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Experiencia de clasificación 
automática de documentos sobre 
Ciencias de la Vida y Biomedicina 
obtenidos del Web of Science

Luis Roberto Polo Bautista* 
Israel Polo Bautista**

Resumen

Este artículo brinda una experiencia en el desarrollo y 
prueba de un algoritmo de clasificación que asigna au-
tomáticamente un tema a un documento. Se utilizó el 
algoritmo de clasificación Multinomial de Naïve Bayes 
para analizar la correlación entre los temas de investi-
gación en Ciencias de la Vida y Biomedicina, y los re-
súmenes de un corpus de 10 167 artículos recuperados 
del Web of Science (WoS). Se realizó una prueba del 
rendimiento del algoritmo aplicada a 5 581 resúmenes 
para medir su precisión, exhaustividad y exactitud. Los 
resultados demuestran su utilidad en la organización 
de la información respecto a la asignación automática 

eib0935860701
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de temas a documentos obtenidos de un repositorio 
digital o base de datos bibliográfica. El algoritmo pro-
puesto puede ser utilizado como alternativa a los mé-
todos tradicionales de clasificación de documentos en 
un área específica del conocimiento; esto permitirá la 
creación de servicios especializados orientados al desa-
rrollo de sistemas computacionales que apoyen la ges-
tión de información digital y electrónica. 

Palabras clave: Algoritmos; Clasificación automáti-
ca de documentos; Naïve Bayes Multinomial; Cien-
cias de la Vida y Biomedicina

Automatic classification experience of documents 
about Life Sciences and Biomedicine obtained in the 
Web of Science
Luis Roberto Polo Bautista and Israel Polo Bautista

Abstract

This article provides an experience in the develop-
ment and proof of a classification algorithm that auto-
matically assigns a theme to a document. The  Naïve 
Bayes Multinomial classification  was used to auto-
matically analyze the correlation between the themes 
of research in Life Sciences and Biomedicine, and the 
result of a corpus of 10 167 articles recuperated from 
the Web of Science (WoS). A proof of the performance 
of the algorithm was applied to 5 581 reviews for mea-
suring its precision, exhaustivity and accuracy. The 
results show its usefulness in the organization of infor-
mation respect to the automatic assignation of themes 
to the documents obtained in a digital repository or a 
bibliographic data base. The algorithm proposed can 
be utilized as an alternative to the traditional meth-
ods of classification of documents in a specific area of 
knowledge; this will allow the creation of specialized 
services oriented to the development of computational 
services that support the digital and electronic infor-
mation management.

Keywords: Algorithms; Automatic classification 
of documents; Naïve Bayes Multinomial; Sciences 
of Life and Biomedicine
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7Introducción

Dentro de la bibliotecología y ciencias de la información, la clasificación 
de documentos se ha visto como una tarea intelectual y compleja. Tiene 

como finalidad facilitar la recuperación de documentos dentro de las unida-
des y centros de información, basada en una localización física del material, 
representada por áreas temáticas y sistemas alfanuméricos de clasificación.

Tradicionalmente, esta tarea es efectuada de forma manual por bibliote-
carios profesionales, dando como resultado palabras clave en forma de des-
criptores o encabezamientos de materia que son utilizados como puntos de 
acceso temáticos en la búsqueda de información (Contreras 2018, 112).

Clasificar los documentos de forma manual es una tarea que conlleva 
tiempo y esfuerzo adicional por parte de los profesionales de la información, 
considerando que en algunos casos deben conocer o estar familiarizados 
con el área de conocimiento de un documento, con el objetivo de identificar 
y comprender con mayor precisión su contenido (Polo Bautista, y Martínez 
Acevedo 2021, 16).

El crecimiento masivo de documentos en los medios digitales también di-
ficulta el proceso de clasificarlos e indizarlos manualmente. Este es el proble-
ma en la llamada sobrecarga de información: más que referirse al problema 
relacionado con la gran cantidad de información que existe actualmente, éste 
apunta hacia la dificultad para acceder a ella y gestionarla de manera adecua-
da (Levy 2005, 283).

Para solucionar estas problemáticas, se han desarrollado métodos pa-
ra organizar y clasificar estos documentos de manera automática (Aljedani, 
Alotaibi, y Taileb 2020, 694). Estos métodos y modelos computacionales son 
relevantes en una gran variedad de tareas de organización y gestión de la in-
formación (Alfaro, y Allende 2020, 551), con énfasis en el análisis automático 
de grandes datos textuales y la identificación de patrones lingüísticos asocia-
dos con las principales áreas temáticas de un documento.

Los métodos de clasificación automática de documentos pueden diver-
sificar y mejorar los procesos de organización de la información dentro del 
área de bibliotecología y ciencias de la información, permitiendo procesar 
una amplia gama de formatos de documentos y creando servicios especiali-
zados orientados en la gestión de información digital y electrónica.  

El algoritmo implementado en este trabajo puede servir como base para 
el desarrollo de nuevos métodos de clasificación automática de documentos 
dentro del área de bibliotecología y ciencias de la información, a partir de la 
utilización de grandes modelos de lenguaje. De este modo, el rendimiento de 
estos algoritmos de clasificación puede ser indistinguible al compararse con 
la misma tarea realizada por un bibliotecario profesional. 
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“En la actualidad existen diversas técnicas de aprendizaje automático que 
son utilizadas para clasificar documentos de forma automática, y cada una 
tiene características propias que permiten resolver diferentes problemas” 
(Silva 2021, 27). La clasificación es un tema fundamental en el aprendizaje 
automático; su objetivo es construir algoritmos a partir del entrenamiento de 
un conjunto de datos que permitan predecir la etiqueta o área temática que le 
corresponde a un documento (Zhang 2004, 562).

El algoritmo Naïve Bayes es una técnica de aprendizaje automático su-
pervisado, basada en el teorema de Bayes y la teoría de la probabilidad […]. 
La clasificación bayesiana es una herramienta estadística para categorizar un 
conjunto de datos, a través de la predicción de una etiqueta o categoría defi-
nida para un documento (Marikani, y Shyamala 2020, 296).

Este algoritmo ha sido aplicado en varios dominios del conocimiento en 
las últimas décadas debido a su estructura sencilla y su rendimiento. Su sim-
plicidad surge fundamentalmente con la suposición de que cada par de atri-
butos es condicionalmente independiente con respecto a la información de la 
clase o área temática correspondiente (Harzevili, y Alizadeh, 2018: 516).

El algoritmo utilizado en este trabajo es el Multinomial de Naïve Bayes 
o NB multinomial, un modelo de aprendizaje automático probabilístico. La 
utilización del algoritmo permitió el desarrollo del sistema de clasificación 
automática de documentos en el área de Ciencias de la Vida y Biomedicina. 
Los detalles asociados a la fundamentación matemática del algoritmo se des-
criben en la sección 2.2.1 sobre la metodología. 

Seleccionamos el área de Ciencias de la Vida y Biomedicina por dos razo-
nes principales: i) es un área de investigación poco utilizada en este tipo de 
aplicaciones computacionales; y ii) es el campo de conocimiento que tiene 
más categorías (76) dentro de las áreas de investigación del Web of Science 
(Clarivate Analytics 2020). De las 76 categorías que implementa esta área de 
investigación, tomamos en cuenta 21 (Tabla 1).

Categorías del área de investigación en Ciencias de la Vida y Biomedicina

Biología del Desarrollo Biología marina y de agua Biotecnología 
y Microbiología 

Aplicada

Medicina
General
e Interna

Pesca

Biofísica Medicina Integrativa y 
Complementaria

Biología Evolutiva Ciencias
Ambientales
y Ecología

Medicina de
 Urgencias

Medicina Legal Biodiversidad
 y Conservación

Geriatría 
 Gerontología

Hematología Enfermedades 
infecciosas
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7

Silvicultura Ciencias y servicios 
sanitarios

Entomología Dermatología Inmunología

Ciencias de la Vida
y Biomedicina - Otros 

Temas

Tabla 1. Categorías del área de investigación en Ciencias de la Vida y Biomedicina 
Fuente. Adaptado de Áreas de investigación 

(Categorías / Clasificación ) por Clarivate Analytics, 2020

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección 
dos se describe la metodología utilizada; en la sección tres se presentan los 
resultados obtenidos; en la sección cuatro se presenta una discusión relacio-
nada con el estado del arte; y en la sección cinco se muestran las conclusiones 
generales y los trabajos futuros.

Metodología 

Utilizamos el algoritmo de clasificación Naïve Bayes Multinomial para anali-
zar la correlación entre los temas en el área de Ciencias de la Vida y Biomedi-
cina, y los resúmenes de un corpus de 10 167 artículos recuperados del Web 
of Science. Realizamos una prueba de rendimiento del algoritmo aplicada a 5 
581 resúmenes, para medir su precisión, exhaustividad y exactitud.

Para el desarrollo y la implementación del algoritmo seguimos los si-
guientes procedimientos: i) Recopilación del corpus (Tabla 2); ii) Configura-
ción del programa (Tabla 3); y iii) Codificación del algoritmo (Tabla 4). 

