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Resumen 
Se explora la construcción de taxonomías web inter-
operables mediante el mapeo de las categorías utiliza-
das en sus menús de navegación a partir del estudio 
de un caso real. Se analiza el concepto de taxonomía, 
y se conceptualizan los menús y mapas de sitio como 
taxonomías web empíricas. Se realiza un desarrollo 
con los 34 sitios web operativos de las asociaciones 
afiliadas a la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago. Para ello, se busca-
ron los menús y mapas de sitio, se extrajeron sus eti-
quetas y se codificó su orden. Luego, se mapearon las 
categorías equivalentes eligiendo la etiqueta más es-
pecífica o asignando una en caso de ambigüedad. Se 
reconstruyeron las relaciones jerárquicas con un enfo-
que inductivo (de abajo a arriba) respetando la inclusi-
vidad natural, y, para completarlas, se añadieron algu-
nas clases genéricas. La ordenación sistemática final 
se inspiró en los modelos de Ranganathan, Laswell, 
las siete preguntas y el de análisis de dominios. Ade-
más, se desarrollaron tres conjuntos de etiquetas sus-
ceptibles de servir como título, categoría de menú o 
descriptor conforme a ISO 25964, de manera que la 
taxonomía pueda ser útil para un amplio conjunto de 
funciones de navegación y búsqueda. Como resultado, 
fue posible mapear la totalidad de las categorías de las 
asociaciones en una taxonomía de enlace (hub), que 
puede además utilizarse para generar un tesauro alta-
mente clasificado, formar el esqueleto de una ontolo-
gía, soportar el diseño de arquitecturas web y funcio-
nalidades de integración y agregación de páginas web. 
También permite realizar un mapa de la ecología infor-
macional, y servir de base para futuras colaboraciones 
y normalizaciones entre sus agentes. Finalmente, las 
taxonomías web se conceptualizan como un tipo clave 
de sistemas de organización del conocimiento que de-
ben ser integrados en la teoría, práctica y estrategia de 
la disciplina; y se ofrecen recomendaciones para la in-
vestigación futura. 
Palabras clave: Taxonomías. Interoperabilidad se-
mántica. Sitios web. Camino de Santiago. Organi-
zaciones no gubernamentales. Organización del 
conocimiento.  

Abstract 
The construction of interoperable web taxonomies by 
mapping the navigation menu categories of a set of 
websites, and their subsequent re-hierarchization, is 
explored. A state of the art reviewing the concept of 
taxonomy, and specifically the definition and role of 
web taxonomies is discussed: menus and site maps 
are conceptualized as empirical web taxonomies. A 
specific methodology was developed working on the 34 
operating websites of the associations affiliated to the 
Spanish Federation of Associations of Friends of the 
St. James’ Way. First, the menus and site maps were 
analysed, their tags extracted and their order encoded. 
The equivalent categories were mapped by choosing 
the most specific label or by assigning one in case of 
ambiguity. The hierarchical relationships were recon-
structed using an inductive approach (bottom-up). To 
complete the taxonomy, some generic classes were 
added. The final options of systematic ordering were 
inspired by the models of Ranganathan, Laswell, 
seven-questions and domain analysis. Three sets of al-
ternative tags were created to serve as titles, menu cat-
egories or ISO 25964 descriptors, so that the hub tax-
onomy may support a wide range of navigation and 
search functions. It was possible to map all the associ-
ations’ menu categories to the hub taxonomy, which 
may also be used to generate a highly classified the-
saurus, form the skeleton of an ontology, support the 
design of web architectures, and assist in the integra-
tion and aggregation of external information in web 
pages. The taxonomy can be also useful to create a 
map of the St James’ Way informational ecology, and 
serve as a basis for future standardization and collab-
orations among its agents. As a final conclusion, web 
taxonomies are conceptualized as a key type of 
knowledge organization system that must be inte-
grated into the theory, practice and strategy of the dis-
cipline. Finally, recommendations for future research 
are suggested. 
Keywords: Taxonomies. Semantic interoperability. 
Websites. St. James’ Way. Non-governmental organi-
zations. Knowledge organization. 
 



 

García Marco, F. J; López del Ramo, J. Desarrollo de una taxonomía interoperable a partir del mapeo de taxonomías empíricas: un 
estudio de caso con los sitios web de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. // Scire. 28:1 (en.-jun. 2022) 55-73. 

56 

1.  Introducción 
El objetivo de este artículo es presentar el desa-
rrollo de una taxonomía interoperable para los si-
tios web de las asociaciones de amigos del Ca-
mino de Santiago que se construyó a partir de las 
categorías utilizadas en sus menús de navega-
ción, jerarquizados según la inclusividad de sus 
conceptos y la aplicación de varios modelos de 
alto nivel. Para enmarcar este desarrollo con-
creto, se discute el concepto de taxonomía y su 
aplicación en el entorno digital en el apartado de 
estado de la cuestión.  

El trabajo forma parte de un proyecto más amplio 
en el que se está estudiando la ecología informa-
cional del Camino de Santiago como ejemplo de 
las posibilidades de integración de la información 
cultural procedente de bibliotecas, archivos, mu-
seos y otras instituciones GLAM en las aplicacio-
nes y sitios web de información turística (García 
Marco, 2021). Se trata de comprobar cómo dife-
rentes agentes interesados en el Camino de San-
tiago proporcionan información sobre un mismo 
dominio desde diferentes puntos de vista y cómo 
la ecología que forman se puede optimizar a par-
tir del conocimiento obtenido.  

Hasta el momento, se han realizado estudios so-
bre las administraciones municipales (López del 
Ramo y García Marco, 2017) y las autonómicas 
(López del Ramo y García Marco, 2018) y están 
en curso para las asociaciones y empresas. Es-
tas comparaciones, basadas en una matriz de 
análisis diseñada por Joaquín López del Ramo 
(2017) y compuesta de seis dimensiones, estu-
dian: sus datos de localización; estructura orga-
nizativa; red hipertextual; interactividad con el 
usuario; encuadres, temas y recursos informati-
vos; y grafismo.  

En este trabajo se aprovecharon los datos obteni-
dos en el análisis de la segunda dimensión, la es-
tructural, que se ocupa de estudiar en qué lugar 
del sitio web se sitúa la información sobre el Ca-
mino, cómo estructuran las páginas en menús y 
mapas, y cuántas páginas contiene dicha estruc-
tura. Sobre estos datos, se realizó un análisis en 
detalle de la organización de la información pre-
sentada usuario a través de menús y mapas de 
navegación, conceptualizados como taxonomías. 
Los resultados preliminares sobre la organización 
empírica de esos sitios web han sido ya publica-
dos en un trabajo anterior (López del Ramo y Gar-
cía Marco, 2022). En ese mismo trabajo se 
aborda también una clarificación conceptual y 
teórica de su terminología dentro del campo de la 
organización del conocimiento. Menús y mapas 
de sitio se identifican como los sistemas de orga-
nización conceptual jerárquica de los sitios web, 

dentro del enfoque que propone la complementa-
riedad entre sistemas alfabéticos y sistemáticos 
en el acceso a la información; y que está en la 
base de pares de sistemas tan diferentes como 
las enciclopedias sistemáticas y alfabéticas, la 
conjunción de clasificaciones y materias en las bi-
bliotecas, o los tesauros con su doble presenta-
ción (García Marco, 2016). 

Sobre este análisis, se da un nuevo paso utili-
zando las taxonomías de los sitios web de las 
asociaciones para construir una taxonomía de 
enlace que las relacione a todas y, de esta forma, 
permita interoperar los sitios a nivel de página y 
de los conceptos individualizados por los nodos. 
Y también para que pueda integrar automática-
mente recursos externos cuyos vocabularios ha-
yan sido debidamente mapeados con dicha taxo-
nomía de enlace.  

En definitiva, este trabajo se inserta dentro del 
objetivo más general del proyecto de optimizar 
las ecologías informacionales favoreciendo su in-
teroperabilidad mediante sistemas de organiza-
ción del conocimiento de enlace (García-Marco, 
Galindo, Lasala y López del Ramo (2020). En 
concreto, se pretende facilitar avances en cuatro 
direcciones: 1) mejorar el acceso por parte de los 
usuarios ampliando las equivalencias terminoló-
gicas y a las asociaciones entre las etiquetas; 2) 
facilitar la compartición de información a través 
de la normalización de las taxonomías o alterna-
tivamente su referencia a través de un mapeo; 3) 
estudiar hasta qué punto puede ser posible pro-
poner un modelo canónico de organización del 
conocimiento para un sector de sitios web del 
mismo tipo; y 4) contribuir al análisis empírico de 
ecologías informacionales al facilitar una taxono-
mía modelo que permita observaciones precisas 
de los temas tratados por cada tipo de agente, 
las comparaciones entre las taxonomías empíri-
cas de los diferentes sitios web, y la toma de ul-
teriores decisiones políticas sobre cooperación y 
especialización entre los agentes. 

