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Presentación e historia

❏ Diseñado para crear colecciones digitales publicadas en Internet
❏ Creado por la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, en 

colaboración con la UNESCO y la ONG Human Info
❏ Software libre, de código abierto, multilingüe y multiplataforma
❏ Distribuido a partir de 1997 con Licencia Pública General GNU

❏ 5000 descargas mensuales del sitio de Sourceforge desde el año 2000
❏ En 2002 inicia el desarrollo de la versión 3 paralelo a la versión 2
❏ En 2005 se difundió en Latinoamérica (Curso Mercosur BD)
❏ En 2008 ganó el premio Fundación Mellon, destinado a fortalecer las 

comunidades de usuarios y la creación de centros nacionales



CNG

http://cng.fahce.unlp.edu.ar



Centro Nacional de Promoción de 
Greenstone Argentina

Creado en 2009 por la iniciativa conjunta de la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de La Plata y la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

❏ 2 reuniones nacionales de usuarios de software (2009 y 2011)
❏ 3 encuestas sobre el desarrollo de bibliotecas digitales y el uso de Greenstone en 

Argentina (2009, 2011 y 2016)
❏ cursos, talleres y charlas de difusión dictados
❏ creación y actualización permanente del sitio web del Centro Nacional 

(http://cng.fahce.unlp.edu.ar)
❏ prototipo para la creación de repositorios institucionales
❏ soporte técnico especializado a instituciones y usuarios

http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca
http://www.bl.fcen.uba.ar/
http://cng.fahce.unlp.edu.ar


Implementaciones en Argentina

16 repositorios institucionales digitales
8 bibliotecas digitales temáticas o de un tipo de documento determinado
1 repositorio digital de fuentes para la investigación



Implementaciones en Argentina

112 colecciones con 480.000 archivos en total (Google), de los cuáles 81.200 son PDFs.
Documentos textuales y archivos multimedia: fotografías, medallas, manuscritos, recortes 
periodísticos, audio y video.



Implementaciones en Argentina: Documentos 
aportados al SNRD por software

Software utilizado Cantidad de 
repositorios

Cantidad de 
documentos

% de documentos 
aportados

DSpace 12 64.626 66 %

Greenstone 5 22.802 23 %

OJS 1 6.068 6 %

E-Prints 1 2.153 2 %

Otros 3 1.711 2 %

TOTAL 22 97.360 100 %



GS2 vs GS3
GS3 es un rediseño completo de GS2. Conserva el manejo y la configuración e 
incorpora cambios profundos sobre la tecnología interna y agrega nuevos 
servicios.

Mejoras y nuevos servicios:

● URL más simples
● Mayor personalización de la interfaz
● Búsqueda cruzada entre colecciones
● Nuevo motor de búsqueda: Solr
● Filtros en los resultados de búsqueda
● En una misma instalación, varias bibliotecas con diferentes interfaces
● RSS / Carrito para selección de ítems / Palabra recuperada en contexto
● Web service



GS2 vs GS3: Tecnologías
JAVA Oracle, Java Research License (JRL)

XML Desarrollado y Recomendado por W3C.

XSL Estándar de la W3C
La unión de XML y XSLT permite separar contenido y presentación.

SOAP Bajo el auspicio de la W3C
Protocolo para el intercambio de información estructurada por medio 
de intercambio de datos en XML.

SOLR Apache Software Foundation. Código abierto bajo licencia Apache 2.0
Motor de búsqueda desarrollado en Java.

TOMCAT Apache Software Foundation. Código abierto bajo licencia Apache 2.0
Contenedor de servlets.



Sitios desarrollados con GS3: FCEN-UBA

http://digital-beta.bl.fcen.uba.ar



Sitios desarrollados con GS3: ARCAS

http://arcas.fahce.unlp.edu.ar



Reflexiones
● GS permitió que instituciones con recursos escasos desarrollaran 

bibliotecas digitales de muy diverso tipo, con amplia aplicación en nuestra 
región

● Durante la selección de software para el desarrollo de un repositorio, las 
instituciones que no cuentan con personal informático dedicado rara vez 
encaran una etapa de experimentación y optan por el software más 
difundido. Se resigna así la posibilidad de adaptar el diseño a las 
necesidades específicas 

● GS no impone una metáfora para la representación de la información. Gran 
ductilidad para adaptarse a modelos de información o de instituciones



Reflexiones

● La gran riqueza y variedad en tipo de objetos y colecciones de las 
aplicaciones de GS animaron a muchos bibliotecarios a desarrollar 
repositorios y bibliotecas digitales, aprendiendo y adquiriendo nuevas 
habilidades

● Importancia de mantener cierto grado de diversidad en la utilización y 
desarrollo de software para el desarrollo de repositorios que permita 
atender situaciones específicas, sin imposiciones de supuestas tecnologías 
únicas.

● Desafío de GS: ampliación de la comunidad de desarrolladores
● Acompañar y sostener los desarrollos manteniendo una base de 

interoperabilidad que permita la diversidad e integración .


