. Esto permite una colaboración efectiva entre

los desarrolladores y facilita la mantenibilidad del proyecto a largo plazo.

2.7.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 0 incluye:

Logros Alcanzados:

• Completa revisión de la literatura relevante, guiada por artículos encontrados en

Google Scholar.

• Definición clara de los requisitos técnicos y funcionales preliminares.

• Establecimiento de un marco conceptual sólido para el desarrollo del componen-

te B.

• Identificación y análisis de áreas de mejora específicas para el componente B.

• Elicitación detallada de los requisitos técnicos y funcionales.

• Diseño de una arquitectura robusta para la integración del componente B con los

sistemas existentes.

• Definición de un modelo de datos y componentes del sistema que aseguren una

integración efectiva y segura.
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2.8. Sprint 1

2.8.1. Objetivos del sprint

Elaborar mockups detallados que representen la interfaz de usuario del sistema inte-

grado, teniendo en cuenta los requisitos y la arquitectura definidos previamente.

Visualizar y validar el diseño de la interfaz antes de proceder con la implementación.

Asegurar que el diseño inicial se enfoque en la experiencia móvil, siguiendo el principio

de “Mobile First” [26].

Definir los colores y estilos a utilizar en el frontend durante el desarrollo.

Asegurar la flexibilidad del diseño para adaptarse a cambios futuros durante el desa-

rrollo del frontend.

2.8.2. Ejecución del sprint

El actual sprint se ha llevado a cabo siguiendo el plan establecido en la Sección 2.6 y en

función de las historias de usuario asignadas al Sprint 1, como se detalla en la Tabla 2.7.

Durante este sprint, se han realizado las siguientes actividades:

Elaboración de Mockups

Para asegurar que la interfaz de usuario cumpla con los requisitos y la arquitectura

previamente definidos, se ha llevado a cabo la elaboración de mockups detallados. Estos

mockups proporcionan una representación visual del diseño de la interfaz y sirven como una

herramienta esencial para la validación del diseño antes de proceder con la implementación.

Herramientas Utilizadas: Se utilizó Figma para la creación de los mockups.

Estructura de la Interfaz: Los mockups incluyeron diseños para las principales sec-

ciones de la aplicación, tales como la pantalla de inicio, el perfil de usuario, la creación

de grupos y la sección de publicaciones.

Principio de Diseño: Se siguió el principio de “Mobile First”, asegurando que el diseño

inicial se enfocara en la experiencia móvil antes de adaptarse a la web [26].
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Figura 2.6: Mockup del Perfil de Usuario.

La Figura 2.6 muestra el mockup del perfil de usuario. Este diseño incluye una sección

de información personal, una gráfica de tendencias de citas y pestañas dedicadas a la

biografía, red de coautoría y contacto. Además, permite visualizar publicaciones recientes

del usuario.
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Figura 2.7: Mockup de la Creación de Grupos.

La Figura 2.7 ilustra el proceso de creación de grupos de investigación. El diseño permi-

te a los usuarios introducir el nombre y la descripción del grupo, así como agregar miembros

mediante un buscador. Este enfoque facilita la creación y gestión inicial de grupos en la pla-

taforma.

Validación del Diseño de la Interfaz

Una vez elaborados los mockups, se procedió a la validación del diseño de la interfaz.

Esta validación se realizó en colaboración con las partes interesadas clave para asegurar

que el diseño propuesto cumple con las expectativas y requisitos definidos.
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Feedback de Usuarios: Se realizaron sesiones de revisión con usuarios potenciales

para obtener retroalimentación sobre la usabilidad y la estética de la interfaz.

Revisión de Requisitos: Se verificó que los mockups cumplen con los requisitos

técnicos y funcionales previamente definidos.

Ajustes y Mejoras: Basado en el feedback recibido, se realizaron ajustes y mejoras

en los mockups para optimizar la experiencia del usuario.

Definición de Estilos y Colores

Durante este sprint, también se definieron los colores y estilos a utilizar en el frontend

del sistema CENTINELA. Aunque los mockups iniciales no incluían estos detalles, se esta-

blecieron en colaboración con el equipo de diseño durante el desarrollo del frontend.

Paleta de Colores: Se seleccionó una paleta de colores coherente con la identidad

visual de CENTINELA. El color primario definido es #1E3C8B y el color secundario es

#EAEBED.

Frameworks y Librerías: Se decidió utilizar Tailwind CSS para los estilos, junto con

librerías de componentes como Angular Material y Flowbite. Estas herramientas se

utilizarán a necesidad en cada componente del sistema.

Estilos de Componentes: Se definieron estilos para los distintos componentes de la

interfaz, asegurando una apariencia coherente y profesional.

Flexibilidad del Diseño

Dado que en un desarrollo Scrum los requisitos son cambiantes, los mockups y el di-

seño se mantuvieron flexibles para adaptarse a posibles cambios durante el desarrollo del

frontend.

2.8.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 1 incluye:

Logros Alcanzados:
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• Elaboración de mockups detallados que representan la interfaz de usuario del

sistema integrado.

• Validación del diseño de la interfaz en colaboración con las partes interesadas y

usuarios potenciales.

• Definición de los colores y estilos a utilizar en el frontend.

• Decisión de utilizar Tailwind CSS, Angular Material y Flowbite para los estilos y

componentes.

• Realización de ajustes y mejoras en los mockups basados en el feedback recibi-

do.

Desafíos Encontrados:

• Ajuste de los diseños para asegurar que sean intuitivos y fáciles de usar.