Etapa Procedimiento

1 Compilación del corpus de entrenamiento. Conformado por 10 167 artículos so-
bre Ciencias de la Vida y Biomedicina obtenidos a través del Web of Science.

2 Compilación del corpus de prueba. Conformado por 5 581 artículos sobre Cien-
cias de la Vida y Biomedicina obtenidos a través del Web of Science.

Tabla 2. Recopilación del corpus



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol
. 3

6,
 n

úm
. 9

3,
 o

ct
ub

re
/d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
2,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 2
44

8-
83

21
, p

p.
 1

3-
32

18

Etapa Procedimiento

1 Creación de una cuenta de correo electrónico de Google1. Permitirá tener acceso 
gratuito a los servicios de Google Drive2 y Google Colaboratory3.

2 Subir los corpus de artículos de investigación (entrenamiento y prueba) a Google Drive.

3 Comenzar un nuevo proyecto (notebook ) en Google Colaboratory.

Tabla 3. Configuración del programa

Etapa Procedimiento

1 Importar los corpus de entrenamiento4 y prueba5 a través de Google Drive.

2 Implementar los módulos Pandas para el análisis de datos (McKinney 2010; The pan-
das development team 2020) y Matplotlib para generar visualizaciones de los datos 
(Hunter 2007).

3 Implementar el módulo Scikit-learn para utilizar el algoritmo Naïve Bayes Multinomial y 
generar métricas de rendimiento (Pedregosa et al. 2011).

4 Implementar el módulo Seaborn para apoyar en la generación de visualizaciones de 
datos (Waskom 2021).

5 Exportar el archivo que se generó como resultado tras la ejecución del algoritmo.6

Tabla 4. Codificación del algoritmo

Detalles del corpus 

La parte inicial de este trabajo consistió en la compilación de un corpus de re-
gistros bibliográficos de artículos en el área de Ciencias de la Vida y Biome-
dicina en el periodo 1997-2017, a través del Web of Science. Se recuperaron 
10 167 artículos correspondientes a 21 (Tabla 1) de las 76 categorías del área 
de investigación antes mencionada.

Este corpus de artículos científicos contiene como idioma hegemónico el 
inglés, seguido de otros idiomas, como español, alemán, ruso y portugués. 
Fue utilizado en forma de datos de entrenamiento para analizar la correlación 

1 Se puede crear una cuenta gratuita a través del siguiente enlace: https://www.google.com/
intl/es-419/gmail/about/

2 Plataforma electrónica de almacenamiento de archivos basado en la nube: https://www.goo-
gle.com/intl/es/drive/

3 Plataforma electrónica para escribir y ejecutar código Python en un navegador, sin configura-
ción requerida e intuitivo de utilizar: https://colab.research.google.com/?hl=es

4 Se puede consultar el corpus de entrenamiento a través del siguiente enlace: https://drive.goo-
gle.com/file/d/15GNseM6xV8U5SKI7kAeUu6BaaB05uabK/view?usp=sharing

5 Se puede consultar el corpus de prueba a través del siguiente enlace: https://drive.google.
com/file/d/1C5nYJ7M4DMmeYtRNWrxTJ2L8le_6xmef/view?usp=sharing

6 Se puede consultar el archivo que se generó como resultado a través del siguiente enlace:  
 https://drive.google.com/file/d/1fSYNNkw1OO6jn0V2153HJVvmgOlQ9LqN/view?usp=sharing
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7entre los contenidos de los resúmenes y los temas o categorías del área de in-
vestigación en Ciencias de la Vida y Biomedicina. 

La prueba del rendimiento del algoritmo se aplicó a un corpus distinto 
del anterior, conformado por 5 581 registros bibliográficos de esta misma 
área de investigación, en el periodo 2002-2016. Contiene como idioma prin-
cipal el inglés y en menor medida el español, el alemán y el ruso. Fue utiliza-
do como datos de prueba para medir el grado de precisión, exhaustividad y 
exactitud del algoritmo.

Algoritmo Naïve Bayes Multinomial

Fundamentación matemática 

Según Manning, Raghavan y Schütze (2009, 258) el algoritmo Naïve Bayes 
Multinomial describe la probabilidad de que un documento d esté en la clase 
c, tal como se muestra en la Fórmula 1:

Donde P (tk ǀ c) es la probabilidad condicional del término tk que se pro-
duce en un documento de la clase c. Interpretamos P (tk ǀ c) como medida de 
la cantidad de pruebas tk que contribuye a c como la clase correcta. P (c) es 
la probabilidad a priori de que un documento pertenezca a la clase c. Si los 
términos de un documento no proporcionan una evidencia clara de una cla-
se o categoría frente a otra, se elige la que tiene mayor probabilidad a priori 
(Manning, Raghavan y Schütze 2009, 258).

Supongamos que (t1, t2, ... tnd) son los tokens de d que forman parte del vo-
cabulario que utilizamos para la clasificación y nd es el número de tokens en d. 
Por ejemplo, (t1, t2, ... tnd) para la oración Pekín y Taipéi se unen a la OMC pue-
de ser (Pekín, Taipéi, unen, OMC), con nd = 4, si tratamos los términos y el 
artículo “el” como palabras vacías (Manning, Raghavan y Schütze 2009, 258).

De acuerdo con Manning, Raghavan y Schütze (2009, 258), “en la clasifi-
cación de textos, la finalidad es encontrar la mejor clase o categoría para un 
documento. La mejor clase en la clasificación NB es la clase más probable o 
máxima a posteriori (MAP) C_map, que está representada por la Fórmula 2”.
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“Se sustituye P por Pˆ  porque no se conocen los verdaderos valores de los 
parámetros P (c) y P (tk ǀ c), sino que se estiman a partir del conjunto de en-
trenamiento” (Manning, Raghavan y Schütze 2009, 258).

Manning, Raghavan y Schütze (2009, 258) mencionan que en la ecuación 
anterior se multiplican muchas probabilidades condicionales, una para cada 
posición 1 ≤ k ≤ n_d . Esto puede dar lugar a un desbordamiento de punto 
flotante. Por lo tanto, es mejor realizar el cálculo sumando logaritmos en lu-
gar de multiplicar las probabilidades. La clase con la mayor log de probabili-
dades sigue siendo la más probable;  y la función del logaritmo es monótona. 
Por lo tanto, la maximización que realmente se hace en la mayoría de las im-
plementaciones de NB se muestra en la Fórmula 3:

Cada parámetro condicional log   (tk ǀ c) es un peso que indica lo bueno 
que es un indicador tk para c. Del mismo modo,   (c) es un peso que indica la 
frecuencia relativa de c. Las clases más frecuentes tienen más probabilidades 
de ser la clase correcta que las infrecuentes. La suma de las ponderaciones 
log prior y termal es entonces una medida de cuánta evidencia hay de que el 
documento está en la clase, y la ecuación anterior selecciona la clase para la 
que tenemos más evidencia (Manning, Raghavan y Schütze 2009, 259).

De acuerdo con Manning, Raghavan y Schütze (2009, 259) “los paráme-
tros        y    (tk ǀ c)   se calculan probando la estimación de máxima verosimi-
litud, que es simplemente la frecuencia relativa y corresponde al valor más 
probable de cada parámetro dados los datos de entrenamiento. Para los prio-
res esta estimación se representa a través de la Fórmula 4.” 

“Donde, Nc es el número de documentos de la clase c y N es el número 
total de documentos. Estimamos la probabilidad condicional    (tk ǀ c) como la 
frecuencia relativa de término t en los documentos pertenecientes a la clase c” 
tal como se muestra en la Fórmula 5 (Manning, Raghavan y Schütze 2009, 259).

“Donde, Tct es el número de ocurrencias de t en los documentos de en-
trenamiento de c, incluyendo múltiples apariciones de un término en un do-
cumento. En este caso se realizó la suposición de independencia posicional, 
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7que describe lo siguiente: Tct es un recuento de ocurrencias en todas las posi-
ciones k en los documentos del conjunto de entrenamiento” (Manning, Ra-
ghavan y Schütze 2009, 260).

Manning, Raghavan y Schütze (2009, 260) señalan que el problema de 
estas estimaciones radica en que el resultado es cero para una combinación 
de término-clase que no aparece en los datos de entrenamiento […]. Para la 
eliminación de los ceros se utilizó el suavizado de Laplace, que simplemente 
añade uno a cada recuento, como se puede observar en la Fórmula 6:

“Donde, B = ǀVǀ es el número de términos del vocabulario. El alisado 
de adición puede interpretarse como una prioridad uniforme (cada térmi-
no aparece una vez para cada clase) que se actualiza a medida que llegan 
las pruebas de los datos de entrenamiento”  (Manning, Raghavan y Schütze 
2009, 260).

 Estructura

El algoritmo utilizado en este trabajo es el Naïve Bayes Multinomial descrito 
por Manning, Raghavan y Schütze (2009, 260). Consta de dos secciones, i) 
entrenamiento (Tabla 5), y ii) prueba (Tabla 6). 