En este artículo se pretende avanzar en esos 
cuatro frentes de investigación respondiendo a 
tres preguntas de investigación concretas, que se 
ordenan de la más específica a la más general:  

1. ¿Es posible mapear entre sí las categorías de 
los menús y mapas de los sitios web de un 
determinado dominio de interés? Y secunda-
riamente: ¿con qué nivel de éxito? ¿qué pro-
blemas emergen? ¿con qué soluciones se 
pueden abordar? 

2. ¿Es posible desarrollar un sistema de organi-
zación del conocimiento de enlace que per-
mita organizar dicho mapeo de una forma in-
teligible utilizando los principios de la organi-
zación del conocimiento? Y secundariamente: 
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¿con qué nivel de éxito? ¿qué problemas 
emergen? ¿con qué soluciones se pueden 
abordar? 

3. ¿Tiene sentido considerar los menús y mapas 
de sitio como sistemas de organización del 
conocimiento, en particular como taxonomías, 
y por tanto integrarlos en el dominio de la dis-
ciplina? 

En las páginas siguientes, se intenta responder a 
estas preguntas, comenzando por un encuadre 
teórico dentro de los campos de la gestión del co-
nocimiento, las ecologías informacionales y la or-
ganización del conocimiento; siguiendo con la 
presentación de la metodología, los resultados —
en particular la taxonomía de enlace conse-
guida—, y las conclusiones y recomendaciones.  

2.  Estado de la cuestión  

2.1.  Entre la gestión de la información  
y la del conocimiento: las ecologías 
informacionales y su organización 

Desde un punto de vista teórico, el proyecto se 
inserta dentro de la línea de investigación sobre 
ecologías informacionales que se viene reali-
zando en el marco de la disciplina de la ciencia de 
la información, pues se apoya en registros objeti-
vos de información (Wilson, 2002), en este caso 
las páginas web de las asociaciones. Sin em-
bargo, no pierde de vista la perspectiva más am-
plia de la gestión del conocimiento, en el sentido 
en de que —según se constata en los diferentes 
ámbitos de práctica— la información documen-
tada es sólo una parte de la información utilizada 
por las personas y las comunidades, que buena 
parte de esta se presenta bajo la forma de cono-
cimiento tácito (Nonaka, 1994), y que la correcta 
interacción entre información táctica, explícita y 
registrada es clave para el funcionamiento de 
cualquier organización que aprende. En este sen-
tido, los sitios webs de las asociaciones se com-
prenden como núcleos de captura, almacena-
miento y difusión del conocimiento de sus miem-
bros asociados. Se trata de sistemas integrados 
o mixtos, pues combinan un aspecto interno, en 
ocasiones casi archivístico —como los registros 
textuales y gráficos de sus actividades o las actas 
de las reuniones—, con otro decididamente ex-
terno —o comunicativo en el sentido de las cien-
cias de la comunicación— por el que trasladan a 
diferentes audiencias sus mensajes, esto es, 
constituyendo un medio de comunicación.  

Otra idea clave de este proyecto es que estos si-
tios web no pueden entenderse de forma aislada 
—ni ninguno, en realidad—, sino como parte de 
una ecología informacional, un concepto intuitivo 
pero que conviene intentar precisar. De forma 

sencilla, una ecología informacional puede defi-
nirse como un sistema —un conjunto de elemen-
tos en interacción dinámica en función de un ob-
jetivo (Rosnay, 1979)— en el que diversos agen-
tes y sus recursos de difusión (elementos) cola-
boran, compiten, coexisten, etc., (interacción di-
námica) dentro de un nicho configurado por las 
necesidades informativas de un conjunto de per-
sonas y sus diversas agrupaciones e interaccio-
nes (objetivo) (García Marco, 2017). En compu-
tación e información, el concepto de sistema de 
información se utiliza restringidamente para los 
sistemas diseñados; mientras que el concepto de 
ecología informacional, también sistémico, sirve 
precisamente para los sistemas de información 
surgidos de procesos sociales no diseñados, si 
se quiere “naturales”.  

Así, por ejemplo, en el caso del Camino es posi-
ble estudiar cómo sus diferentes agentes se rela-
cionan; e incluso es posible clasificarlos en gran-
des grupos de acuerdo a sus motivaciones y a la 
información que ofrecen: gubernamentales —y 
dentro de ellas internacionales, nacionales, re-
gionales, comarcales o municipales—; no guber-
namentales sin ánimo de lucro —notablemente 
asociaciones, iglesias y personas individuales—; 
y empresas (López del Ramo y García Marco, 
2018, p. 706-707).  

Como ocurre con el concepto que está en su ori-
gen —la idea de sistema—, el concepto de eco-
logía informacional se ajusta por niveles de forma 
parecida a un microscopio o un telescopio, o, 
más precisamente en acertada metáfora de Joel 
de Rosnay (1979), como un macroscopio. Quiere 
decir esto que una ecología informacional se 
puede enfocar según el dominio de análisis: 
desde las secciones de un sitio web, hasta los si-
tios web de una comarca, región, nación o espe-
cialidad. La necesidad de operar una reducción 
para poder acometer el objetivo de investigación 
impedirá a su vez desentrañar la complejidad a 
otros niveles, por lo que será interesante enfocar 
la herramienta de diversas maneras para alcan-
zar una perspectiva más global y acertada.  

Para comprender cualquier sistema de informa-
ción hay que partir de la propia naturaleza hu-
mana y específicamente de su cognición. Un as-
pecto básico del conocimiento y la comunicación 
humana que se experimenta a todos los niveles 
es su carácter estructurado (García Marco y Es-
teban, 1993). Para abordar la complejidad de lo 
real, el ser humano elige centros de atención, y 
dichos centros de atención son clasificados en 
organizaciones más grandes para permitir su re-
cuerdo en la memoria a largo plazo y su manejo 
en la memoria a corto plazo, de capacidad limi-
tada. Por otra parte, en la medida en que el co-
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nocimiento va siendo compartido, también las es-
tructuras de conocimiento se convierten en obje-
tos compartidos y cobran también un aspecto co-
municacional. Esta realidad es el fundamento de 
la organización del conocimiento y de su modali-
dad investigada aquí, las taxonomías.  

Los sitios web —como instrumentos para compar-
tir conocimiento— necesitan de un mapa inteligi-
ble por su comunidad de usuarios que permita lle-
gar de lo sabido a lo que se quiere conocer con 
arreglo a un marco en gran medida compartido, 
predecible. Por lo tanto, en ellos se intenta llegar 
a un equilibro entre las características idiosincrá-
sicas de la materia del sitio web y de su orientación 
comunicativa, de una parte; y la necesidad de re-
currir a marcos de referencia compartidos que per-
mitan la inferencia comunicativa, en este caso, ac-
ceder a la información que el usuario —muchas 
veces desconocido en una página web— desea 
localizar, de la otra. Ciertamente, cualquier men-
saje o conjunto de mensajes requiere una organi-
zación que permita un acceso y comprensión lo 
más eficaz y eficiente, es decir, requiere un sis-
tema de organización del conocimiento; y, la Inter-
net como espacio de recuperación en general y los 
sitios web en particular tienen que tener sus pro-
pios sistemas de organización del conocimiento, e 
incluso dar origen a nuevos tipos (Hjørland, 2016). 

2.2.  Taxonomías, taxonomías corporativas  
y taxonomías web 

En los sitios web esa función la desempeñan dos 
tipos principales de herramientas: los menús de 
navegación, prácticamente omnipresentes con 
mayor o peor calidad, y los mapas de sitio, que 
no siempre están disponibles y que en la mayor 
parte de los casos —salvando problemas de ac-
tualización o recortes de niveles para limitar su 
tamaño— suelen corresponderse, al menos en 
gran parte, con los menús de navegación. Aun-
que esto puede no ser cierto en grandes sitios 
corporativos compuestos de muchos sitios web 
con diferentes responsables de su desarrollo y 
mantenimiento y diversos estados de mejora y 
actualización; sí se cumple en los sitios web de 
pequeño y mediano tamaño, como es el caso de 
los que estamos estudiando. 