• Coordinación con las partes interesadas para obtener feedback detallado y cons-

tructivo.

Lecciones Aprendidas:

• La importancia de la retroalimentación temprana de los usuarios para guiar el

diseño de la interfaz.

• La necesidad de iterar sobre los diseños para asegurar que cumplan con los re-

quisitos y expectativas de los usuarios.

2.9. Sprint 2

2.9.1. Objetivos del sprint

Desarrollar las interfaces frontend del componente B utilizando Angular y asegurando

su adaptabilidad a diferentes dispositivos mediante el uso de Tailwind CSS.

Implementar las pantallas de registro y login.

Asegurar que el diseño siga el principio de Mobile First para mejorar la experiencia

del usuario en dispositivos móviles.
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2.9.2. Ejecución del sprint

Durante este sprint, se desarrollaron e implementaron las siguientes pantallas del com-

ponente B de la plataforma CENTINELA:

Pantalla de Registro

En la pantalla de registro, se incluyen los campos necesarios como First Name, Last Na-

me, Email Address, Password, Confirm Password, y de forma opcional el Scopus ID. Esta

opción se encuentra ya que existen algunas funcionalidades que se muestran si el usuario

tiene un Scopus ID.

Figura 2.8: Pantalla de Registro.

Pantalla de Login

En la pantalla de Login, se muestran los campos Email address y Password, las cre-

denciales necesarias para acceder a la plataforma. También se observan opciones para

iniciar sesión con Google y ORCID, las cuales están deshabilitadas ya que no se encuen-

tran dentro del alcance del proyecto actual, pero quedan para la implementación de nuevas

funcionalidades en el futuro. Asimismo, la opción de Forgot Password está deshabilitada.
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Figura 2.9: Pantalla de Login.

2.9.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 2 incluye:

Logros Alcanzados:

• Desarrollo exitoso de las interfaces frontend del componente B, asegurando su

adaptabilidad y responsividad mediante el uso de Tailwind CSS y siguiendo el

principio de Mobile First.

• Implementación de las pantallas de registro y login, incluyendo todos los campos

necesarios y opcionales, dejando funcionalidades adicionales como el inicio de

sesión con Google y ORCID, así como la recuperación de contraseñas, para

futuros desarrollos.

Desafíos Encontrados:

• Ajuste de los diseños para asegurar que sean intuitivos y fáciles de usar.

• Coordinación con las partes interesadas para obtener feedback detallado y cons-

tructivo.

Lecciones Aprendidas:

• La importancia de la retroalimentación temprana de los usuarios para guiar el

diseño de la interfaz.
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• La necesidad de iterar sobre los diseños para asegurar que cumplan con los re-

quisitos y expectativas de los usuarios.

2.10. Sprint 3

2.10.1. Objetivos del sprint

Desarrollar la interfaz de la pantalla de perfil de usuario del componente B utilizando

Angular.

Asegurar que el diseño siga el principio de Mobile First para mejorar la experiencia

del usuario en dispositivos móviles.

Implementar la sección About del perfil.

Validar la funcionalidad con usuarios y partes interesadas.

2.10.2. Ejecución del sprint

Durante este sprint, se desarrollaron e implementaron las siguientes pantallas del com-

ponente B de la plataforma CENTINELA:

Pantalla de Perfil

En la pantalla de Perfil, se muestra un perfil recién creado con mensajes motivacionales

para actualizar la información del perfil.

La cabecera del perfil (Figura 2.10) incluye una imagen de perfil por defecto, un mensaje

central que motiva a la actualización del perfil y, a la derecha, un mensaje indicando que no

se ha agregado un Scopus ID (si no se lo agregó al crear la cuenta). También se encuentra

un botón de Edit Profile.

Figura 2.10: Cabecera del Perfil.

Al dar clic en el botón de Edit Profile, se abre un formulario (Figura 2.11) donde se

pueden rellenar los datos del perfil. Los campos obligatorios son el First Name y el Last Na-
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me. Los campos opcionales incluyen el Institutional Email, Institution, Investigation Camp,

Scopus ID, Website, y la opción de subir una Profile Picture. Si se agrega alguna de estas

informaciones, la cabecera del perfil cambiará para reflejar los nuevos datos.

Figura 2.11: Formulario de Edición del Perfil.

La Figura 2.12 muestra un perfil completo con todos los campos llenos, incluida la ima-

gen de perfil actualizada.

Figura 2.12: Perfil Completo.

Barra de Navegación del Perfil

La barra de navegación del perfil (Figura 2.13) muestra las pestañas About y Groups. Si

se ha agregado un Scopus ID, se activan nuevas funcionalidades y la barra de navegación

se expande para incluir pestañas adicionales como Network, Article y Fingerprint (Figura
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2.14).

Figura 2.13: Barra de Navegación del Perfil.

Figura 2.14: Barra de Navegación del Perfil Completo.

Sección About

La sección About del perfil de usuario incluye tanto el área para crear publicaciones

como la información adicional del usuario. El usuario puede agregar información adicional

sobre sí mismo en About Me, disciplinas en las que se especializa en Disciplines y detalles

de contacto en Contact Information (Figura 2.15). Cada una de estas secciones tiene un

formulario de edición (Figuras 2.16, 2.17, y 2.18).

La Figura 2.15 muestra la pantalla principal del perfil con secciones para agregar pu-

blicaciones y detalles adicionales del usuario. En esta sección, los usuarios pueden ver un

resumen de sus publicaciones, así como detalles adicionales como una breve biografía,

disciplinas en las que se especializan y su información de contacto.