Naïve Bayes Multinomial (Entrenamiento) (C,D)

1

2

3

4

5  

6

7

8

9

10

11

Tabla 5. Naïve Bayes Multinomial (Entrenamiento) 
Fuente. Adaptado de Manning et al. (2009, 260)
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Naïve Bayes Multinomial (Prueba) (C, V, priori, prob, d)

1

2

3

4

5

6

Tabla 6. Naïve Bayes Multinomial (Prueba) 
Fuente: Adaptado de Manning et al. (2009, 260)

Presentación y análisis de resultados

El desarrollo del algoritmo de clasificación requirió la utilización de dos con-
juntos de datos (entrenamiento y prueba). Cada uno de los artículos de am-
bos conjuntos de datos ya tenían asignados temas de acuerdo con el área de 
investigación antes mencionada. En las Figuras 1 y 2 se presenta la distribu-
ción de los 21 temas que consideramos para el desarrollo del algoritmo.

Figura 1. Distribución temática del corpus de entrenamiento
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7Los temas de la Figura 1 representan datos de entrenamiento que permi-
tieron que el algoritmo aprenda a predecir un tema determinado para cada 
artículo, con base en un cálculo probabilístico de la dispersión de palabras 
de los resúmenes. Los temas de la Figura 2 son elementos de referencia que 
sirven como apoyo para medir el rendimiento del algoritmo, realizando com-
paraciones entre los temas asignados originalmente por el WoS y los temas 
calculados automáticamente. 

Figura 2. Distribución temática del corpus de prueba

Para evaluar el rendimiento general del algoritmo utilizamos las siguientes métricas:

Exactitud (Accuracy). De acuerdo con Arjaria, Rathore y Cherian (2021, 
319), “El cálculo de la exactitud se utiliza para comparar la eficiencia del mo-
delo. Tiene en cuenta el número total de predicciones correctas realizadas 
por el algoritmo. Se calcula como se muestra en la Fórmula 7.”

Exhaustividad (Recall). De acuerdo con Arjaria, Rathore y Cherian (2021, 
319), “La exhaustividad se calcula tomando la proporción de entradas positivas 
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correctamente identificadas como positivas. Se calcula como se muestra en la 
Fórmula 8.”

Precisión (Precision). De acuerdo con Arjaria, Rathore y Cherian (2021, 
319). “La precisión es el número de casos positivos predichos correctamente 
por el algoritmo. Se calcula como se muestra en la Fórmula 9.”

Valor-F (F1 Score). De acuerdo con Arjaria, Rathore y Cherian (2021, 
319), “Se define como una media ponderada de la precisión y la exhaustivi-
dad. Tiene su valor máximo en 1 y el peor en 0. Se calcula como se muestra 
en la Fórmula 10.”

 • TP (Verdadero Positivo): Número de artículos que han sido correcta-
mente clasificados.

 • TN (Verdadero Negativo): Número de artículos correctamente clasifi-
cados que no pertenecen realmente al tema asignado.

 • FP (Falso Positivo): Número de artículos clasificados erróneamente a 
un tema y que en realidad no es el tema que le corresponde.

 • FN (Falso Negativo): Número de artículos clasificados erróneamente a 
un tema, pero que en realidad los artículos sí corresponden a ese tema.

Tomando lo anterior como base, en la Tabla 7 se muestran los resultados del 
rendimiento del algoritmo, tras aplicarse en el corpus de prueba.

 Precisión Exhaustividad Valor-F

Biodiversidad y Conservación 0.98 0.38 0.54

Biofísica 0.95 0.95 0.95

Biología Evolutiva 0.83 0.93 0.88

Biología del Desarrollo 0.66 0.97 0.79

Biología marina y de agua 0.65 0.94 0.77

Biotecnología y Microbiología Aplicada 0.83 0.93 0.87

Ciencias Ambientales y Ecología 0.75 0.85 0.80
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7

Ciencias de la Vida y Biomedicina - Otros Temas 0.00 0.00 0.00

Ciencias y servicios sanitarios 0.96 0.40 0.57

Dermatología 1.00 0.01 0.01

Enfermedades infecciosas 0.90 0.55 0.68

Entomología 0.00 0.00 0.00

Geriatría y Gerontología 0.93 0.80 0.86

Hematología 0.97 0.53 0.68

Inmunología 0.00 0.00 0.00

Medicina General e Interna 0.55 0.98 0.70

Medicina Integrativa y Complementaria 0.86 0.87 0.87

Medicina Legal 1.00 0.83 0.91

Medicina de Urgencias 0.91 0.74 0.82

Pesca 0.79 0.75 0.77

Silvicultura 1.00 0.27 0.43

Exactitud 0.77

Desempeño promedio 0.74 0.60 0.61

Media ponderada 0.78 0.77 0.73

Tabla 7. Resultados del rendimiento del algoritmo

En la Tabla 4 se observan los cálculos realizados de cada uno de los artículos 
correspondientes a los 21 temas en el área de investigación en Ciencias de la 
Vida y Biomedicina, utilizando las métricas Exactitud, Exhaustividad, Preci-
sión y Valor-F. 

Los temas que tuvieron una precisión superior al 90% son Biodiversi-
dad y Conservación (98%); Biofísica (95%); Ciencias y servicios sanitarios 
(96%); Dermatología (100%); Enfermedades infecciosas (90%); Medicina 
de Urgencias (91%), y Silvicultura (100%). Estos resultados se debieron a 
la cantidad de datos de entrenamiento que utilizamos para estos temas. Los 
temas que menor precisión tuvieron contaban con pocos datos de entrena-
miento, como Ciencias de la Vida y Biomedicina - Otros Temas; Entomolo-
gía, e Inmunología. 

La métrica de exhaustividad indica la capacidad del algoritmo para 
identificar la probabilidad de que un tema determinado corresponda a un 
artículo, “de esta forma se evalúa la eficacia del algoritmo sólo en un tema” 
(Sokolova, Nathalie y Stan 2006, 3). Biofísica clasifica el 95% de artículos 
correctamente; Biología el 93%, Biología del Desarrollo 97%, entre otros. 
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La exactitud, “es una métrica que evalúa la eficacia global de un modelo 
de clasificación” (Sokolova, Nathalie y Stan 2006, 3). En este caso, el algo-
ritmo propuesto tuvo un porcentaje de 77% de eficiencia. Considerando la 
diversidad de idiomas en los corpus de artículos, la extensión del contenido 
de los resúmenes y su falta de normalización, entre otras circunstancias, po-
demos estimar que el porcentaje es satisfactorio en cuanto a la clasificación 
de temas automática. 

El algoritmo propuesto puede ser utilizado como alternativa a los méto-
dos tradicionales de clasificación de documentos, en un dominio de conoci-
miento particular, permitiendo crear servicios especializados orientados al 
desarrollo de sistemas computacionales para utilizarse en la gestión de infor-
mación digital y electrónica.

Para representar de forma visual el rendimiento del algoritmo se generó 
una matriz de confusión. Los elementos diagonales representan resultados 
correctamente clasificados. Los resultados mal clasificados están representa-
dos fuera de las diagonales de la matriz. El mejor algoritmo tendrá una ma-
triz de confusión con sólo elementos diagonales y el resto de los elementos a 
cero (Arjaria, Rathore, y Cherian 2021, 318).

En la Figura 3 se presenta la matriz de confusión del algoritmo propuesto.

Figura 3. Matriz de confusión del algoritmo propuesto
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7En la Figura 3 se observa una matriz que contiene en los ejes “X” e “Y”, los 21 
temas en el área de Ciencias de la Vida y Biomedicina utilizados para desa-
rrollar y evaluar el algoritmo. Los temas calculados representan aquellos que 
fueron generados automáticamente por el algoritmo, y los temas reales son 
los asignados originalmente por el Web of Science. 

La matriz de confusión muestra que 16 de los 21 temas utilizados fueron 
clasificados correctamente, destacando los temas Medicina General e Inter-
na; Biofísica; Biología Evolutiva; Biología del Desarrollo; Biología Marina y 
de Agua; Biotecnología y Microbiología Aplicada. 

Discusión

La clasificación de documentos automática generalmente se asocia con las 
ciencias de la computación, abarcando diversos enfoques como: Análisis de 
sentimientos, clasificación de imágenes, clasificación de textos estructurados 
y no estructurados, entre otros. Estos enfoques permiten la implementación 
de algoritmos en distintas áreas de conocimiento.

Los estudios más recientes sobre la clasificación automática de documen-
tos utilizan modelos basados en Transformes7, como se muestra en Lehecka 
et al. (2020); Cai et al. (2020); Yu, Su y Luo (2019), y Liu, Wang y Ren (2021), 
mostrando resultados favorables en la clasificación de documentos con múl-
tiples etiquetas. 

Se han desarrollado diversas investigaciones sobre clasificación de textos 
utilizando modelos probabilísticos, como el Multinomial de Naïve Bayes. En 
el trabajo de Gao, Zeng y Yao (2019) se analizó la construcción y el mejora-
miento del modelo Naïve Bayes, para la clasificación de documentos. Otro es-
tudio similar es el propuesto por Marikani y Shyamala (2020), el cual se enfoca 
en la clasificación de documentos sobre predicción de enfermedades cardiacas.