En esta investigación se ha adoptado el término 
taxonomía para referirnos a estos menús y tablas 
de contenido de acuerdo a los usos más recien-
tes en el campo de la informática web y corpora-
tiva. No obstante, dicho sentido del término cons-
tituye un uso restringido y técnico de un concepto 
que ha sido usado de forma distinta en diferentes 
disciplinas y tradiciones, generando un término 
notablemente polisémico, a veces contradictorio 
en sus acepciones en aspectos clave (Gilchrist, 

2003a; Garshol, 2004). Como ha señalado Gnoli 
(2020), el término taxonomía no es nuevo en la 
organización del conocimiento, sino absoluta-
mente central. Su idea, sin esa denominación, 
fue conceptualizada hacia el 343 a. C. por Aristó-
teles (1992, ed. en esp.), que estableció la rela-
ción género-especie como el criterio fundamental 
para clasificar los seres vivos. El término taxono-
mía fue acuñado por su epígono Linneo en su 
magna opera Sistema Naturae de 1735; y de allí, 
a través de la cladística, se ha convertido en una 
de las inspiraciones y referencias fundamentales 
de la teoría de la clasificación bibliográfica, que 
constituye el núcleo de la organización del cono-
cimiento (Dahlberg, 2006, 2014). La nota central 
del concepto clásico de taxonomía es la estricta 
y exclusiva relación de pertenencia entre las cla-
ses, que deben ser necesariamente disjuntas se-
gún los principios de la lógica aristotélica. Tam-
bién interesa resaltar que las taxonomías —y 
dentro de ellas las clasificaciones bibliográfi-
cas— permiten hacer abarcable y deducible un 
conjunto de elementos por medio de una estruc-
tura lógica, basada en principios claros y accio-
nables —en el sentido de la organización del co-
nocimiento como formación de teorías formulado 
por Jaenecke (1997)—. Esta posibilidad de en-
contrar el camino entre distintos puntos de una 
estructura conceptual es también central a la ex-
periencia de uso de la Internet, en dónde, como 
es conocido, se denomina navegación. 

En este sentido, el término ha sido cooptado 
desde los años noventa del siglo pasado para 
nombrar a los diferentes esquemas que se han 
inventado para clasificar los contenidos de los si-
tios web, bases de datos y otros nuevos sistemas 
surgidos con la revolución digital (Gilchrist & 
Kibby, 2000; Gilchrist, 2001, 2003b). En parte, 
creemos que esto ha sucedido porque el término 
como tal no estaba siendo utilizado dentro de la 
organización del conocimiento por entonces con-
solidada (clasificaciones bibliográficas, encabe-
zamientos de materia, tesauros, etc.). Por ello, 
podía ser utilizado para destacar la novedad de 
estas nuevas aproximaciones, novedad que 
surge tanto de la tecnología subyacente como del 
hecho de que están centrados más en el conte-
nido organizacional que en el disciplinar.  

Su uso se ha visto beneficiado por su confluencia 
con la gestión del conocimiento y la gestión de la 
información en las organizaciones, fundamental-
mente bajo la forma de taxonomías corporativas 
(Gilchrist & Kibby, 2000; Gilchrist, 2001, 2003b; 
Zhonghong, Chaudhry and Khoo, 2006). Las ta-
xonomías corporativas sustentan el acceso a la 
información de una entidad, a diferencia de los 
sistemas de organización del conocimiento de bi-
bliotecas y centros de documentación que están 
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orientados a un campo de estudio o las clasifica-
ciones archivísticas tradicionales centradas en el 
principio de procedencia, aunque están cercanas 
a los enfoques de la clasificación funcional de ar-
chivos. Desde ese punto de vista, las taxonomías 
corporativas se pueden definir como sistemas de 
organización del conocimiento complejos que 
son capaces de organizar la totalidad de los re-
cursos de información de una organización (Gil-
christ, 2003a), y se trata de un campo consoli-
dado de práctica hasta el punto de que han sur-
gido compañías especializadas en proveer estos 
servicios como Wordmap (2019).  

La existencia de un uso técnico del concepto de 
taxonomía como taxonomía corporativa no signi-
fica que en buena parte de la literatura el con-
cepto taxonomía no siga utilizándose de forma 
muy laxa, como sinónimo de cualquier estructura 
que contenga una relación jerárquica —desde 
clasificaciones, menús y tablas sistemáticas, 
hasta tesauros y encabezamientos de materia—. 
Esta confusión de fondo ha inspirado diversos tra-
bajos de clarificación teminológica (e.g., Gilchrist, 
2003b; Garshol, 2004) que, a pesar de su gran 
valor, tampoco han permitido alcanzar un con-
senso entre expertos, ni mucho menos normar el 
uso entre la amplísima comunidad multidisciplinar 
que usa el término en un sentido amplio.  

Por otra parte, este uso generalizado tiene tam-
bién aspectos positivos. En el contexto más am-
plio de la consolidación de las ontologías —y de 
la modelizacion ontológica de otros sistemas de 
organización del conocimiento anteriores—, el 
término taxonomía se está generalizando para 
denominar a su parte jerárquica —el esqueleto en 
torno al cual construirlas y desarrollarlas con efi-
cacia (Costin, Eastman e Issa, 2017)—, contribu-
yendo así a resituar la clasificación en el corazón 
de los esfuerzos más punteros por organizar la In-
ternet (Dahlberg, 2006, 2014).  

Por otra parte, y en un ámbito mucho más con-
creto, el término taxonomía fue rápidamente 
adoptado por los creadores de software para 
gestión de contenidos (Content Management 
Systems, CMS), que empezaron a utilizar con 
gran éxito las organizaciones y personas que 
deseaban publicar su información en formato di-
gital de una forma más dinámica sin el concurso 
continuo de profesionales de la edición web, 
frente a la llamada publicación estática, en fiche-
ros html, y a la programación web.  

Conforme la web se ha transformado en el en-
torno de información de referencia para la mayo-
ría de las actividades de nuestras sociedades 
avanzadas, los CMS se han convertido en una 
herramienta generalizada y casi imprescindible. 
Los sitios web de las asociaciones de amigos del 

Camino de Santiago efectivamente hacen un uso 
extensivo de CMS: 50 % WordPress, Blogger 
(11,76 %), Bootstrap (5,88 %), CM4all (2,94 %), 
ADODB/ASP developments (2,94 %), DotNet-
Nuke (2,94 %), Google Sites (2,94 %) y Joomla 
(2,94 %). Solo no usan un CMS el 17,65 %, aun-
que sí poseen menús. 

En los sitios web, la herramienta de navegación 
por excelencia es en general el hiperenlace entre 
un anclaje y un destino. Sin embargo, más con-
cretamente, actúan como sistemas de referencia 
ciertos conjuntos o concentraciones más o me-
nos organizadas de ellos: a saber, los menús, los 
mapas de sitio y las palabras clave asignadas, 
conocidas como etiquetas.  

Aunque existen menús e índices de un solo nivel 
ordenados en una dimensión no conceptual (al-
fabética, cronológica), en general los menús y 
mapas de sitio respetan los principios de la cla-
dística: todos los ítems están clasificados (siste-
maticidad) y la relación entre las categorías es 
monojerárquica. Este último criterio se cumple en 
menor media, pues el hipertexto permite crear fá-
cilmente relaciones a una sola página desde di-
ferentes categorías del menú o del mapa, aunque 
esto es menos frecuente. Sin embargo, dicho 
esto, menús y mapas muestran en la mayoría de 
los casos una disposición taxonómica a efectos 
de la experiencia de usuario, pues se le ofrece 
una presentación clasificada en la que elige un 
único destino.  

En sitios orientados a la recuperación de catá-
logo —por ejemplo, una biblioteca o una tienda 
virtual—, y que no son los que estudiamos aquí, 
los menús adoptan una disposición facetada, que 
permite elegir las dimensiones de búsqueda de 
manera independiente; y luego o bien el sistema 
va filtrando o el usuario lanza una búsqueda. En 
estos sistemas, las facetas son los propios cam-
pos de búsqueda o una agregación de ellos, y 
son realmente opciones alternativas de clasificar 
el domino en cuestión. 