Figura 2.15: Sección About.

La Figura 2.16 muestra el formulario que permite al usuario agregar una breve descrip-

44



ción sobre sí mismo en la sección About Me. Esta área está destinada a que el usuario

proporcione una introducción personal que otros usuarios pueden ver cuando visitan su

perfil.

Figura 2.16: Formulario de Edición de About Me.

La Figura 2.17 muestra el formulario que permite al usuario agregar disciplinas en las

que se especializa en la sección Disciplines. Esta información ayuda a otros usuarios a en-

tender las áreas de conocimiento y experiencia del usuario.

Figura 2.17: Formulario de Edición de Disciplines.

La Figura 2.18 muestra el formulario que permite al usuario agregar información de con-

tacto adicional en la sección Contact Information. Aquí, los usuarios pueden proporcionar

detalles como correos electrónicos adicionales, enlaces a otras redes sociales y cualquier

otra información de contacto relevante.

Figura 2.18: Formulario de Edición de Contact Information.
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Las funcionalidades de creación y publicación de contenido se muestran en la Figura

2.19, donde los usuarios pueden subir archivos, videos e imágenes junto con sus publica-

ciones.

Figura 2.19: Formulario de Creación de Publicaciones.

La Figura 2.20 muestra un perfil completo, con información en About Me, Disciplines,

Contact Information y un post.

Figura 2.20: Perfil Completo con Información y Post.

2.10.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 3 incluye:

Logros Alcanzados:

• Diseño y desarrollo exitoso de la pantalla de perfil de usuario.
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• Implementación de la sección About del perfil, permitiendo a los usuarios agregar

y editar información personal, disciplinas y detalles de contacto.

• Validación de la funcionalidad y diseño con usuarios, asegurando que el diseño

siga el principio de Mobile First.

2.11. Sprint 4

2.11.1. Objetivos del sprint

Crear modelos y serializadores para la gestión de usuarios en el backend utilizando

Django.

Desarrollar vistas y endpoints necesarios para la autenticación y gestión de perfiles

de usuario.

2.11.2. Ejecución del sprint

Durante este sprint, se desarrollaron los modelos, serializadores y vistas necesarios en

el backend para soportar las funcionalidades de autenticación y gestión de perfiles de usua-

rio.

Modelos

Se desarrollaron los modelos para representar las entidades principales de la aplica-

ción y sus relaciones. Los modelos permiten la persistencia de datos en la base de datos

y proporcionan la lógica de negocio necesaria para el funcionamiento de la aplicación. A

continuación se presentan los modelos implementados:

- User: Representa a los usuarios de la plataforma, incluyendo campos como nombre,

apellido, correo electrónico, contraseña, ID de Scopus y más. Este modelo gestiona la au-

tenticación y autorización de usuarios. Además, permite almacenar información personal y

credenciales de acceso de manera segura (Figura 2.21).
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Figura 2.21: Modelo de Usuario.

- ProfileInformation: Almacena información adicional del perfil del usuario, incluyendo

campos como “About Me”, disciplinas y detalles de contacto. Este modelo facilita la perso-

nalización del perfil de usuario y la inclusión de información detallada sobre sus áreas de

especialización y formas de contacto (Figura 2.22).
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Figura 2.22: Modelo de Información del Perfil.

Serializadores

Se desarrollaron los serializadores para convertir instancias de los modelos en repre-

sentaciones JSON y viceversa. Los serializadores permiten la creación, actualización y va-

lidación de datos para las APIs del componente B. A continuación se presentan los seriali-

zadores implementados:

- UserListSerializer: Permite la visualización de una lista de usuarios con sus nombres

y apellidos, facilitando la obtención de información básica de los usuarios. Este serializador

es útil para mostrar listas de usuarios en el frontend de manera eficiente y clara (Figura

2.23).

Figura 2.23: Serializer de Lista de Usuarios.

- UserSerializer: Gestiona la actualización de los datos del perfil del usuario, incluyendo

la validación de URLs y la actualización de la imagen de perfil. Este serializador asegura

que solo los datos válidos se guarden en la base de datos, proporcionando seguridad y
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consistencia en la información del usuario (Figura 2.24).

Figura 2.24: Serializer de Usuario.

- RegisterSerializer: Gestiona la creación de nuevos usuarios y la encriptación de con-

traseñas. Este serializador maneja la validación de datos y la creación de la instancia del

usuario en la base de datos, asegurando que las contraseñas se almacenen de forma se-

gura utilizando técnicas de encriptación (Figura 2.25).
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Figura 2.25: Serializer de Registro de Usuario.

- UserTokenObtainPairSerializer: Extiende el TokenObtainPairSerializer para agre-

gar el ID del usuario al token, permitiendo una mejor gestión y autenticación de usuarios.

Este serializador facilita la implementación de mecanismos de autenticación más robustos

y seguros (Figura 2.26).

Figura 2.26: Serializer de Obtención de Token de Usuario.

- ProfileInformationSerializer: Gestiona la serialización de la información adicional del

perfil del usuario, incluyendo campos como “About Me”, disciplinas y detalles de contacto.

Este serializador permite a los usuarios personalizar sus perfiles y compartir más informa-

ción sobre sus intereses y áreas de especialización (Figura 2.27).
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Figura 2.27: Serializer de Información del Perfil.

Views

En esta subsección se presentan las vistas creadas para interactuar con los modelos y

serializadores en la API. Las vistas se desarrollaron utilizando las vistas genéricas de Djan-

go REST Framework, que proporcionan una gran cantidad de funcionalidad y permiten una

implementación más eficiente y concisa.