En el trabajo de Chen et al. (2019), se utilizó una modificación del algo-
ritmo Naïve Bayes que facilita la correlación general entre distintas clases o 
categorías. En el trabajo de Harzevili y Alizadeh (2018) se utilizó un clasifi-
cador Mixto Bayes Ingenuo Multinomial Latente para relajar el supuesto de 
independencia dentro de la clasificación de documentos. 

Dentro de la bibliotecología y ciencias de la información, algunos de los 
trabajos más destacados son los siguientes: Contreras (2016) presentó un cla-
sificador automático para documentos, basado en el área Z del Sistema de 

7 Método que utiliza las redes neuronales para pre-entrenar un modelo de lenguaje que se utili-
zará en una tarea específica de procesamiento de lenguaje natural.
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Clasificación de la Biblioteca del Congreso (L.C), teniendo resultados favora-
bles en la clasificación del material bibliográfico. 

Kragelj, Matjaž, y Mirjana (2021) desarrollaron un modelo de clasifica-
ción automática de documentos antiguos, basado en el Sistema de Clasifi-
cación Decimal Universal (UDC). Como parte final, en el trabajo de Cassidy 
(2020) se utilizó el modelo Naïve Bayes para la clasificación de patentes, con-
siderando códigos especializados para estos recursos. 

Como se puede observar, los estudios sobre clasificación de documentos 
en el área de las ciencias de la información utilizando modelos probabilísti-
cos no son muy frecuentes. Es por ello por lo que este trabajo intenta utilizar 
este modelo, como alternativa a los métodos tradicionales de clasificación de 
documentos y a otras herramientas implementadas dentro de este campo, 
que permita facilitar la recuperación de información bibliográfica en línea, 
a través de biblioteca digitales, repositorios o bases de datos bibliográficas.

Conclusiones y trabajos futuros

A través de la utilización del clasificador Naïve Bayes Multinomial, presen-
tamos una experiencia en el desarrollo y prueba de un algoritmo que asigna 
automáticamente un tema a un documento basándose en un cálculo probabi-
lístico de la dispersión de las palabras de los resúmenes.

 El funcionamiento general del algoritmo analiza los resúmenes de 
un conjunto de registros bibliográficos codificados en tablas en formato CSV 
(Valores separados por comas), y con base en cálculos probabilísticos asigna 
un tema del área de investigación en Ciencias de la Vida y Biomedicina a ca-
da uno de los artículos, añadiéndolos a otra columna de la tabla.

 La exactitud del algoritmo para la asignación de temas correspon-
dientes a Ciencias de la Vida y Biomedicina es de 77%. Representa un ren-
dimiento apropiado para considerar su utilización dentro de las unidades y 
centros de información. Esto reflejará un proceso de incorporación de las 
tecnologías de información y de aprendizaje automático supervisado.

 La utilización del algoritmo implica un proceso de entrenamiento 
con datos de prueba sobre un área de conocimiento específico; de este modo, 
se puede diversificar su uso en otras disciplinas, permitiendo crear servicios 
especializados orientados al desarrollo de sistemas computacionales para 
utilizarse en la gestión de información digital y electrónica. 

 Tras la aplicación del algoritmo, la razón de que algunos temas se 
asignaron de forma correcta, en la mayoría de los casos se debió a la cantidad 
de datos de entrenamiento que incluimos en esas áreas, ya que el clasificador 
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7logró comprender más sobre éstos, en comparación con los temas que tenían 
pocos datos de entrenamiento y, en su caso, la exactitud fue menor.

 Como se mencionó anteriormente, el algoritmo asigna un tema a 
un documento con base en una distribución de las palabras de los resúme-
nes; de esta forma no afectaría de qué área del conocimiento se tratase, ni 
las brechas de idioma; sólo bastaría con establecer datos de entrenamiento 
suficientes para que el algoritmo tuviera un rendimiento similar o superior al 
presentado en este trabajo.

 Utilizar este algoritmo no implica altos costos financieros, ya que se 
puede replicar en un entorno como Google Colaboratory, en el que se brindan 
recursos computacionales a través de sus servidores. De esta forma, el algorit-
mo propicia que el profesional de la información documental obtenga conoci-
mientos y habilidades que le permitirán desarrollarse en la industria 4.0. 

 El algoritmo implementado en este trabajo puede servir como base 
para el desarrollo de nuevos métodos de clasificación automática de docu-
mentos dentro del área de bibliotecología y ciencias de la información, a par-
tir de la utilización de grandes modelos de lenguaje basados en Transformes 
como BERT, GPT-3, etcétera, que aprovechen el aprendizaje profundo para 
minimizar la cantidad de datos de entrenamiento necesarios para el buen 
funcionamiento de un algoritmo de clasificación.  

 Estos métodos pre-entrenados pretenden ejercer un cambio de pa-
radigma en los modelos de aprendizaje supervisado, modificándolos a apren-
dizaje auto-supervisado. De este modo, el rendimiento de estos algoritmos 
de clasificación puede ser indistinguible en comparación con la misma tarea 
realizada por un profesional de la información documental. 

 Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos principales 
de este trabajo es presentar una experiencia en el desarrollo de un algorit-
mo de clasificación, con la finalidad de promover este tipo de investigaciones 
dentro de nuestro gremio, para que se pueda no sólo desarrollar este tipo de 
algoritmos de clasificación, sino aprovecharse para el desarrollo de modelos 
inteligentes de creación de resúmenes automáticos, extracción de palabras 
clave, identificación y extracción automática de metadatos, implementación 
de chatbots, sistemas de recomendación, desarrollo de ontologías, imple-
mentación de análisis de satisfacción de los usuarios, o la creación de moto-
res de búsqueda de última generación.
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Anexo

Visualización y descarga del algoritmo
 
El algoritmo de clasificación temática presentado en este trabajo se puede vi-
sualizar y descargar completo por medio del siguiente enlace:
https://colab.research.google.com/drive/1E0utmZrl4H_g9QAlcRq25YG0qk8bN8q0?usp=sharing
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Resumo

Esse artigo propõe um modelo para o fluxo da infor-
mação científica para as áreas de informação no Brasil 
(Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Infor-
mação e Museologia). Foi concebido a partir de dados 
quantitativos extraídos de uma amostra aleatória de 
266 projetos de pesquisa da Plataforma Lattes, desen-
volvidos entre 2005 e 2019, por pesquisadores doutores 
e atuantes nas áreas de informação. A pesquisa consi-
derou 1 298 publicações entre resumos, trabalhos com-
pletos, artigos de periódicos, capítulos de livros, livros, 
dissertações e teses relacionados aos projetos de pes-
quisa da amostra. Uma etapa qualitativa complementar 
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entrevistou 59 pesquisadores acerca de suas preferên-
cias por tipo de documento para publicar. O resultado 
é um modelo apto a representar o uso dos canais infor-
mais e formais, com os percentuais de publicação de 
cada tipo de documento estudado, uma linha do tempo 
indicando o período em que esses documentos são ti-
picamente publicados e as razões para se publicar em 
cada veículo considerado. Um modelo gráfico resume 
todas essas informações. A importância dos programas 
de pós-graduação na pesquisa brasileira nas áreas de 
informação também foi avaliada.

Palavras-chave: Comunicação científica; Modelos 
de fluxo de informação; Projetos de pesquisa; Áre-
as de informação

Modelo de flujo de información científica para las 
áreas de información
Henrique Denes Hilgenberg Fernandes e Jayme Leiro 
Vilan Filho

Resumen

Este artículo tiene como objetivo proponer un modelo 
para el flujo de información científica en las áreas de 
información en Brasil (Archivología, Biblioteconomía, 
Ciencias de la Información y Museología). Se concibió 
a partir de datos cuantitativos extraídos de una mues-
tra aleatoria de 266 proyectos de investigación en la base 
de datos de la Plataforma Lattes, que fueron desarrolla-
dos entre 2005 y 2019 por investigadores doctores que 
actúan en las áreas de información. Esta investigación 
consideró 1 298 publicaciones entre trabajos de resú-
menes, artículos de conferencias, artículos de revistas, 
capítulos de libros, libros, disertaciones y tesis doctora-
les relacionadas con los proyectos de investigación de la 
muestra. Una investigación cualitativa complementaria 
entrevistó a 59 investigadores sobre sus preferencias al 
elegir un documento para publicar. El resultado es un 
modelo capaz de representar: el uso de canales informa-
les y formales, con porcentajes de publicación para ca-
da tipo de documento estudiado, una línea de tiempo 
con indicación de cuándo se publican típicamente estos 
documentos y las razones para publicarlo en cada vehí-
culo considerado. Un modelo gráfico resume toda esta 
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7información. También se evalúa la importancia de los 
programas de estudios de posgrado en las áreas de in-
formación en la investigación brasileña.