Los CMS entraron pronto a ofrecer herramientas 
para facilitar la gestión de este aspecto funda-
mental de la usabilidad de los sitios web. Ya en 
2002 Drupal, en su versión 4.0.0, incluyó un mó-
dulo de taxonomías para gestionar sus herra-
mientas de navegación (menús y etiquetas), que 
se transformó en multilingüe en su versión 8.0.0 
de 2015 (Drupal, 2020). En 2007, WordPress, su 
competidor y líder en el entorno blogger, incluyó 
también un módulo de taxonomías en su versión 
2.3 (WordPress, 2007). A partir de estos popula-
res programas, las taxonomías se han abierto un 
espacio propio no solo en el mundo de la empresa 
y la informática corporativa, sino en el seno de la 
cultura popular contemporánea, mediada por las 
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redes sociales y los sitios web. La capacidad que 
proporcionan de integrar menús y etiquetado so-
cial ha contribuido también a aflorar el valor de la 
organización del conocimiento en entornos mu-
cho más amplios. Es legítimo afirmar que, junto 
con el etiquetado social, las taxonomías forman 
actualmente el corazón de la organización del co-
nocimiento del nuevo medio: la Internet. 

2.3.  Interoperabilidad, integración  
y compatibilidad entre taxonomías 

Como se ha señalado en la introducción, esta in-
vestigación se inserta precisamente en un pro-
yecto más amplio que busca analizar estos ins-
trumentos de organización del conocimiento digi-
tal a través de casos concretos, en esta ocasión 
las asociaciones de amigos del Camino de San-
tiago. La idea básica es estudiar cómo las aso-
ciaciones organizan su dominio de conocimiento 
—el Camino, la vida asociativa y la peregrina-
ción— y presentan esa organización a los usua-
rios de sus sitios web, que son a su vez estudia-
dos como un subsistema de la ecología informa-
cional en torno al Camino de Santiago.  

Pero además, se pretende dar otro paso más: a 
saber, comprobar si dichas taxonomías se pue-
den compatibilizar para facilitar la interoperabili-
dad de la información entre ellas y los servicios de 
agregación: por ejemplo, mostrando todas las pá-
ginas sobre los servicios de albergue soportados 
por todas las asociaciones, monumentos desta-
cados o leyendas típicas; o integrando en una pá-
gina otra información complementaria procedente 
de otra fuente externa. En un paso más allá, se 
busca crear una metataxonomía que pueda even-
tualmente sistematizarlas y servir para la defini-
ción de un marco común de trabajo y búsqueda, 
de una organización del conocimiento compartida 
que ahorre el tiempo de los gestores de los sitios 
web y de los usuarios que los consulten; o pueda 
al menos servir de referencia para futuros traba-
jos en dicha dirección. 

Este programa es importante tanto por razones 
teóricas como prácticas. Los sistemas de organi-
zación del conocimiento nacen siempre de comu-
nidades de uso y de la iniciativa de líderes que, a 
su escala, son capaces de aportar el trabajo ne-
cesario. En el caso de los sitios web y sus taxo-
nomías, este carácter calidoscópico se incre-
menta porque son especialmente cercanas a los 
usuarios (Gilchrist, 2003b; Zhonghong, Chaudhry 
y Khoo, 2006). Y sin embargo, los procesos de 
integración inherentes a la eficiencia de las eco-
nomías de escala, el entorno web y el propio ca-
rácter universalista de la organización del cono-
cimiento han puesto siempre la compatibilidad e 
integración de los sistemas de organización del 

conocimiento en el centro del debate científico en 
la disciplina. Por ello, la interoperabilidad ha sido 
siempre uno de los frentes de investigación es-
pecialmente atendidos en organización del cono-
cimiento (Zweng, 2019), cuyo interés se ha incre-
mentado si cabe con la necesidad de asegurar la 
interoperabilidad en los sistemas de información 
digital, cuyo medio es global por definición.  

Por ello, la ventaja de la especificidad que las ta-
xonomías en Internet ofrecen a sus usuarios 
debe compensarse con mecanismos de interope-
rabilidad que aseguren el funcionamiento de los 
agentes automáticos —cada vez más frecuen-
tes—, y que proporcionen un lenguaje cada vez 
más común a los usuarios, aunque sea de forma 
subyacente a través de mapeos y estructuras de 
referencia. 

En el caso específico que nos ocupa, la segunda 
parte de la nueva norma de tesauros ISO 25964-
2 (ISO, 2013; Dextre Clarke, 2011, 2012; Dextre 
Clarke y Zeng, 2012) aborda específicamente la 
interoperabilidad de los tesauros con las taxono-
mías, y tanto en sus aspectos generales (mode-
los de interconexión) como específicos (objeti-
vos, tipos, componentes y relaciones) constituye 
una guía de trabajo fundamental. Su modelo de 
hub, troncal o de enlace ha servido de inspiración 
directa para esta investigación. 

No hemos podido documentar otras experiencias 
o propuestas concretas de mapeo que involucren 
taxonomías más allá de las relatadas en la 
norma, tras realizar la búsqueda “taxonom* AND 
25964” en Title and All fields en Web of Science. 
Sin embargo, se pueden encontrar numerosas 
experiencias de mapeo entre taxonomías para 
favorecer la recuperación federada o agregada 
(Avesani, Giunchiglia y Yatskevich, 2005; Aanen, 
Vandic y Frasincar, 2015; Lin, Wang, Jia, Xiong, 
Zhang y Cheng, 2015; Nederstigt, Vandic y Fra-
sincar, 2012, 2016), especialmente si se consi-
dera el término taxonomía en sentido amplio. 
Más cercanas a los objetivos de esta investiga-
ción, se encuentran también referencias sobre la 
construcción de una taxonomía que sirva de hub 
a las utilizadas en las fuentes (Jung, 2006, 2008; 
Mourino-Garcia et al., 2018).  

Tampoco se han podido encontrar referencias a 
investigaciones sobre el mapeo de menús entre sí 
o a una taxonomía de enlace, para lo que se usó 
la búsqueda “menu* AND (interoper* OR map*)” 
—tanto en Title (10 ítems, todos no relevantes) 
como en All fields (564 ítems, todos no relevan-
tes)— en Web of Science el 27 de mayo de 2022 
por última vez. La búsqueda se hizo deliberada-
mente con truncados muy amplios para evitar si-
lencios, dado que búsquedas anteriores más es-
trictas ya habían dado resultados infructuosos.  
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Casi seguro, un silencio tan clamoroso se debe a 
razones de agenda de investigación disciplinar. 
Puesto que el mapeo por su misma naturaleza 
transciende el marco de la arquitectura web para 
referirse al problema de recuperación en espacios 
de información, la investigación sobre menús y 
mapas queda restringida al campo de la arquitec-
tura de los sitios web y su usabilidad; mientras 
que resulta redundante como frente de investiga-
ción dentro del campo de la recuperación de la 
información, ya que la búsqueda de páginas se 
considera resuelta con buscadores y, por lo tanto, 
no tiene sentido proponer y realizar mapeos inter-
medios complicando un sistema que funciona, 
aunque sus grafos puedan aprovechar mapeos 
ya realizados como los que publica Wikidata.  

Otro problema añadido es que, por su compleji-
dad, los mapeos conceptuales necesarios para la 
construcción de taxonomías de enlace tienen que 
ser realizados por juicio experto, y no pueden 
competir en su relación eficacia/eficiencia con 
otros enfoques automatizados, que suelen limi-
tarse a mapear los sistemas entre sí o con relación 
a uno que se toma como central, aunque los re-
sultados sean parciales y contengan ambigüedad. 

Este hecho, no obstante, no excluye que el ma-
peo de menús y mapas de sitio no pueda ser in-
teresante para otros objetivos en campos de in-
vestigación ajenos a la recuperación de la infor-
mación en la web. En este trabajo se defiende su 
uso como instrumento de estudio de ecologías in-
formacionales específicas y sus comunidades de 
conocimiento de referencia, para optimizar y po-
tenciar sus procesos de gestión del conocimiento 
(captura, almacenamiento, difusión). En este 
caso, se plantea el problema de organización del 
conocimiento desde el interés más amplio de la 
gestión del conocimiento, sin limitarse, por lo ya 
explicado, en exclusiva a la recuperación de la 
información con listas sistemáticas. 

Precisamente, en este artículo se intenta contri-
buir a esta línea de trabajo resolviendo un caso 
concreto de mapeo del conjunto de las taxono-
mías de los sitios web de las asociaciones fede-
radas del Camino, que sirva, en un segundo 
paso, para proponer una taxonomía común, que, 
a su vez, permita dar pasos más avanzados en 
la integración e interoperabilidad de sus conteni-
dos de cara a su comunidad de usuarios, tanto 
potenciales como efectivos. En las secciones si-
guientes se presentan la metodología, los resul-
tados, la discusión, conclusiones y recomenda-
ciones de dicho esfuerzo. 