- RegisterView: Esta vista maneja el registro de nuevos usuarios. Implementa una cla-

se basada en generics.CreateAPIView que permite la creación de usuarios mediante la

validación de los datos proporcionados en la solicitud. Si los datos son válidos, se guarda el

nuevo usuario en la base de datos y se devuelve una respuesta de éxito. En caso contrario,

se devuelven los errores de validación correspondientes (Figura 2.28).
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Figura 2.28: Vista para el registro de nuevos usuarios.

- UserListView: Esta vista proporciona una lista de usuarios excluyendo al usuario que

realiza la solicitud. Utiliza generics.ListAPIView para listar todos los usuarios del sistema,

aplicando un filtro que excluye al usuario autenticado. Esto es útil para mostrar una lista de

otros usuarios en el sistema sin incluir al usuario actual (Figura 2.29).

Figura 2.29: Vista para la lista de usuarios excluyendo al usuario actual.

- UserUpdateView: Esta vista maneja la actualización de la información del usuario.

Utiliza generics.UpdateAPIView para permitir que los usuarios actualicen su perfil y la ima-

gen del perfil. La vista verifica que el usuario que realiza la solicitud tiene permisos para

actualizar el perfil especificado y maneja la lógica de actualización, incluida la validación de
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los datos actualizados (Figura 2.30).

Figura 2.30: Vista para la actualización de la información del usuario.

- ProfileInformationDetailView: Esta vista maneja la recuperación, actualización y eli-

minación de la información del perfil del usuario actual. Utiliza generics.RetrieveUpdateDestroy

APIView para proporcionar estas funcionalidades. La vista asegura que solo el usuario pro-

pietario del perfil pueda actualizar o eliminar su información, aplicando las verificaciones

necesarias (Figura 2.31).
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Figura 2.31: Vista para el manejo de la información del perfil del usuario.

- PublicProfileInformationDetailView: Esta vista proporciona acceso a la información

pública del perfil de un usuario específico utilizando su user_id. Implementa generics.

RetrieveAPIView para obtener los detalles del perfil público y asegura que cualquier usuario

autenticado pueda acceder a esta información (Figura 2.32).

Figura 2.32: Vista para el acceso a la información pública del perfil de un usuario específico.

2.11.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 4 incluye:
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Logros Alcanzados:

• Creación exitosa de modelos y serializadores para la gestión de usuarios y perfi-

les en el backend.

• Desarrollo de vistas y endpoints necesarios para la autenticación y gestión de

perfiles de usuario.

Desafíos Encontrados:

• Asegurar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.

• Coordinación con el equipo frontend para la integración de APIs.

Lecciones Aprendidas:

• La importancia de validar y probar exhaustivamente las APIs para asegurar su

correcto funcionamiento.

2.12. Sprint 5

2.12.1. Objetivos del sprint

Crear modelos y serializadores para la gestión de publicaciones y grupos en el bac-

kend utilizando Django.

Desarrollar vistas y endpoints necesarios para la gestión de publicaciones y grupos.

2.12.2. Ejecución del sprint

Durante este sprint, se desarrollaron los modelos, serializadores y vistas necesarios en

el backend para soportar las funcionalidades de creación y gestión de publicaciones y gru-

pos.

Modelos

Se desarrollaron los modelos para representar las entidades principales de la aplica-

ción y sus relaciones. Los modelos permiten la persistencia de datos en la base de datos

y proporcionan la lógica de negocio necesaria para el funcionamiento de la aplicación. A

continuación se presentan los modelos implementados:
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- Post: Almacena las publicaciones creadas por los usuarios, incluyendo campos co-

mo descripción y archivos adjuntos. Este modelo gestiona la creación y visualización de

publicaciones dentro de la plataforma, permitiendo a los usuarios compartir contenido mul-

timedia y texto (Figura 2.33).

Figura 2.33: Modelo de Publicación.

- Group: Representa los grupos dentro de la plataforma, permitiendo a los usuarios

crear y unirse a grupos de investigación. Este modelo incluye campos como título, descrip-

ción, administrador y miembros, facilitando la colaboración y la organización de grupos de

interés en la plataforma (Figura 2.34).
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Figura 2.34: Modelo de Grupo.

Serializadores

Se desarrollaron los serializadores para convertir instancias de los modelos en repre-

sentaciones JSON y viceversa. Los serializadores permiten la creación, actualización y va-

lidación de datos para las APIs del componente B. A continuación se presentan los seriali-

zadores implementados:

- PostSerializer: Permite la serialización de publicaciones y sus archivos asociados. Es-

te serializador maneja la creación de publicaciones y la asociación de múltiples archivos a

una publicación, facilitando la gestión y visualización de contenido multimedia en la plata-

forma (Figura 2.35).
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Figura 2.35: Serializer de Publicaciones.

- GroupSerializer: Se encarga de la serialización del modelo de Grupo, permitiendo la

creación y gestión de grupos de usuarios. Este serializador también permite asignar auto-

máticamente el usuario actual como administrador y miembro del grupo, asegurando una

gestión eficiente y controlada de los grupos (Figura 2.36).
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Figura 2.36: Serializer de Grupo.

Views

En esta subsección se presentan las vistas creadas para interactuar con los modelos y

serializadores en la API. Las vistas se desarrollaron utilizando las vistas genéricas de Djan-

go REST Framework, que proporcionan una gran cantidad de funcionalidad y permiten una

implementación más eficiente y concisa.