Palabras clave: Comunicación científica; Modelo 
de flujo de información; Proyecto de investigación; 
Áreas de información

Scientific information flux model for information areas
Henrique Denes Hilgenberg Fernandes e Jayme Leiro 
Vilan Filho

Abstract

The objective of this article is to propose a model 
for the flux of scientific information in the areas of 
information in Brazil (Archival Science, Library Sci-
ence, Information Sciences and Museology). It was 
conceived departing from quantitative data extracted 
from a random of 266 research projects in the data 
base of the Platform Lattes, which were developed 
between 2005 and 2019 for research doctors that act 
in the areas of information. This research considered 
1 298 publications among resume works, conference 
articles, magazine articles, book chapters, books, 
dissertations, and doctoral thesis related with the 
research projects of the sample. Qualitative comple-
mentary research interviewed 59 researchers over 
their preferences for choosing a document for being 
published. The result is a model capable of represent-
ing: the use of informal and formal channels, with 
percentages of publication for each type of document 
studied, a line of time with an indication of when are 
typically published these documents and the reasons 
for publishing it in each considered vehicle. A graph-
ic model resumes all this information. It is also evalu-
ated the importance of the postgraduate program 
studies in the areas of information in the Brazilian 
research.

Keywords: Scientific communication; Information 
flow model; Research project; Information areas
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Introdução

O estudo da comunicação científica frequentemente faz uso de modelos 
conceituais para representar o seu fluxo da informação, os quais são 

muito úteis na investigação dos fenômenos e processos envolvidos. Ampla-
mente empregados na fundamentação teórica de diversos trabalhos, se apli-
cam ao monitoramento e previsibilidade da produção científica, servindo 
ainda como subsídio à definição de políticas de incentivo à pesquisa, assim 
como à tomada de decisões por parte de gestores e pesquisadores.

No caso do estudo da comunidade das áreas de informação no Brasil, 
que são aqui definidas como Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da In-
formação e Museologia, nenhum dos modelos disseminados na literatura 
científica, coberta pelos principais serviços de indexação, se adequa a re-
presentá-las, omitindo fenômenos peculiares às áreas e ao país. Um modelo 
aplicado às áreas, próprio e abrangente com relação às suas características, 
traz previsibilidade ao estudo da produção científica, podendo descrever um 
comportamento esperado, estabelecendo um padrão para as comunicações 
científicas e auxiliando o planejamento de cenários futuros. Visando a cober-
tura suficientemente ampla das investigações científicas brasileiras nas áreas 
de informação, propõe-se aqui um modelo para o fluxo da informação cientí-
fica desenvolvido a partir da análise dos dados de projetos de pesquisa dessas 
áreas, executados entre 2005 e 2019, e das publicações a eles vinculadas.

Para Meadows (1999), o fluxo da informação ilustra quem consulta 
quem, destacando dessa forma os gatekeepers e as fontes de informação que 
esses atores têm acesso. Um modelo deve representar como se dá a trans-
ferência da informação entre os envolvidos no processo. Mueller (2000), no 
entanto, define o fluxo como a trajetória das sucessivas comunicações rela-
cionadas a um projeto específico e representa o caminho percorrido pela 
pesquisa, desde que nasce uma ideia na mente de um pesquisador, passando 
pela publicação formal dos resultados (geralmente um artigo de periódico), e 
continua até que a informação sobre esse artigo possa ser recuperada na lite-
ratura secundária ou apareça como citação em outros trabalhos. 

O trabalho seminal de Garvey e Griffith (1972), propôs um modelo para 
o fluxo da informação científica, a partir de dados de pesquisas dos associa-
dos da APA (American Psychological Association). Sob a forma de uma linha do 
tempo, esse modelo descreve os períodos em que as comunicações informais 
e formais tipicamente ocorrem, incluindo ainda a primeira citação por outro 
autor. Na mesma época, foi concebido também o modelo UNISIST (United Na-
tions International Scientific Information System) (UNESCO, 1971), que repre-
senta o caminho da informação desde o seu produtor até o consumidor final, 
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7destacando os papéis dos agentes envolvidos. Lancaster (1975) descreve o fluxo 
para um projeto de pesquisa hipotético, incluindo a sua formalização no siste-
ma SSIE (Smithsonian Science Information Exchange).

Nas décadas que se seguem, Lievrouw (1992) propõe um Ciclo para a Co-
municação Científica, composto pelas fases de Concepção, Documentação 
e Popularização dos resultados das pesquisas e Hurd (1996, 2000) apresen-
ta proposições para lidar com o fluxo num panorama de muitas mudanças 
tecnológicas. Costa (2000) propõe um modelo híbrido, parte digital e parte 
impresso, uma vez que as previsões de Hurd (2000) pareciam estar distantes 
à época de sua publicação. Søndergaard, Andersen e Hjørland (2003) pro-
põem uma atualização ao UNISIST com as mudanças tecnológicas e Bjork 
(2007) constrói um modelo bastante completo com uma metodologia para 
modelagem de processos.

Entre os mais recentes modelos propostos na literatura estão Khosrow-
jerdi (2011), Shehata, Ellis e Foster (2015) e Pinto e Costa (2018), enquanto 
Fernandes e Vilan Filho (2021) trazem uma ampla revisão acerca de modelos 
para o fluxo da informação científica. No Brasil, local da comunidade a ser 
estudada, identificaram-se os modelos propostos por Correia e Rocha (2008) 
para as grandes áreas do conhecimento e um modelo proposto por Melo 
(2014) para as áreas de informação no Brasil, porém este limitado às pesqui-
sas de doutorado.

Metodologia

A pesquisa usa métodos mistos, adotando a estratégia explanatória sequen-
cial (Creswell, 2010) para a investigação, com uma fase quantitativa princi-
pal, seguida por uma fase qualitativa complementar. Na fase quantitativa, a 
técnica de pesquisa utilizada foi a bibliometria. Na fase qualitativa, por sua 
vez, foi utilizado o survey.

Como fonte de dados quantitativos, foram utilizados os projetos de pes-
quisa dos currículos da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), que reúne 
informações sobre os pesquisadores brasileiros, onde cada projeto cadastra-
do inclui nome, descrição, anos de início e conclusão, a produção científica, 
tecnológica e orientações vinculadas a ele. Uma vantagem em se utilizar esses 
dados é que os projetos são cadastrados pelos próprios pesquisadores, que 
indicam quais itens de sua produção estão a eles vinculados. O experimento 
mostrou que pouco mais de um terço dos pesquisadores atribui a produção 
de sua autoria aos seus projetos de pesquisa. 
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Das fontes consideradas, o Lattes mostrou-se a mais adequada por com-
preender diversos tipos de publicações, em veículos nacionais e estrangeiros, 
sendo muito abrangente no Brasil por cobrir todas as áreas do conhecimento 
e seu uso ser praticamente obrigatório para se obter fomento, concorrer a po-
sições de pesquisa e docência, bolsas, assim como pelo fato de que é o princi-
pal parâmetro para a avaliação da produtividade dos pesquisadores brasilei-
ros. Em uso desde 1999, Vilan Filho, Maricato e Silva (2019) apuraram que o 
Lattes foi a fonte de informação brasileira mais usada para estudos métricos 
publicados em periódicos brasileiros das áreas de informação. 

De início, a partir de uma relação dos pesquisadores doutores cadastra-
dos na Plataforma Lattes, os dados foram filtrados de forma a conter ape-
nas os currículos com data de atualização posterior a 2019, Grande Área de 
atuação informada como Ciências Sociais Aplicadas e Área de Atuação in-
formada como Ciência da Informação1 ou Museologia. Dos resultados, ob-
teve-se 892 pesquisadores considerados atuantes nas áreas. No Lattes, cada 
pesquisador possui um identificador único a ele associado. Esses identifica-
dores foram utilizados para recuperar os currículos com o uso do programa 
scriptLattes (Mena-Chalco e César Jr., 2009). O programa recuperou 2 426 
projetos de pesquisa constantes dos currículos desses pesquisadores que fo-
ram iniciados e concluídos entre 2005 e 2019. Desses, 817 projetos possuíam 
a indicação da produção vinculada e 504 deles foram considerados elegíveis 
para a pesquisa, pois projetos com apenas uma publicação ou orientação não 
foram utilizados (se a única publicação não pudesse ser aproveitada, o proje-
to seria excluído da amostra, reduzindo a representatividade desta). Assim, 
com o uso do SPSS (Statistical Package for Social Sciences), foi selecionada 
uma amostra aleatória de 266 projetos, sendo analisadas 1 298 publicações. 

Os dados coletados na amostra foram migrados para o Microsoft Excel, 
onde a etapa de análise foi, então, executada. Identificaram-se os percentuais 
de uso dos canais resumos, trabalhos completos, artigos de periódicos, ca-
pítulos de livros, livros, dissertações e teses. Livros e capítulos de livros, em 
sua maioria, apresentaram-se no formato impresso, ao passo que as demais 
publicações são majoritariamente digitais. Também foi descrita a cronologia 
da produção bibliográfica das áreas de informação, sob a forma de uma linha 
do tempo, demonstrando os períodos em que tipicamente são publicados ca-
da um desses tipos documentais. Foram também estudadas as características 
das pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação.