3.  Metodología y resultados 
En general, el mapeo y la construcción de la ta-
xonomía de enlace se desarrolló mediante un 

procedimiento inductivo —en la terminología de 
ISO 25964, ascendente (bottom-up, en inglés)—, 
puesto que se pretendía incorporar a la nueva ta-
xonomía la totalidad de las categorías existentes 
en los menús de los sitios web, es decir, hacer un 
mapeo completo. Se intentó respetar estricta-
mente el principio taxonómico de que cada cate-
goría tuviera un único sitio en el árbol, y también 
que el mapeo de las categorías previas fuera una 
aplicación o función sobreyectiva. Los principios 
de inclusividad y sobreyección ya fuerzan en 
buena parte el resultado final, pero efectivamente 
en los niveles superiores caben grados de liber-
tad, que debían ser reducidos mediante un pro-
cedimiento deductivo —en el lenguaje de la 
norma, descendente (top-down, en inglés)—, 
que se inspiraron en diversos modelos teóricos y 
decisiones prácticas que se relatan después. 

El camino desde las taxonomías de los sitios web 
hasta la propuesta de una taxonomía de enlace 
y sus posibles proyecciones se realizó en las 
siete etapas que se describen en las subseccio-
nes siguientes. La metodología y los resultados 
se van presentando acompasadamente en cada 
una de las fases por su carácter secuencial. 

3.1.  Determinación del conjunto de análisis 

Como se ha señalado en la introducción, el domi-
nio estudiado está constituido por el universo de 
los 35 sitios web de las asociaciones de amigos 
del Camino pertenecientes a la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago entre septiembre de 2020 y mayo de 
2021, según estaban publicadas en https://ww 
w.caminosantiago.org/cpperegrino/asociaciones/ 
asociaciones.asp. Se incluyó también la página de 
la propia Federación, pues constituye una asocia-
ción. Se pudieron analizar 34 porque una de ellas 
se encontraba caída permanentemente. 

La toma de datos inicial fue realizada en el marco 
de la encuesta más amplia sobre dichos sitios 
web que se realizó en otoño de 2020. En ese pri-
mer estudio se analizó únicamente el primer nivel 
de categorías, permitiendo identificar el tipo de 
taxonomía según su criterio de ordenación y cier-
tas características cuantitativas muy interesan-
tes, notablemente el número de secciones y de 
niveles, cuyos resultados se describen en García 
Marco y López del Ramo (2022).  

3.2.  Identificación de los menús  
y determinación de su alcance taxonómico 

Una vez determinado el universo de estudio —
los menús de los 34 sitios web accesibles de las 
asociaciones—, la siguiente cuestión importante 
fue determinar el conjunto de partida para el 
desarrollo de la taxonomía de enlace. 



 

García Marco, F. J; López del Ramo, J. Desarrollo de una taxonomía interoperable a partir del mapeo de taxonomías empíricas: un 
estudio de caso con los sitios web de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. // Scire. 28:1 (en.-jun. 2022) 55-73. 

62 

Se constató que ninguno de los sitios contaba con 
un mapa dirigido al usuario, por lo que se eligió 
como único objeto de análisis a efectos de esta in-
vestigación el conjunto de los menús de los sitios 
que aparecieran de forma exenta y en todas las 
páginas. Se desconsideraron, por consiguiente, 
las meras listas de tópicos u otros elementos des-
tacados muy variables, pues se trataba de analizar 
los instrumentos globales de organización del co-
nocimiento de los sitios, esto es, para el conjunto 
de cada sitio web, de todas sus páginas, no de sus 
secciones o de las páginas aisladas. 

Por tanto, sólo se atendió la organización siste-
mática y orientada a los usuarios de los sitios —
y, por tanto, visible o “front-end”—, es decir, los 
menús principales, entendidos como jerarquías 
de categorías que describen el sitio completo. No 
se ha investigado la estructura “back-end”, la re-
velada por la organización interna en carpetas o 

por las bases de datos utilizadas por los gestores 
de contenidos, aunque es conocido que suele 
coincidir con los menús visibles. Por ello, la taxo-
nomía aquí presentada se refiere a las taxono-
mías navegacionales públicas de las asociacio-
nes, tal y cómo aparecen en sus sitios web. Es 
cierto que, por la naturaleza de dichos sitios, diri-
gidos primeramente a los asociados y en segundo 
lugar a los potenciales peregrinos (y potenciales 
futuros asociados), la taxonomía pública y la ta-
xonomía corporativa o interna pueden coincidir en 
gran manera. En muchos casos, el sitio web es la 
propia herramienta de comunicación de la asocia-
ción por lo que éste constituye el instrumento fun-
damental de gestión del conocimiento de la aso-
ciación. Por consiguiente, puede considerarse 
que su taxonomía pública también responde a su 
forma idiosincrásica de organizar la información, 
es decir, a su taxonomía corporativa. 

 

 
Figura 5. Vista de la base de datos con el menú del sitio web de la asociación de Madrid

3.3.  Generación de la base de datos de datos 
brutos ligadas al url del sitio y carga completa 
de los menús 

Tras cargar en FileMaker Pro 18 la hoja de cálculo 
con los datos del análisis de noviembre de 2020, 

se implementó una base de datos relacional a la 
que se añadió una nueva tabla con campos para 
las etiquetas, número de nivel jerárquico y número 
de orden de la categoría en cada nivel. El url del 
sitio se tomó como campo clave, al ser único. (Si 
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se desea que la base de datos tenga utilidad dia-
crónica, se debería generar una clave adminis-
trada automáticamente por el gestor de bases de 
datos en previsión de que en el futuro puedan 
cambiar las URL.) En la Figura 5, en la página an-
terior, se puede apreciar una vista de la ficha de 
datos para la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de Madrid a la derecha. A la izquierda 
se ve el resultado del análisis de noviembre de 
2020, limitado al primer nivel y con formato de ta-
bla plana. 

Término Ocurrencias 

Inicio 21 

Contacto 17 

Noticias 15 

Enlaces 14 

Actividades 12 

Asociación 11 

Información 11 

Etapas 10 

Hospitalidad 9 

Mapas 9 

Relatos 9 

Fotos/Videos 8 

La Asociación 8 

La Credencial 8 

Albergues 7 

Consejos 7 

Quiénes Somos 7 

Publicaciones 6 

El Camino de Santiago 5 

Hazte socio 5 

Historia 5 

Caminos 4 

El Camino 4 

Enlaces de interés 4 

Estatutos 4 

Fotos 4 

Galería de fotos 4 

Historia del Camino 4 

Junta directiva 4 

Actualidad 3 

Biblioteca 3 

Concursos 3 

Consejos prácticos 3 

Contactar 3 

Estadísticas 3 

Revista 3 

Tabla I. Etiquetas de categoría más frecuentes 

En febrero de 2021 se analizaron completamente 
los menús en todos sus niveles. A partir del nivel 

y el número de orden se generó un código siste-
mático que permitía ordenar jerárquicamente los 
menús como una tabla de contenidos o un índice 
sistemático. Se incluyó un campo de categoría 
obsoleta, porque en este nuevo análisis se com-
probó que habían desaparecido categorías ante-
riores por reorganización de los sitios web en cua-
tro casos: 3 en León y una en Oviedo (4 de 966, 
el 0,41 %). Una vista para la asociación de Madrid 
se puede apreciar a la derecha de la Figura 5. 

A efectos del análisis, las etiquetas de las cate-
gorías se conceptualizaron como palabras clave. 
Una vez eliminados los duplicados, se convirtie-
ron en una lista de descriptores libres extraídos. 
Para ello, se realizaron sendas relaciones de au-
tounión sobre la tabla de descriptores libres: la 
primera para detectar los duplicados, con el 
campo de clave principal único; y la segunda con 
la palabra clave que etiqueta cada categoría. 
Como resultado, se detectaron 706 términos úni-
cos y 260 duplicados. En la Tabla I se presentan 
las etiquetas de categoría más frecuentes. 

3.4.  Normalización de los conceptos 
(categorías) y selección de los términos 
preferentes (etiquetas) 

Incluso sin revisar la lista completa, en la Tabla I 
se pueden apreciar los típicos problemas de con-
trol de vocabulario que comprometen la eficacia 
de la búsqueda y la navegación con silencios y 
ruido (Lancaster, 1986). En el caso de la sinoni-
mia, coocurren etiquetas como “Asociación” y “La 
asociación” o “Consejos” y “Consejos prácticos” 
como sinónimos; o “Fotos” y “Galería de fotos” 
como cuasisinónimos. Por el contrario, aparecen 
términos polisémicos, entre los que destaca el 
conjunto de términos referidos al Camino que 
pueden denotar, de lo más general a lo más con-
creto: el Camino como experiencia, los Caminos 
de Santiago en su conjunto, el Camino Francés o 
cualquiera de los otros Caminos, sus distintas va-
riantes, o la zona e incluso etapas en la que se 
centra cada asociación (véase la sección 1 del 
Apéndice 1). Para hacerse una idea del pro-
blema, la cadena “[C|c]amino” ocurre en 106 de 
los 964 términos, esto es, en el 10,96 %. 