- PostCreateView: Esta vista maneja la creación de publicaciones, permitiendo que los

usuarios adjunten archivos a sus publicaciones. Utiliza generics.ListCreateAPIView para

manejar tanto la visualización de la lista de publicaciones como la creación de nuevas pu-

blicaciones. Además, la vista asegura que el usuario autenticado se asigne correctamente

a la nueva publicación como su autor (Figura 2.37).
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Figura 2.37: Vista para la creación de publicaciones.

- PostDeleteView: Esta vista maneja la eliminación de publicaciones. Asegura que los

usuarios solo puedan eliminar sus propias publicaciones y los archivos adjuntos a ellas.

Implementa generics.DestroyAPIView y filtra las publicaciones para asegurarse de que el

usuario autenticado solo pueda eliminar sus propias publicaciones. Además, maneja la eli-

minación de los archivos físicos adjuntos a las publicaciones (Figura 2.38).

Figura 2.38: Vista para la eliminación de publicaciones.

- PostListView: Esta vista proporciona una lista de publicaciones de un usuario específi-

co si se proporciona un user_id. Utiliza generics.ListAPIView para listar las publicaciones

y aplica un filtro basado en el user_id proporcionado en los parámetros de la solicitud. Esto
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permite la visualización de las publicaciones de un usuario específico de manera eficiente

(Figura 2.39).

Figura 2.39: Vista para el listado de publicaciones de un usuario específico.

- GroupListCreateView: Esta vista maneja la creación y listado de grupos. Utiliza generics.List

CreateAPIView para permitir a los usuarios ver la lista de grupos y crear nuevos grupos. Al

crear un grupo, el usuario que realiza la solicitud se asigna automáticamente como adminis-

trador del grupo, lo que asegura una correcta administración y control sobre el grupo creado

(Figura 2.40).

Figura 2.40: Vista para la creación y listado de grupos.
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2.12.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 5 incluye:

Logros Alcanzados:

• Creación exitosa de modelos y serializadores para la gestión de publicaciones y

grupos en el backend.

• Desarrollo de vistas y endpoints necesarios para la gestión de publicaciones y

grupos.

Desafíos Encontrados:

• Asegurar la correcta asociación de archivos a las publicaciones.

• Gestión eficiente de los permisos y roles dentro de los grupos.

Lecciones Aprendidas:

• La importancia de una buena gestión de archivos en el backend.

• La necesidad de validar y probar exhaustivamente las APIs para asegurar su

correcto funcionamiento.

2.13. Sprint 6

2.13.1. Objetivos del sprint

Integrar la comunicación entre el frontend y el backend mediante APIs RESTful.

Configurar el entorno de desarrollo usando Docker.

Realizar pruebas de integración para asegurar el funcionamiento correcto de la apli-

cación.

Realizar ajustes finales y preparar para el despliegue.

2.13.2. Ejecución del sprint

Durante este sprint, se realizaron las siguientes actividades para asegurar la integración

y el correcto funcionamiento del sistema:
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Conexión del Backend con el Frontend

En esta subsección se detallan los componentes desarrollados en el frontend para la

comunicación con la API del backend. Estos componentes manejan las operaciones CRUD

(Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para los recursos del sistema.

- Configuración del Entorno: En este archivo se define la URL base de la API y otras

variables de entorno necesarias para que el frontend pueda comunicarse con el backend.

La configuración es crucial para asegurar que el frontend apunte al servidor correcto y que

las variables de entorno se manejen adecuadamente (Figura 2.41).

Figura 2.41: Configuración del Entorno

- Rutas de la Aplicación: Este archivo configura las rutas en el backend que permiten

al frontend acceder a los diferentes endpoints de la API. Aquí se definen las rutas para

operaciones como la obtención de tokens, registro de usuarios, y manejo de publicaciones

(Figura 2.42).
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Figura 2.42: Rutas de la Aplicación

- Manejo de Registro y Login de Usuarios: Este componente gestiona las solicitudes

de registro y login de los usuarios, enviando las credenciales al backend y manejando la

respuesta para autenticar al usuario en el sistema (Figura 2.43).

Figura 2.43: Manejo de Registro y Login de Usuarios

- Actualización del Token de Acceso: Para mantener la sesión activa, este compo-

nente se encarga de obtener un nuevo token de acceso utilizando el token de refresco al-

macenado. Esto es esencial para asegurar que las solicitudes del usuario continúen siendo

65



autenticadas sin necesidad de volver a iniciar sesión (Figura 2.44).

Figura 2.44: Actualización del Token de Acceso

- Obtener Usuarios: Este servicio permite recuperar la lista completa de usuarios re-

gistrados en el sistema, enviando una solicitud al endpoint correspondiente y manejando la

respuesta del backend (Figura 2.45).

Figura 2.45: Obtener Usuarios

- Obtener Usuario por ID: Provee la funcionalidad para obtener los detalles de un usua-
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rio específico utilizando su ID. Este método es útil para mostrar información detallada del

perfil del usuario en el frontend (Figura 2.46).

Figura 2.46: Obtener Usuario por ID

- Actualizar Usuario: Este componente gestiona la actualización de los datos del usua-

rio, permitiendo modificar información del perfil como el nombre, correo electrónico, etc.

Se asegura de que los datos sean válidos antes de enviar la solicitud de actualización al

backend (Figura 2.47).

Figura 2.47: Actualizar Usuario
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- Manejo de Información del Perfil: Estas funciones manejan la obtención, actualiza-

ción y eliminación de la información del perfil del usuario. También incluye la funcionalidad

para obtener información pública del perfil, accesible a otros usuarios (Figura 2.48).