1 Na tabela de áreas da Capes (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) as áreas de Arquivologia e Biblioteconomia estão contidas na Ciência da Informação.
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7De posse dos resultados quantitativos, iniciou-se a fase qualitativa da 
pesquisa, complementando os achados da fase anterior. Foram escolhidos 
dentro da amostra, e de forma intencional, 100 projetos cujos padrões de 
publicação sugerissem uma clara preferência por determinado tipo de do-
cumento, quando comparado ao restante da produção do próprio projeto ou 
ainda com os padrões dos demais projetos. Para cada um dos projetos sele-
cionados, foi enviada uma entrevista por e-mail, questionando as razões da 
opção pelo tipo de documento preponderante de cada projeto. Foram res-
pondidas 59 entrevistas, que foram analisadas através da análise de conteúdo 
e da categorização das respostas.

A presente pesquisa está limitada aos projetos de pesquisa registrados no 
Currículo Lattes e que possuíam a indicação da produção vinculada a eles. 
A amostra foi calculada considerando-se uma margem de erro de 5% e um 
nível de confiança de 95%.

Resultados

Nessa seção, serão primeiramente apresentados os resultados da fase quan-
titativa da pesquisa, seguidos dos resultados da fase qualitativa e, por fim, a 
integração das duas fases, onde é apresentado o modelo de fluxo científico 
para as áreas de informação.

Resultados quantitativos

Na fase quantitativa da pesquisa, apurou-se que o tempo de vida médio dos 
projetos da amostra ficou em três anos e sete meses, com uma média de 4,88 
publicações por projeto. Um percentual de 40,6% dos projetos possui ao me-
nos uma tese ou uma dissertação entre as suas publicações vinculadas, fato 
que os caracteriza como projeto que foi desenvolvido com a participação da 
pós-graduação. Observou-se, ainda, que 82% de toda a produção está con-
centrada entre o primeiro e o quinto ano a partir do início do projeto, regis-
trando-se o pico de produção no segundo ano.

A Tabela 1 mostra a utilização dos canais pelos pesquisadores, atestan-
do a preferência por trabalhos completos em eventos (26% da produção) e 
artigos de periódicos (24%), seguido por dissertações, capítulos de livros, 
resumos, teses e livros. O livro foi o tipo documental menos frequente na 
amostra, com apenas 40 ocorrências, sendo que 18 deles se tratam de livros 
organizados. A Tabela 1 mostra os valores absolutos, percentuais e as médias 
por projeto para cada tipo de documento. 
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Trab. Art. Dissert. Cap. Res. Teses Livros Total

Total 338 308 211 171 140 90 40 1 298

Percentual (%) 26% 24% 16% 13% 11% 7% 3% 100%

Média por projeto 1,27 1,16 0,79 0,64 0,53 0,34 0,15 4,88

Tabela 1. Publicações por tipo documental 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Trab. - Trabalhos completos; Art. – Artigos de periódicos; 

Dissert. - Dissertações; Cap. - Capítulos de livros e Res. -  Resumos

A Tabela 2, por sua vez, agrupa os volumes de publicação por tipo de do-
cumento (incluindo a totalização ao final) e, ao mesmo tempo, por ano de 
publicação. O início do projeto está identificado como ano 1. É possível ob-
servar que há publicações anteriores ao início do projeto, a partir do sexto 
ano que antecede o início. O volume de publicações anteriores ao início do 
projeto chega a 5,7% e abrange todos os tipos documentais. No entanto, a 
produção somente se torna significativa a partir do primeiro ano, atingindo 
o pico no segundo ano. No terceiro ano, inicia uma trajetória de queda, acen-
tuando-se no quarto ano e tornando-se residual a partir do sexto ano. Ao 
décimo ano, a produção encerra-se completamente.

Ano Trab. Artigos Dissert. Cap. Res. Teses Livros Totais % % Ac

-6 1 0 1 0 0 0 0 2 0,15% 0,15%

-5 0 0 1 0 1 0 0 2 0,15% 0,31%

-4 2 1 1 0 0 0 0 4 0,31% 0,62%

-3 1 2 3 1 3 1 0 11 0,85% 1,46%

-2 5 3 4 2 5 1 0 20 1,54% 3,00%

-1 8 10 4 3 4 5 1 35 2,70% 5,70%

1 88 73 34 49 31 15 9 299 23,04% 28,74%

2 96 86 50 44 50 20 9 355 27,35% 56,09%

3 74 62 62 30 29 18 8 283 21,80% 77,89%

4 30 38 26 15 7 7 5 128 9,86% 87,75%

5 14 13 17 14 10 11 4 83 6,39% 94,14%

6 8 6 3 3 0 5 1 26 2,00% 96,15%

7 2 9 2 5 0 2 3 23 1,77% 97,92%

8 7 4 1 3 0 2 0 17 1,31% 99,23%

9 2 1 2 2 0 1 0 8 0,62% 99,85%

10 0 0 0 0 0 2 0 2 0,15% 100,00%

Total 338 308 211 171 140 90 40 1298 100,00% -

Tabela 2. Produção vinculada aos projetos em relação ao ano de início 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Trab. - Trabalhos completos; Dissert. - Dissertações;  

Cap. - Capítulos de livros e Res. -  Resumos
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7O gráfico da Figura 1, sob a forma de uma linha do tempo, ilustra os perío-
dos em que a produção iniciou e cessou para cada tipo documental. A linha 
vertical delimita o início oficial do projeto e, para cada documento, o núcleo 
entre as linhas pontilhadas representa o período onde está concentrada 75% 
da produção. A área hachurada representa o ano em que foi atingida a me-
diana da produção de cada documento, representando o ano em que são ti-
picamente produzidos. Assim, conclui-se que os resumos, trabalhos comple-
tos, artigos de periódicos e capítulos de livros são tipicamente publicados no 
segundo ano após o início do projeto, ao passo em que aquelas publicações 
em formato monográfico, no caso livros, teses e dissertações são geralmente 
publicadas no terceiro ano. O valor ao lado da legenda representa o volume 
percentual de cada documento em relação à produção total, considerando 
todo o período analisado. 

Figura 1. Cronologia da produção bibliográfica 
Fonte: Dados da pesquisa

A fim de estudar a participação da pós-graduação na pesquisa das áreas de 
informação no Brasil, todos os projetos com ao menos uma tese ou uma dis-
sertação (40,6% dos projetos) foram copiados para um grupo distinto e com-
parados com o total da amostra. A Tabela 3 traz esse comparativo, onde é 
possível ver números desses dois grupos. Tendo em vista que o volume de 
teses e dissertações é o mesmo nos dois grupos analisados, para se evitar a 
introdução de viés, o instrumento utilizado para comparação foi a média de 
publicações (para cada tipo de documento) por projeto. Os valores absolutos 
constam da tabela apenas a título ilustrativo, assim como os percentuais em 
relação aos valores do primeiro grupo (na quarta coluna).
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A comparação mostra que os projetos com teses e dissertações possuem 
mais publicações por projeto do que aqueles do total da amostra, fato que 
ocorreu para todos os tipos de documentos, com exceção dos livros. Es-
se fenômeno sugere que os projetos com teses e dissertações são mais pro-
dutivos que os demais, pois 40,6% dos projetos reúnem 68,3% das publi-
cações. Ou seja, das 1 298 publicações, 886 são encontradas nos projetos 
da pós-graduação. A média geral dos projetos com teses e dissertações (8,2 
publicações/projeto) é significativamente superior à média geral do total da 
amostra (4,88 publicações/projeto)

Total da amostra Projetos com teses e dissertações

Total Média por projeto Total Média por projeto

Dissertações 211 0,79 211 (100%) 1,95

Trabalhos 338 1,27 210 (62,1%) 1,94

Artigos 308 1,16 179 (58,1%) 1,66

Capítulos 171 0,64 111 (64,9%) 1,03

Teses 90 0,34 90 (100%) 0,83

Resumos 140 0,53 73 (52,1%) 0,68

Livros 40 0,15 12 (30,0%) 0,11

Total 1 298 4,88 886 (68,3%) 8,2

Tabela 3. Participação da pós-graduação na pesquisa (comparativo) 
Fonte: Dados da pesquisa

Resultados qualitativos

Na pesquisa qualitativa, questionou-se aos pesquisadores as razões que os 
levaram a optar por determinado tipo de documento, com exceção de dis-
sertações e teses que não foram avaliadas porque a razão para publicá-las é 
evidente: constituem requisitos legais para a obtenção dos graus de mestre e 
doutor. No caso dos resumos e trabalhos completos, ambos são publicados 
em anais de eventos, sendo o primeiro sob a forma resumida. Por essa razão, 
eles compartilham algumas características, de forma que algumas das razões 
apresentadas para se publicar em eventos (seja sob a forma resumida ou com-
pleta) são: 1) a apresentação de resultados parciais de um trabalho que ainda 
está em desenvolvimento e, portanto, sujeito à mudança; 2) a submissão aos 
pares, com o intuito de obter feedback e, assim, aprimorar a pesquisa; 3) a 
interação com outros pesquisadores e 4) a participação de estudantes de ini-
ciação científica e de concluintes de cursos de graduação e mestrado.
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7Aqueles que publicaram especificamente sob a forma de resumo alega-
ram: 1) para que a pesquisa possa ser posteriormente publicada como artigo 
de periódico, uma vez que as políticas editoriais de muitas revistas brasileiras 
não permitem que sejam avaliados  manuscritos que tenham sido previamen-
te publicados como trabalhos completos em anais de eventos, ainda que pu-
blicados parcialmente; 2) o evento aceita somente resumos; 3) o evento não 
aceitava trabalhos completos de autor que não fosse doutor ou doutorando 
e 4) exigência do programa de bolsas acadêmicas. Já os que publicaram co-
mo trabalhos completos declararam que assim o fizeram a fim de fomentar 
discussões, divulgar a pesquisa ou por ser mais fácil de publicar. Os pesqui-
sadores que optaram por publicar como artigos de periódicos alegaram que 
este tipo documental confere uma maior visibilidade ao trabalho, que goza 
de uma melhor reputação em comparação aos demais tipos, e que é o veícu-
lo que confere maior pontuação por ocasião da avaliação dos programas de 
pós-graduação. 