Por ello, se procedió a controlar el vocabulario, 
reduciendo los términos —etiquetas, en la termi-
nología de los menús y las taxonomías web— a 
los conceptos —categorías, en dicha terminolo-
gía—, y seleccionando uno de sus términos 
como preferente. Para ello, se crearon dos nue-
vas tablas en la base de datos: una para los futu-
ros términos controlados, y otra para servir de en-
lace entre la tabla de términos libres y los contro-
lados, con sendos campos clave y uno de obser-
vaciones. Como resultado se obtuvieron las 242 
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categorías que se pueden apreciar, ya sistemati-
zadas, en el Apéndice 1. Sin duda, se trata de 
una fase laboriosa, que requiere un cuidadoso 
análisis intelectual por un experto o un conjunto 
de expertos humanos que tengan la voluntad de 
alcanzar un resultado sólido y exhaustivo. 

Una cuestión importante que surgió en esta etapa 
fue la necesidad de seleccionar términos prefe-
rentes diferentes para objetivos distintos. Por un 
lado, el control de vocabulario exige términos pre-
ferentes únicos, que solo puedan referirse a un 
determinado concepto, de manera que no haya 
ambigüedad en su interpretación, ni, por tanto, en 
su uso en la indización y la búsqueda. Por el otro, 
la usabilidad web complica esta perspectiva: por 
un lado, cada nodo debe ser perfectamente dis-
tinguible, de manera semejante a lo que ocurre en 

el control de vocabulario; por el otro, el reducido 
espacio del que se suele disponer para menús 
obliga a buscar expresiones cortas y muy sintéti-
cas que tienden a ser polisémicas.  

La solución (Figura 6) ha sido planificar tres tipos 
de “términos preferentes” o etiquetas de con-
cepto: uno que sirve para describir inequívoca-
mente el concepto, incluso a efectos de crear un 
título para una página web, denominado “Término 
controlado local”; otro “Simplificado” para su uso 
en menús; y un tercero, que intenta ser conforme 
con las recomendaciones de la norma ISO 25964 
en cuanto a la forma de los términos, al que se ha 
llamado “Término ISO”. En todo momento, se 
mantiene una columna que indica cuántas ocu-
rrencias de ese concepto se pueden encontrar en 
los menús de los sitios web estudiados.  

 
Figura 6. Vista de la tabla de términos controlados y taxonomía 

Para crear estos términos preferentes ha sido ne-
cesario en algunas ocasiones asignar términos, 
porque los extraídos de las páginas resultaban 
ambiguos en el conjunto de la taxonomía de en-
lace, aunque fueran fácilmente interpretables en 
su contexto local, esto es, en su sitio web con-
creto. Estos términos se han denotado incluyén-
dolos entre corchetes en el campo de “Término 
controlado local”. Han sido 18 casos completos 
de 242 (un 7,44 %): uno de primer nivel (0 [Ins-
trumentales]), 7 de segundo nivel, 8 de tercero y 

4 de cuarto. También se han completado tres ca-
tegorías ambiguas añadiéndoles modificadores: 
“Etapas [del Camino del Norte]”, “Mapas [del Ca-
mino del Norte]” y “Esculturas [jacobeas]”, todos 
ellos de nivel inferior. Como consecuencia, se 
puede comprobar que las etiquetas originales 
son muy específicas en la gran mayoría de los 
casos (un 92,66 %, el conjunto complementario) 
(Tabla II, en la página siguiente). 
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Resulta notable por su enorme variabilidad termi-
nológica el caso del concepto que hemos deno-
minado “Espiritualidad”. Para referirse a él se em-
plean siete expresiones tan diversas como “Mis-
celánea”, “Filosofía”, “Lo antiguo es nuevo”, “La 
clave del Camino”, “Requisito inicial”, “Naturaleza 
en el Camino” o “Silencios para pensar”. Muchas 
personas que hacen el Camino o se comprome-
ten con él no lo hacen desde una espiritualidad 
cristiana, y estas expresiones sirven para integrar 
esa experiencia espiritual más amplia. 

Términos asignados N Causa 

0 [Instrumentales] 0 Clasificar herramientas  

  1.3 [Contexto cultural 
del Camino de 
Santiago] 

0 Generar clase genérica 

    1.3.3 [Celebraciones 
religiosas] 

0 Generar clase genérica 

  1.4 [Puntos de interés 
turístico] 

0 Generar clase genérica 

    1.4.1 [Poblaciones] 1 Generar clase genérica 

      1.4.1.3 [Carrión de 
los Condes] 

0 Generar clase genérica 

      1.4.1.4 [Madrid] 0 Generar clase genérica 

    2.1.0 [Identidad 
gráfica] 

2  

  2.2 [Régimen interno] 0 Generar clase genérica 

  2.3 [Relaciones entre 
asociaciones] 

0 Generar clase genérica 

    2.6.3 [Actividades 
culturales] 

0 Generar clase genérica 

    2.6.4 [Promoción del 
Camino] 

2 Sustituir términos muy 
específicos: 
Homologación GR-239, 
SOS Camino 

    2.6.5 [Celebraciones] 0 Generar clase genérica 

  3.6 [Fases de la 
peregrinación] 

1 Sustituir expresión 
verbal: “Prepara tu 
camino de Santiago 
(Jaen)” 

    3.6.2 [Durante el 
camino] 

1 Completar “Antes de 
partir” 

  3.7 [Espiritualidad] 7 Gran variabilidad. Véase 
la explicación en texto 

  3.9 [Documentación 
jacobea] 

1 Sustituir término muy 
idiosincrásico: 
“Scriptorium” 

    3.9.4 [Información 
cartográfica] 

0 Generar clase genérica 

Tabla II. Términos asignados completamente 

Otro problema interesante desde el punto de 
vista de la norma UNE-ISO 25964 (2014, 2016) 
lo constituye la prescripción de la forma canónica 

en singular para incontables y conceptos abstrac-
tos, y plural para los concretos. Debido a la natu-
raleza de estas taxonomías, que se utilizan tanto 
para materias como autoridades, muchas etique-
tas —que luego podrán funcionar también como 
descriptores tras una tesaurización—, se utilizan 
en singular y en plural, pues responden tanto a 
entidades únicas como concretas (exclusivas de 
esa asociación o de un lugar específico): por 
ejemplo, Camino/Caminos/caminos, Etapa/eta-
pas, Hemeroteca/hemerotecas, Albergue/alber-
gues, etc. En realidad, esta casuística se puede 
abordar en el marco de la norma poniendo las 
entidades singulares en mayúsculas y en su 
forma completa, estableciéndolas claramente 
como nombres propios, y relacionándolas con su 
concepto común contable en plural. 

3.5.  Reclasificación (taxonomización)  
del vocabulario controlado 

Como se ha señalado al principio de la sección, 
aunque muchas relaciones jerárquicas se derivan 
necesariamente de relaciones empíricas entre 
pares de términos, su simple recurrencia no pro-
duce una taxonomización completa necesaria, 
para la que pueden existir diferentes alternativas.  

Para construir una de la forma menos arbitraria 
posible, se buscó inspiración cinco modelos: las 
Septem Circumstantiae aristotélicas y tomistas 
(Tomás de Aquino, ed. 1859, Parte I-IIae - Cues-
tión 7, p. 95 ss.), la teoría general de facetas de 
Ranganathan (1937) y las preguntas de Laswell 
(1948, p. 117), con orientación a un dominio es-
pecífico (Hjørland y Albrechtsen, 1995; Hjørland, 
2017), lo que conllevó alguna innovación en las 
facetas de alto nivel resultantes, en particular la 
“0 Instrumentales” (Tabla III).  

Entre las heurísticas que se han demostrado 
efectivas destaca la de estudiar en primer lugar 
las relaciones jerárquicas de los sitios más gran-
des, pues ofrecen una granularidad y compleji-
dad mayor, que suele incluir a la de los sitios más 
pequeños. Sin embargo, este no puede ser el 
único criterio, pues cada sitio enfoca su labor a 
sus usuarios de forma diferente (Laswell, 1948), 
presentando ontologías que, aunque comparten 
muchos aspectos, difieren en otros (García 
Marco y López del Ramo, 2022). 