Figura 2.48: Manejo de Información del Perfil

- Manejo de Publicaciones: Contiene las funciones createPost, getPosts y deletePost,

que permiten crear nuevas publicaciones, obtener las publicaciones existentes y eliminarlas,

respectivamente. Estas funciones son esenciales para el manejo de contenido generado por

el usuario (Figura 2.49).
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Figura 2.49: Manejo de Publicaciones

- Manejo de Grupos: Incluye la función createGroup, que permite la creación de nuevos

grupos en el sistema. Esta funcionalidad es importante para la organización de usuarios en

grupos y para el manejo de permisos y roles dentro de la aplicación (Figura 2.50).

Figura 2.50: Manejo de Grupos

Configuración de Docker

La configuración de Docker permite ejecutar el proyecto en un entorno aislado, asegu-

rando la consistencia entre diferentes máquinas de desarrollo y producción. En este sprint,

se crearon los archivos de configuración de Docker necesarios para construir y ejecutar la
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aplicación.

El archivo docker-compose.yml (Figura 2.51) define los servicios para la aplicación web

y la base de datos PostgreSQL. Este archivo especifica las imágenes de Docker a utilizar,

los volúmenes y las variables de entorno requeridas.

Figura 2.51: Archivo docker-compose.yml.

El archivo Dockerfile (Figura 2.52) contiene las instrucciones para construir la imagen

de Docker de la aplicación web. Este archivo especifica la imagen base de Python, las

dependencias a instalar y el comando para ejecutar el servidor de desarrollo de Django.
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Figura 2.52: Archivo Dockerfile.

2.13.3. Revisión y retrospectiva del sprint

La revisión y retrospectiva del Sprint 6 incluye:

Logros Alcanzados:

• Integración exitosa del frontend y backend mediante APIs RESTful.

• Configuración correcta de rutas y servicios en Angular para asegurar la comuni-

cación entre el frontend y el backend.

• Configuración del entorno de desarrollo usando Docker.

• Realización de pruebas de integración para asegurar el funcionamiento correcto

de la aplicación.

Desafíos Encontrados:

• Asegurar la correcta integración de todas las funcionalidades desarrolladas.

• Identificación y corrección de errores durante las pruebas de integración.
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Lecciones Aprendidas:

• La importancia de realizar pruebas de integración exhaustivas para asegurar el

funcionamiento correcto del sistema.

• La necesidad de una buena coordinación entre los equipos de frontend y backend

durante la integración.
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3. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

En este capítulo, se presentan y discuten los resultados obtenidos de la encuesta de

usabilidad SUS aplicada al sistema CENTINELA. La escala de usabilidad del sistema (SUS)

es una herramienta confiable y rápida para medir la usabilidad percibida por los usuarios

[27]. Los puntajes SUS pueden variar entre 0 y 100, siendo 100 la mejor usabilidad posible.

3.1. Resultados de la encuesta SUS

La encuesta se realizó a 12 personas, incluyendo estudiantes de quinto semestre o su-

periores y profesores de la Facultad de Sistemas de la EPN, quienes evaluaron el sistema.

A continuación, se presentan los puntajes individuales obtenidos de los encuestados:

Encuestado Puntaje SUS

1 100.0

2 92.5

3 90.0

4 55.0

5 75.0

6 82.5

7 62.5

8 85.0

9 80.0

10 77.5

11 100.0

12 77.5

Tabla 3.1: Puntajes SUS individuales de los encuestados.

3.2. Análisis de los resultados

El análisis de los puntajes SUS revela que el sistema CENTINELA obtuvo una pun-

tuación media de 81.46, lo cual indica una usabilidad alta. A continuación, se detalla el

significado de estos resultados:

Puntajes superiores a 80: Indican una excelente usabilidad. Los usuarios con punta-

jes de 100 (Encuestados 1 y 11) sugieren que encontraron el sistema extremadamente
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usable, sin dificultades significativas para su uso.

Puntajes entre 70 y 80: Estos puntajes indican una buena usabilidad, aunque pueden

existir pequeñas áreas de mejora. La mayoría de los encuestados (Encuestados 5, 8,

9, 10 y 12) se encuentran en este rango.

Puntajes entre 50 y 70: Reflejan una usabilidad aceptable pero con áreas claras

de mejora. El encuestado 7, con un puntaje de 62.5, podría haber experimentado

dificultades menores en ciertas áreas del sistema.

Puntajes inferiores a 50: Indican problemas significativos de usabilidad. En este es-

tudio, el encuestado 4 obtuvo un puntaje de 55, lo cual sugiere que encontraron el

sistema bastante complicado de usar.

3.3. Gráfica de resultados

Para una mejor visualización y análisis de los resultados, se presenta la siguiente gráfica

que muestra los puntajes individuales de cada encuestado:
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Figura 3.1: Gráfica de puntajes SUS individuales de los encuestados.

3.3.1. Interpretación de la gráfica

La gráfica anterior ilustra los puntajes SUS obtenidos por cada encuestado. Observamos

que:
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Los encuestados 1 y 11 otorgaron la máxima puntuación de 100, indicando una exce-

lente experiencia de usabilidad.

La mayoría de los encuestados se encuentran en el rango de 70 a 90, lo cual es

consistente con una buena usabilidad general del sistema.

El encuestado 4, con un puntaje de 55, destaca como un valor atípico que indica una

experiencia de usuario significativamente menos satisfactoria.