Alguns pesquisadores que publicaram tanto sob a forma de capítulo em 
um livro organizado, quanto sob a forma de livro autoral alegaram que os li-
vros atingem um público mais amplo que o acadêmico, que possuem maior 
liberdade para apresentar sua pesquisa e redigir o seu texto, e também ale-
garam terem sido convidados a publicar pelos editores ou organizadores. A 
motivação alegada para se publicar especificamente como capítulos de livros 
foi: 1) foi um trabalho em evento, cujos anais foram publicados sob o formato 
de livro; 2) o capítulo de livro é a forma preferencial de publicação na área de 
atuação do pesquisador (dentro das áreas de informação); 3) oportunidade de 
se publicar nesse formato e 4) fomento para a publicação de livros organiza-
dos. Por fim, aqueles que publicaram especificamente como livros alegaram: 
1) a carência de publicações relativas ao assunto; 2) que os livros são a publi-
cação mais adequada ao ensino de graduação; e 3) que os livros são o melhor 
veículo para o conteúdo que está sedimentado ao conhecimento científico. 

Integração dos resultados

O modelo para o fluxo da informação científica dos projetos de pesquisa das 
áreas de informação no Brasil, mostrado na Figura 2, foi obtido a partir da 
integração dos resultados quantitativos e qualitativos. Nesse modelo, no pri-
meiro ano o projeto é iniciado e são realizadas as atividades de revisão biblio-
gráfica, desenvolvimento e testes da metodologia, coleta e análise de dados. 
No segundo ano, iniciam-se as publicações dos resultados, primeiramente 
sob os canais informais, com a publicação de trabalhos completos e resumos. 
Geralmente, as pesquisas que são publicadas sob o formato de resumos são 
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aprimoradas com as contribuições dos pares e dão origem a manuscritos que 
são submetidos a periódicos científicos. Os trabalhos completos também 
recebem feedback nos canais informais e posteriormente são publicados em 
canais formais. A publicação em canais formais também ocorre no segundo 
ano, com a publicação de artigos de periódicos e capítulos de livros.

Figura 2. Modelo para o fluxo da informação científica 
Fonte: Dados da pesquisa
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7

No terceiro ano, são publicadas as obras em formato monográfico, no caso os 
livros, dissertações e teses. O projeto é tipicamente encerrado no quarto ano, 
aos três anos e sete meses. Para cada um dos tipos documentais apresentados 
na Figura 2, são ilustrados também os percentuais que representam o seu vo-
lume de produção. 

Discussão

O modelo obtido a partir dos dados coletados por essa pesquisa, chamado 
aqui de Modelo FICAI-Br (Fluxo da Informação Científica das Áreas de Infor-
mação no Brasil), não inclui citações das publicações por outros autores na lin-
ha do tempo, mas é complementado com informações qualitativas, que descre-
vem a motivação para se publicar cada tipo de documento. Outra característica 
é a presença de documentos publicados antes do início formal do projeto. 

Na análise comparativa com os outros modelos descritos na literatura, 
percebe-se que, da mesma forma que o modelo de Garvey e Griffith (1972), o 
FICAI-Br foi elaborado a partir de dados quantitativos de pesquisas realiza-
das. No primeiro modelo, foram consideradas mais de 200 pesquisas desen-
volvidas por pesquisadores associados a APA entre 1967 e 1968. No segundo 
modelo, foram utilizados 266 projetos de pesquisa executados por pesquisa-
dores brasileiros das áreas de informação entre 2005 e 2019. Os dois mode-
los consideram a importância da utilização do feedback obtido dos pares em 
eventos científicos a fim de elaborar uma versão mais aprimorada do manus-
crito para ser submetido a um periódico.

Da mesma forma que o UNISIST (UNESCO, 1971), o modelo proposto aqui 
inclui a literatura cinzenta, considerando teses e dissertações. Assim como Lan-
caster (1975), considera como data do início do projeto aquela em que este foi 
inserido no sistema de acompanhamento (SSIE no caso do Lancaster, e Lattes 
no FICAI-Br). Os fenômenos estudados são aqueles que poderiam ser descritos 
na fase de documentação do modelo de Lievrouw (1992), sendo mais abrangen-
te com relação aos tipos documentais estudados, inclusive se considerar Hurd 
(1996, 2000), Buck, Flagan e Coles (1999) e Costa (2000), por considerar tam-
bém livros, teses e dissertações. Shearer e Birdsall (2002) consideram apenas 
periódicos. Com relação aos modelos de Correia e Rocha (2008), contempla-se 
ainda no modelo proposto, teses e dissertações. Melo (2014) utiliza praticamen-
te os mesmos tipos documentais, à exceção de resumos e dissertações, e é um 
modelo aplicado às áreas de informação no Brasil, mas está limitado às pesqui-
sas realizadas por doutorandos, ignorando a data efetiva de início dos projetos.
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Garvey e
Griffith (1972)

- 2º ano 4º ano - - - - 2º ano

Lancaster 
(1975)

- - - - - 2º ano
(24m)

Correia e 
Rocha (2008) - 
Humanas

- 1º ano 1º ano - - -

Correia e 
Rocha (2008) – 
Sociais Apl.

- 1º ano 1º ano 3º ano 3º ano - - -

Melo (2014) - 4º ano 6º ano 5º ano 7º ano - 4º ano 
(48m)

4º ano 
48m)

FICAI-Br 2º ano 2º ano 2º ano 2º ano 3º ano 3º ano 3º ano 4º ano 
43m)

Tabela 4. Cronologia dos eventos (comparativo) 
Fonte: Dados da pesquisa

O Tabela 4 compara a linha do tempo do modelo FICAI-Br com os demais 
modelos constantes da literatura que possuem indicadores da cronologia da 
produção de documentos. Foi observada a coincidência da publicação de tra-
balhos com os modelos de Garvey e Griffith (1972) e Lancaster (1975), no 
segundo ano do projeto; dos livros com o Modelo para Ciências Sociais Apli-
cadas de Correia e Rocha (2008), no terceiro ano e o final do projeto coinci-
dindo com o modelo de Melo (2014). Resumos e dissertações são tipos docu-
mentais que estão presentes apenas no FICAI-Br. As diferenças nas linhas do 
tempo dos modelos comparados são explicadas pelo fato dos modelos repre-
sentarem áreas diferentes do conhecimento e de alguns deles serem mais an-
tigos, não representando o impacto das inovações tecnológicas ocorridas nas 
últimas décadas. Também há de se considerar que foram criados com dados 
e informações de países diferentes e que o modelo de Melo (2014) compreen-
de apenas pesquisas desenvolvidas por doutorandos.

Considerações finais

A análise dos projetos de pesquisa das áreas de informação constantes da 
Plataforma Lattes e das publicações vinculadas a eles, após a integração 
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7dos resultados quantitativos e qualitativos, permitiu a elaboração do mo-
delo FICAI-Br, capaz de representar o fluxo da informação científica dessas 
áreas no Brasil. Tal modelo descreve os padrões de comunicação e publi-
cação desses projetos, subsidiando previsões e tendências e melhorando o 
planejamento e a organização das atividades de pesquisa. 

A análise quantitativa permitiu determinar quais são os canais preferen-
cialmente utilizados pelos pesquisadores, assim como definiu a cronologia 
em que cada documento foi tipicamente publicado, trazendo um diagnósti-
co das áreas de informação ao longo do período estudado. O tempo de vida 
médio dos projetos foi de três anos e sete meses com média de 4,88 publi-
cações e pico de produção no segundo ano, com preferência por trabalhos 
completos em eventos (26%) e artigos de periódicos (24%), o que representa 
exatamente a metade da produção vinculada a projetos de pesquisa. Os do-
cumentos menos extensos (resumos, trabalhos completos, artigos de periódi-
cos e capítulos de livros) foram tipicamente publicados no segundo ano após 
o início do projeto, enquanto as publicações em formato monográfico (livros, 
teses e dissertações) foram geralmente publicadas no terceiro ano. Quase 
dois terços da produção foi representada por documentos classificados como 
canais formais (63,2%).

O estudo mostrou ainda o impacto significativo dos programas de 
pós-graduação sobre a produção científica brasileira, estando presente em 
40,6% dos projetos de pesquisa estudados e concentrando 68,26% de todas 
as publicações, caracterizando assim os projetos mais produtivos. Essa maior 
produtividade pode ser explicada pela atuação dos estudantes de mestrado e 
doutorado, que incrementam a força de trabalho dos pesquisadores.