La versión 1 de la taxonomía consiguiente, que 
es uno de los principales resultados de la inves-
tigación, se presenta completa en el apéndice 1. 
Para aspectos muy generales dentro de una ca-
tegoría se ha utilizado el número “0”, que no está 
presente en todas las categorías, sino solo en los 
sitios en los que ha resultado conveniente, aun-
que este aspecto queda pendiente de revisión en 
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subsiguientes versiones. Cada nivel puede utili-
zar los dígitos 0 a Z, aunque en pocos casos ha 
sido necesario utilizar letras, notablemente en la 
sección 1.1 Caminos de Santiago en España, la 
más prolija. 

La taxonomía se compone de cuatro ramas: Ins-
trumentales, Camino de Santiago, Asociaciones 
Jacobeas y Peregrinación. En la Tabla III se 
puede consultar su tamaño y su correspondencia 
con algunos de los esquemas conceptuales de 
carácter general que se han utilizado como refe-
rencia. Las dos últimas coinciden significativa-
mente en tamaño. Combinando las ramas princi-
pales, interpretadas como facetas complejas, re-
sulta una definición de propósito clara: las Aso-
ciaciones facilitan la peregrinación en el Camino, 
publicando en la web su información con las he-
rramientas necesarias para su localización y con-
sulta. En esta definición se puede ver claramente 
cómo se ha aplicado la perspectiva del análisis 
de dominio; más adelante, en las conclusiones se 
discute el problema de conciliar la perspectiva fa-
cetada dentro de objetos informacionales que se 
pretenden taxonomías. 

La sección instrumental es muy reducida, pero no 
era posible incluirla con lógica en ninguna de las 
otras ramas. Ciertamente, pertenece a la catego-
ría del medio de comunicación, la web, que ofrece 
menús de carácter universal para búsquedas, 
idiomas y otras cuestiones generales que en los 
webs estudiados no estaban desarrolladas, más 
allá de “Contacto” e “Inicio” que solían correspon-
der a la propia asociación o al camino. Constituye 
una faceta muy interesante para explorar en otros 
ámbitos con perspectiva comparativa. 

La rama más amplia es la dedicada al Camino 
propiamente dicho. Se divide en siete secciones. 

En la 0, de carácter instrumental, están las men-
ciones desde una asociación a otros Caminos 
que no son de su inmediata preocupación. La 
sección más grande, con 76 categorías, es la de-
dicada a los Caminos de Santiago en España, 
con sus tramos y etapas. Salvando la pequeña 
sección sin subclases de los Caminos europeos, 
el resto está dedicado a los aspectos contextua-
les —si se quiere diacrónicos o históricos— del 
Camino: historia, puntos de interés, instituciones 
y personas. Ciertamente, hubiera sido posible se-
parar esta sección en una faceta o rama temporal, 
pero no se consideró adecuado ponerla al mismo 
nivel jerárquico que las otras dos ramas —las 
asociaciones y la peregrinación— a efectos de la 
definición de propósito resultante. Está cuestión 
queda, no obstante, sujeta a revisión en el futuro. 

La rama dedicada a las asociaciones proporciona 
información sobre sus datos de contacto, régi-
men interno (registro, estatutos, gobierno, histo-
ria, asociarse, etc.), servicios (agenda, atención 
al peregrino, actividades culturales, promoción 
del Camino, celebraciones, descuentos, publica-
ciones y biblioteca). 

Por fin, la cuarta rama o faceta está dedicada a la 
peregrinación en sí misma: consejos generales, 
transporte equipamiento, salud, acreditación del 
peregrino, alojamiento, fases de la peregrinación, 
espiritualidad, ecología y documentación jacobea.  

En la Figura 6 de la sección anterior se puede ver 
cómo, a efectos de completar las jerarquías y de-
finir criterios de inclusión claros para cada taxón, 
fue sido necesario insertar 17 categorías asigna-
das —esto es, nuevas, no extraídas de las pági-
nas web analizadas—. La asignación se ha de-
notado conjuntamente mediante su inclusión en-
tre corchetes y la ausencia de sitios correspon-
dientes en la columna de número de sitios.  

 

Rama Nº Ranganathan Septem Circumstantiae Laswell 

Instrumentales 3 — — In which channel  

Camino de Santiago 106 Space, Time Ubi, Quid, Quando, (Cur) Says what 

Asociaciones 65 Personality Quis Who, With what effect 

Peregrinación 65 Energy, Matter Quem ad modum, Quibus adminiculis, Cur To whom, 
With what effect 

Tabla III. Ramas de la taxonomía, importancia y justificación teórica

3.6.  Tesaurización  

Aunque esta fase queda ya fuera del objetivo de 
esta investigación, que se centra en la construc-
ción de una taxonomía de enlace —categorías, 
etiquetas y relación jerárquica completa—, du-
rante el proceso de análisis se fueron recogiendo 

variantes terminológicas (relaciones de equiva-
lencia o términos equivalentes) y también relacio-
nes no jerárquicas entre términos (relaciones 
asociativas o términos relacionados). De esta 
forma, resulta fácil convertir la taxonomía en un 
tesauro a efectos de expresarla como tal, para 
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usos como la construcción de sitios web combi-
nando menús y etiquetas, para facilitar la nave-
gación; la representación en lenguajes de web 
semántica; el reenvío automático desde expre-
siones sinónimas o cuasisinónimas en menús y 
buscadores internos; o su uso en bibliotecas y 
centros de documentación especializados de las 
asociaciones, etc. En una fase siguiente de esta 
investigación se espera producir un tesauro com-
pleto y poder informar de los problemas encon-
trados y las soluciones adoptadas, aunque los 
criterios generales ya han sido establecidos en la 
subsecciones inmediatamente anteriores (control 
de vocabulario y jerarquización). 

3.7.  Ontologización: transformación  
en una ontología 

Este paso no se ha implementado, pero se des-
cribe a efectos de mostrar todo el camino de di-
seño de una metodología general de elaboración 
de taxonomías de enlace que tenga cabida den-
tro de una perspectiva sólida y evolutiva de los 
sistemas de organización del conocimiento. Una 
vez que se ha derivado una taxonomía a partir de 
conceptos con soporte informacional real (esto 
es, fijados en documentos, bases de datos, etc.) 
es posible pasar a la fase más avanzada (Costin, 
Eastman e Issa, 2017) de descripción formal de 
propiedades, restricciones y relaciones no jerár-
quicas cuidadosamente especificadas que cons-
tituye el aspecto nuclear de la definición de onto-
logía (Grueber, 1993). Además, dicha ontologiza-
ción puede favorecer mapeos que soporten pro-
cesos inferenciales más avanzados (Guarino, 
1997), incluso para abordar el nivel de datos con 
todas las posibilidades de enlace que ofrece, no 
sólo el de sitios y páginas web. Como es sabido, 
la adición de propiedades, restricciones y relacio-
nes avanzadas requiere la formalización de la on-
tología con ayuda de un lenguaje de representa-
ción de ontologías, entre los que cabe destacar 
OWL (W3C, 2012) por su carácter abierto y su 
uso en la web semántica. 

4.  Conclusiones y recomendaciones 
Además de intentar aportar al problema práctico 
de la información y documentación sobre el Ca-
mino de Santiago y analógicamente otros casos 
parecidos, durante esta investigación ha sido po-
sible reflexionar en profundidad sobre aspectos 
teóricos, metodológicos y aplicativos del mundo 
de las taxonomías, la organización del conoci-
miento y la usabilidad web, principalmente. Son 
muchas las lecciones que se han obtenido y que 
se intentan sintetizar a continuación. 

En el plano teórico, se ha intentado avanzar en la 
incorporación de las taxonomías web al dominio 

de la organización del conocimiento, al que per-
tenecen por tradición intelectual y por su propio 
objeto y orientación: el uso de la clasificación 
conceptual como herramienta para mejorar el co-
nocimiento en todas sus fases y dimensiones —
comprensión, memoria y comunicación—. La im-
portancia del concepto de taxonomía a lo largo 
de la historia intelectual y su aparición recurrente 
en diversos ámbitos de aplicación —y reciente-
mente en el universo digital— es coherente con 
el papel central de los procesos clasificatorios en 
cualquier actividad mediada por el pensamiento 
(García Marco y Esteban, 1993).  