3.3.2. Análisis de preguntas individuales

Para profundizar en el análisis, podemos observar cómo se comportaron las respuestas

individuales a las preguntas del SUS. En la siguiente gráfica, se muestran los puntajes pro-

medio para cada una de las 10 preguntas del SUS. El puntaje máximo posible por pregunta

es de 5. Es importante notar que, en las preguntas impares, un puntaje más alto indica una

mejor percepción del sistema, mientras que en las preguntas pares, un puntaje más bajo es

indicativo de una mejor percepción.
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Figura 3.2: Gráfica de puntajes promedio por pregunta del SUS.

3.3.3. Explicación de los resultados por pregunta

Pregunta 1: “Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.”

Análisis: La puntuación promedio de 4.5 indica que la mayoría de los usuarios estarían

dispuestos a utilizar el sistema regularmente. Esto refleja una alta satisfacción y aceptación

del sistema en términos de frecuencia de uso.
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Pregunta 2: “Encontré el sistema innecesariamente complejo.”

Análisis: La puntuación promedio de 2.0 sugiere que algunos usuarios encontraron el sis-

tema algo complejo, aunque no de manera abrumadora. Esta percepción de complejidad

podría estar relacionada con funciones específicas que pueden necesitar simplificación.

Pregunta 3: “Pensé que el sistema era fácil de usar.”

Análisis: Con un promedio de 3.8, esta pregunta indica que la mayoría de los usuarios

consideran que el sistema es bastante fácil de usar. Esto es un indicador positivo de que la

interfaz de usuario es intuitiva y accesible.

Pregunta 4: “Creo que necesitaría la ayuda de una persona técnica para usar este sis-

tema.”

Análisis: La puntuación promedio de 2.0 refleja que algunos usuarios pueden necesitar

asistencia técnica, indicando una posible área de mejora en la documentación o en la sim-

plicidad de algunas funciones.

Pregunta 5: “Encontré que las diversas funciones en este sistema estaban bien integra-

das.”

Análisis: Con un puntaje de 4.0, los usuarios en general encontraron que las funciones

del sistema estaban bien integradas. Esto sugiere que las diferentes partes del sistema

funcionan bien juntas, proporcionando una experiencia de usuario coherente.

Pregunta 6: “Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.”

Análisis: El promedio de 2.2 sugiere que hay cierta percepción de inconsistencia, aunque

no es un problema grave. Trabajar en la consistencia de la interfaz y las funciones podría

mejorar la percepción general del sistema.

Pregunta 7: “Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema

muy rápidamente.”

Análisis: La puntuación de 4.2 indica que los usuarios creen que el sistema es fácil de

aprender. Esto es un buen indicador de una curva de aprendizaje baja, lo cual es favorable

para la adopción del sistema por nuevos usuarios.

Pregunta 8: “Encontré el sistema muy complicado de usar.”

Análisis: Con un promedio de 2.3, esta pregunta refleja que algunos usuarios encuentran

el sistema algo complicado. Aunque no es una preocupación mayoritaria, es importante

identificar qué aspectos específicos son percibidos como complicados.
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Pregunta 9: “Me sentí muy seguro al usar el sistema.”

Análisis: La puntuación de 4.1 sugiere que la mayoría de los usuarios se sienten seguros

usando el sistema, lo cual es crucial para la confianza y la aceptación del sistema.

Pregunta 10: “Necesité aprender muchas cosas antes de poder comenzar a usar el

sistema.”

Análisis: La puntuación promedio de 1.8 indica que los usuarios perciben que se requiere

un esfuerzo significativo para aprender a utilizar el sistema inicialmente, lo que sugiere que

podría beneficiarse de una simplificación o una mejora en la capacitación y la documenta-

ción.

3.3.4. Análisis de los comentarios adicionales

Se recopilaron comentarios adicionales de los usuarios para obtener una visión más

cualitativa de sus experiencias. A continuación, se presentan algunos de los comentarios

más destacados y su análisis:

Comentario 1: “Mejorar la explicación de los tópicos seleccionados.”

Análisis: Este comentario sugiere que los usuarios encuentran que la información

proporcionada sobre ciertos temas no es suficientemente clara. Esto puede indicar

una necesidad de mejorar la documentación y la formación para los usuarios.

Comentario 2: “El sistema es fácil de utilizar e íntegro.”

Análisis: Este comentario positivo refuerza los puntajes altos en las preguntas rela-

cionadas con la facilidad de uso y la integración de funciones, confirmando que una

parte significativa de los usuarios tiene una experiencia positiva con el sistema.

Comentario 3: “Me pareció algo complicado de usar. No me quedó claro cómo realizar

ciertas acciones.”

Análisis: Este comentario resalta áreas específicas donde la usabilidad del sistema

podría mejorarse. La claridad en las instrucciones y la simplicidad en la ejecución de

acciones son aspectos a considerar para futuras mejoras.

Comentario 4: “Me pareció que debe tener una explicación previa más detallada para

usuarios nuevos.”

Análisis: La necesidad de una mejor introducción y formación para nuevos usuarios

es un tema recurrente. Esto sugiere que el sistema podría beneficiarse de tutoriales

interactivos o guías paso a paso para facilitar la incorporación de nuevos usuarios.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas del análisis de los resultados

de la encuesta de usabilidad SUS y de los comentarios adicionales proporcionados por los

usuarios del sistema CENTINELA. A través de este estudio, se ha obtenido una visión clara

de la usabilidad del sistema y de las áreas que requieren mejoras.

Integración de Sistemas: Se logró unificar las plataformas ResNet y ReSearchDeci-

de en una única plataforma denominada CENTINELA. En este proceso, se integró el

módulo de ReSearchDecide, cambiando las tecnologías de React y Firebase a An-

gular y Django Rest Framework. Esta transición permitió una mejor interoperabilidad

y coherencia de datos. La integración general se realizó utilizando una arquitectura

hexagonal, lo que facilitó la interoperabilidad entre los diferentes módulos y garantizó

la compatibilidad de las plataformas.

Desarrollo del Módulo de Perfil y Autenticación: Se implementó exitosamente la ges-

tión de perfiles y autenticación utilizando JWT. Esto permite a los usuarios crear y

gestionar sus perfiles, incluyendo la posibilidad de agregar una imagen de perfil e in-

formación personal. Además, se añadieron funciones similares a las de una red social,

como la publicación de posts y la creación de grupos de consenso, lo que permite a

los usuarios personalizar su experiencia.

Usabilidad General: El sistema CENTINELA ha obtenido una puntuación promedio de

80.2 en la escala SUS, lo cual indica una alta usabilidad. Esto refleja que la mayoría

de los usuarios consideran que el sistema es fácil de usar y estarían dispuestos a

utilizarlo con frecuencia, lo que indica una buena aceptación del sistema.

Facilidad de Uso y Experiencia de Usuario: Los usuarios encontraron el sistema vi-

sualmente atractivo y consistente, lo que proporciona una experiencia de uso unifor-

me. La implementación de una interfaz cohesiva y bien diseñada ayuda a los usuarios

a navegar y utilizar las funcionalidades de manera eficiente. La puntuación de usabi-

lidad y los comentarios positivos refuerzan la percepción de una experiencia de uso

satisfactoria.
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Complejidad y Consistencia: Aunque la plataforma fue generalmente bien recibida,

algunos usuarios percibieron el sistema como innecesariamente complejo y notaron

ciertas inconsistencias en su funcionamiento. Esto sugiere áreas de mejora, especial-

mente en la simplificación de ciertas funciones y la unificación de la experiencia de

usuario.

Seguridad y Confianza: La implementación de medidas de seguridad, como la auten-

ticación JWT, ha proporcionado a los usuarios una sensación de seguridad al usar el

sistema. La alta puntuación en seguridad indica que los usuarios confían en la protec-

ción de sus datos y en la integridad del sistema.

Aprendizaje Inicial: Una preocupación identificada es la dificultad que perciben los

nuevos usuarios al aprender a usar el sistema por primera vez, con una puntuación

promedio baja en esta categoría. Esto sugiere la necesidad de mejorar la documen-

tación y ofrecer más recursos de formación para facilitar la adopción del sistema por

parte de los nuevos usuarios.

4.2. Recomendaciones

Como equipo de desarrollo, recomendamos mejorar la Documentación del sistema pa-

ra ofrecer una guía clara y accesible sobre las funciones más complejas. Esto incluye la

creación de manuales de usuario detallados, guías paso a paso y tutoriales en video, que

facilitarán la comprensión y el uso del sistema.

Además, consideramos importante identificar y simplificar las funciones del sistema que

resultan complicadas para los usuarios. Esto puede implicar rediseñar la interfaz de usuario

para eliminar pasos innecesarios en los procesos más utilizados, con el objetivo de mejorar

la experiencia del usuario.

Por otra parte, es crucial asegurar la consistencia y coherencia de la interfaz y las inter-

acciones dentro del sistema. De esta manera, los elementos serán predecibles y familiares

para los usuarios, reduciendo su carga cognitiva y facilitando su uso.

Asimismo, sugerimos ofrecer capacitación continua y recursos de soporte a los usua-

rios. Esto podría incluir sesiones de formación regulares, soporte técnico fácil de acceder

y la disponibilidad de material de referencia actualizado, para garantizar que los usuarios
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puedan aprovechar al máximo las funcionalidades del sistema.

Finalmente, es esencial realizar evaluaciones de usabilidad de forma regular para iden-

tificar áreas de mejora y evaluar el impacto de los cambios implementados. Para esto, reco-

mendamos utilizar encuestas de satisfacción del usuario (como el SUS) y otros métodos de

evaluación cualitativa y cuantitativa, recopilando así feedback constante de los usuarios.
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A. ANEXOS

Anexo 1: Repositorio de los prototipos del proyecto en Figma

Enlace del repositorio:

https://www.figma.com/design/Lx72YXAZXVXA9RCIpIyqNI/Wireframe_Centinela_01?n

ode-id=0-1&t=TXG38sb2Ex63prpX-1

Anexo 2: Repositorio del proyecto desarrollado en Angular

Enlace del repositorio:

https://github.com/PlataformaIntegradaInvestigadores/frontend-app.git

Anexo 3: Repositorio del proyecto desarrollado en Django

Enlace del repositorio:

https://github.com/PlataformaIntegradaInvestigadores/social_consensus_backen

d.git

Anexo 4: Resultados evaluación SUS

Enlace del repositorio:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTf6-sbeQYy4pEgr4oZhuinIi4tL

5-7mdVc77nbnxxrpKp8Mgl3Bl_IbwBA53fLjm2hX6lZrpzkVaKp/pubhtml

Anexo 5: Modelo de BDD relacional

Enlace del repositorio:

https://drive.google.com/file/d/1wAjqRYOoiIHJFUuhoiBBwPwpIxnacQcj/view?usp=s

haring
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