De forma más específica, una taxonomía se 
puede definir como un conjunto sistematizado 
(sistema) de clases (categorías) designadas con 
un término (etiqueta) ordenadas secuencial-
mente, ya sea con un criterio de ordenación reco-
nocible —alfabético, cronológico, conceptual…— 
o no; y opcionalmente anidadas jerárquicamente 
en varios niveles, formados por subclases de las 
clases a las que pertenecen. Se trata de un mo-
delo plena y fácilmente expresable con el algebra 
de conjuntos, la lógica de predicados, el álgebra 
de Boole y la teoría de grafos por lo que resulta 
muy adecuado no solo para describir el dominio 
de un sistema informático —y de un sitio web en 
particular—, sino también para realizar operacio-
nes automatizadas y deterministas de recupera-
ción de información, lo cual se hace en el caso de 
las taxonomías para usuarios normalmente a tra-
vés de procedimientos de visualización (brow-
sing) o navegación en mapas y menús. 

¿Es adecuado el uso término taxonomía tal y 
como se está utilizando en el ámbito de la arqui-
tectura de la información web, esto es, para me-
nús, mapas y sistemas de etiquetado social? 
Cabe concluir que sí, que menús y mapas son 
taxonomías, pues pretenden clasificar la informa-
ción de los sitios de forma completa, si se quiere 
exhaustiva, en general de forma jerárquica y en 
clases en principio disjuntas. Es cierto que esto 
no sucede siempre de forma estricta, pues pue-
den contener reenvíos internos, especialmente 
en las categorías más específicas, generando 
polijerarquías; pero eso no perjudica a la expe-
riencia de usuario, sino que la facilita.  

Ciertamente, al intentar conciliar la perspectiva 
taxonómica pura con el análisis de facetas, como 
se ha hecho en este artículo, surge una situación 
aporética desde el punto de vista estricto de la 
teoría de la clasificación. En la cladística sólo 
cabe la pertenencia a una única clase: no existen 
perspectivas alternativas de clasificación de los 
objetos, que es lo que se postula en la teoría de 
facetas. Sin embargo, en las taxonomías infor-
macionales —muchas de ellas relacionadas no 
con géneros y especies, sino con conceptos de 
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muy diverso tipo y ciertamente facetados— la 
mejor manera de construir los árboles sin que se 
produzcan incoherencias de pertenencia es pre-
cisamente usar el método de facetas. El trabajo 
presentado aquí puede servir una vez más para 
mostrar la utilidad de esta estrategia frente a las 
clasificaciones disciplinares, que, por otra parte, 
lejos de ser despreciadas, deben ser considera-
das una faceta —o varias, si hay diversos para-
digmas— en sí mismas. 

Por fin, más allá de las variables lógicas y termi-
nológicas, la dimensión teórica de la investiga-
ción sobre taxonomías tiene que abordar el pro-
blema social de su uso. La variedad de taxono-
mías encontradas en un conjunto limitado de si-
tios web ha podido mostrar como su diseño cons-
tituye una actividad social. A pesar de que la or-
ganización de los sitios se intenta realizar en fun-
ción de los usuarios —como exige el paradigma 
de la arquitectura de la información—, investiga-
ciones como ésta muestran que sus sistemas de 
organización del conocimiento son más bien en 
buena parte el resultado del consenso de grupos 
de usuarios cualificados y del liderazgo de las 
personas responsables de mantener y organizar 
los sitios web. Para comprender y optimizar la or-
ganización de los sitios web es fundamental tra-
bajar con esos tres grupos de agentes: usuarios, 
grupos implicados, y líderes y administradores de 
sitios; cualquier desequilibrio puede comprome-
ter la efectividad de los sistemas. 

En las dimensiones metodológica y aplicativa, se 
ha desarrollado con éxito un procedimiento para 
transformar un conjunto de taxonomías web em-
píricas, en este caso los menús de los sitios web 
de las asociaciones españolas federadas del Ca-
mino de Santiago, en una taxonomía que es ca-
paz de interoperar con todas ellas, susceptible de 
expresarse en RDF u OWL para soportar servi-
cios de enlace, acceso y búsqueda distribuidos, 
entre otros. El proceso operativo abarca la posi-
bilidad de generar un tesauro y posteriormente 
servir de base para una ontología, partiendo del 
hecho de que muchas veces las taxonomías 
constituyen su esqueleto y primer paso de desa-
rrollo (Costin, Eastman e Issa, 2017).  

Desde el punto de vista operativo, hay que reco-
nocer que este tipo de trabajos requieren mucho 
tiempo y son difícilmente rentables para el diseño 
de sitios web fuera de contextos de investigación 
o cuando existen aplicaciones muy claras, como 
en el caso de los agregadores con alto valor eco-
nómico, notablemente los de comercio electró-
nico o ciertos casos en empresas, administracio-
nes y organizaciones no gubernamentales de 
gran tamaño. Por ello, no es raro que haya tan 
poca normalización en los menús y mapas de si-
tios web con contenidos muy semejantes, como 

ha mostrado esta investigación para un caso con-
creto. En parte este hecho es comprensible por-
que la diversidad de taxonomías empíricas surge 
de diferentes enfoques y metáforas organizativas 
que buscan atender a usuarios con visiones dis-
tintas en cuanto a objetos de atención y priorida-
des. Su dimensión comunicacional incluye tam-
bién un componente competitivo por la atención 
de los usuarios, un factor complejo que incluye 
un difícil y creativo equilibrio entre  predictibilidad 
—para disminuir el gasto energético de los usua-
rios— y dosis originalidad —para captar y soste-
ner su atención—. Por fin, no se debe olvidar el 
componente dinámico y evolutivo inherente a las 
ecologías informacionales, y a cualquier sistema 
ecológico en general. 

Por otra parte, apesar de la importancia del vec-
tor originalidad (mayor en unos tipos de sitios que 
en otros), lo cierto es que las diferencias en orga-
nización de la información en los sitios web com-
plican enormemente la navegación a los usua-
rios, su aprovechamiento y, por consiguiente, 
comprometen los propios objetivos buscados con 
la presencia en Internet. Esta situación se incre-
menta notablemente en el contexto de las nuevas 
versiones de la Internet, especialmente en el 
caso de la web semántica, cuyo objetivo es com-
partir los datos presentes en las páginas web de 
forma que sean identificables por agentes auto-
máticos. En este escenario, los trabajos de aná-
lisis de las ecologías informacionales web para 
detectar, organizar y normalizar los mapas web 
de los diferentes sitios en estructuras de mínimo 
común múltiplo constituye un trabajo absoluta-
mente necesario de cara al futuro, cueste lo que 
cueste. De hecho, se vislumbra como una nueva 
actividad en el campo de la organización del co-
nocimiento que creemos tendrá un desarrollo 
muy importante. 

De cara a la continuidad de esta investigación, 
esperamos avanzar en diferentes líneas de tra-
bajo: intensivas, extensivas y comparativas. En 
la dimensión intensiva, queda pendiente la tesau-
rización y ontologización de la taxonomía, y su 
implementación en soluciones concretas que sir-
van a los intereses de los amigos del Camino de 
Santiago. También queda mucho trabajo por de-
lante comparando y comprendiendo la natura-
leza de las organizaciones empíricas de los sitios 
web en función de numerosos factores —objeti-
vos comunicativos, formación y características 
de los gestores y usuarios, modelos del dominio, 
etc.— de las que se puedan derivar lecciones de 
interés general.  

En la dimensión extensiva, cabe aplicar esta me-
todología a otros campos diferentes, pues se 
puede utilizar con cualquier dominio en Internet 
que tenga detrás una comunidad de interés clara 
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y una ecología de servicios web que colaboren, 
compitan y coexistan para darle satisfacción. Fi-
nalmente, en el aspecto comparativo es necesario 
seguir trabajando en deslindar los diferentes tipos 
de taxonomías (científicas, corporativas, web…), 
así como en profundizar en su relación con otros 
sistemas de organización del conocimiento.  

Además, es necesario contrastar estas técnicas 
intelectuales —costosas pero con resultados 
muy sólidos— con otras automáticas basadas en 
la aplicación de métodos estadísticos avanzados 
como el análisis de clústeres, la clasificación au-
tomática o la coocurrencia de términos y otras —
que resultan muy baratas, pero que ofrecen re-
sultados muy fluidos—. Finalmente, como señala 
Smith (2020) son necesarios estudios que eva-
lúen la eficacia recuperadora y la usabilidad de 
los mapeos basados o inspirados en ISO 25964-
2 para demostrar la manera en que pueden aña-
dir valor a los procesos de búsqueda, especial-
mente en la búsqueda interdisciplinar; como ya 
documentaban Wang, Isaac, Schlobach, van der 
Meij, y Schopman (2012) en el campo que nos 
ocupa del patrimonio cultural. 
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