Os estudos qualitativos, de caráter complementar, trouxeram os fatores 
que levaram os pesquisadores a optar por cada tipo de documento estuda-
do. A opção por trabalhos em eventos (resumidos ou completos) tem por ob-
jeto apresentar resultados parciais, submetendo-os aos pares. Os artigos de 
periódicos conferem maior visibilidade ao trabalho, gozam de uma melhor 
reputação diante dos demais tipos de documentos e conferem maior pon-
tuação por ocasião da avaliação dos programas de pós-graduação. Já os livros 
(tanto autorais como organizados), tiveram como atrativos atingir um públi-
co mais amplo que o acadêmico, possuir maior liberdade de apresentação e 
redação, e estar associados com demandas de editores ou organizadores. 

A metodologia utilizada pode ser empregada de forma mais direta em 
outras áreas e disciplinas da pesquisa brasileira, que poderão obter os seus 
próprios diagnósticos com base nos dados da Plataforma Lattes, podendo 
ainda ser adaptada para estudar comunidades de outros países, especialmen-
te na América Latina, permitindo assim comparações entre países e até mesmo 
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estudos mais amplos de âmbito regional. Outra possibilidade é que seja aper-
feiçoada com a introdução de mais variáveis, como por exemplo, medição de 
percentuais de produção impressa e digital, acompanhando as tendências apon-
tadas nos modelos de Hurd (2000), entre outras possibilidades.

Finalmente, o estudo evidencia as diferenças nas linhas do tempo dos 
modelos estudados, que refletem áreas diferentes do conhecimento, com 
suas peculiaridades temporais e de contexto, especialmente em relação às 
inovações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. 
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Acceso abierto al patrimonio 
informacional en Humanidades 
y Ciencias Sociales de 
Instituciones de Educación 
Superior: propuesta conceptual 
y análisis de normatividades

Juan Miguel Palma Peña*

Resumen:

Actualmente, las sociedades tienen a su disposición 
información como nunca antes la tuvieron, así como 
nunca como ahora tuvieron tanta necesidad de acceso 
abierto al patrimonio informacional de las institucio-
nes para beneficiarse informativa, educativa y científi-
camente. El objetivo de esta investigación es estudiar 
por qué las publicaciones académicas en Humanida-
des y Ciencias Sociales (HyCS) desarrolladas en Ins-
tituciones de Educación Superior Públicas (IESP) son 
patrimonio informacional, así como justificar por qué 
dichas manifestaciones pueden estar en acceso abier-
to. La metodología para esta investigación es teórica, 
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y se implementan los niveles de investigación descrip-
tivo, clasificatorio, explicativo y predictivo en función 
de describir y analizar conceptualmente el objeto de 
estudio y sus funciones para inducir la comprensión 
del tema. El presente documento se estructura en los 
siguientes apartados: primero, se presenta un entra-
mado teórico sobre el patrimonio para fundamentar la 
propuesta conceptual del patrimonio informacional; 
segundo, se estudian los elementos teóricos del acceso 
abierto; y tercero, se presenta el análisis de contenido y 
los resultados del estudio de las normatividades del ac-
ceso abierto en Latinoamérica; por último, se presen-
tan las conclusiones. Una conclusión general consiste 
en que el acceso abierto al patrimonio informacional 
en HyCS de IESP requiere pasar de ser realizado por 
buenas intenciones a implementarse con normativida-
des, dado que es una acción útil que beneficia a las so-
ciedades al compartir los bienes de información deri-
vados de la ciencia y la cultura para alcanzar objetivos 
a escala global.

Palabras clave: Acceso abierto; Patrimonio infor-
macional; Instituciones de Educación Superior 
Públicas; Humanidades y ciencias sociales

Open access to informational heritage in Humanities 
and Social Sciences of Higher Education Institutions: 
conceptual proposal and analysis of regulations
Juan Miguel Palma Peña

Abstract: 

Currently, societies have information at his disposition 
like never before,  as well  never before there was such 
a need for open access to informational heritage of in-
stitutions to benefit informatively, educationally and 
scientifically. The aim of this research is to study why 
scholarly publications developed in the fields of Hu-
manities and Social Sciences of Public Higher Educa-
tion Institutions are informational heritage, as well as to 
justify why these manifestations can  be in open access.
Methodology for this research is theoretical and levels 
of research are implemented: descriptive, classifica-
tory, explanatory, and predictive in order to describe 
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5and conceptually analyze object of study and its func-
tions to induce understanding of topic.
This document is structured in following sections: 
first, a theoretical framework on heritage is presented 
to support conceptual proposal of informational heri-
tage; second, theoretical elements of open access are 
studied; and third, content analysis and findings of 
study of open access regulations in Latin America are 
presented; finally, conclusions are presented.
A general conclusion is that open access to informa-
tional heritage requires moving from being done with 
good intentions to being implemented with regula-
tions, due to is a useful action that benefits societies by 
sharing information goods derived from science and 
culture to achieve global goals.

Keywords: Open Access; Informational heritage; 
Public Higher Education Institutions; Humanities 
and Social Sciences

Introducción

La comunicación académica actualmente se encuentra en transición para 
fortalecer el acceso abierto a las publicaciones académicas desarrolladas 

en Humanidades y Ciencias Sociales (HyCS) de Instituciones de Educación 
Superior Públicas (IESP), acción relevante para fomentar su utilización, ya 
que son bienes de utilidad para el cambio, desarrollo y bienestar social (Mo-
rales, 2011: 169).

Asimismo, en los últimos años las sociedades han tomado conciencia de 
la importancia del patrimonio de la humanidad, y en particular, de los bene-
ficios que aporta el patrimono informacional; y para tal propósito se requie-
ren acciones inductoras para conocer y valorar sus manifestaciones, como lo 
es el acceso abierto, el cual es una acción que beneficia a IESP y a sociedades 
con la disponiblidad y visibilidad de los bienes de información.

Por lo anterior, la presente investigación contiene un análisis teórico y de 
contenido. El análisis teórico estudia los conceptos, tipos y atributos de las 
publicaciones en HyCS de IESP para plantear que aquéllas tienen los elemen-
tos para ser consideradas patrimonio informacional.

El segundo análisis plantea que el acceso abierto es una acción pertinente 
para socializar el patrimonio informacional, y se realiza un estudio de conteni-
do sobre las normatividades del movimiento en Latinoamérica para sustentar 
por qué debe estar en acceso abierto dicho patrimonio.
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Los planteamientos de la presente investigación analizan el acceso abier-
to al patrimonio informacional en HyCS de IESP; y el estudio de este movi-
miento en otros campos de estudio queda abierto a futuras investigaciones, 
dado que los recursos de información son sujetos a tratarse con enfoques de 
los contextos en que se producen y usan.

El patrimonio: entramado teórico

Actualmente, las sociedades han recobrado conciencia de la relevancia del 
patrimonio de la humanidad, ya que se apoyan en sus manifestaciones para 
sustentar sus actividades sociales, culturales, informativas de cara al logro de 
objetivos mundiales.

En paralelo, la literatura sobre patrimonio enuncia los bienes, objetos 
o expresiones de éste; sin embargo, no profundiza en los conceptos, tipos, 
atributos y valores por los que aquél es significativo; además, estos estudios 
argumentan que los elementos del patrimonio son dinámicos para apoyar a 
la sociedad; por lo que, con base en la revaloración y situaciones sobre el ob-
jeto de estudio, es pertinente analizar el entramado teórico del patrimonio 
de acuerdo con las tendencias actuales.

Al respecto, un concepto general del patrimonio se refiere a éste como:

 … ese acervo de elementos culturales –tangibles unos, intangibles los otros– que 
una sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar 
sus problemas …; para formular e intentar realizar sus aspiraciones y proyectos, 
para imaginar, gozar y expresarse. (Bonfil, 1997: 47)

El citado concepto muestra algunos factores sociales que conforman y sus-
tentan los tipos de patrimonio, tales como: natural, histórico, cultural, urba-
no, documental, bibliográfico, entre otros; los cuales están constituidos por 
objetos, expresiones y elementos que son de estima para la comunidad que 
los desarrolla y usa.

En este sentido, denominar a los objetos y expresiones como patrimonio 
es resultado de análisis teóricos, pragmáticos y semánticos, así como por con-
jugar adjetivos calificativos y demostrativos al sustantivo patrimonio para 
complementar la dialéctica del mismo.

Estos argumentos nos permiten plantear que las publicaciones académi-
cas en HyCS de IESP son bienes que sustentan las funciones de las sociedades 
modernas y tienen los elementos para ser adjetivadas como patrimonio in-
formacional; por tales motivos, resulta fundamental analizar y realizar una 
propuesta conceptual. 
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El patrimonio informacional en HyCS de IESP: propuesta conceptual

La producción académica en HyCS de las IESP se sitúa en una coyuntura de-
bido a la necesidad de preservar no sólo manifestaciones antiguas, sino consi-
derar recursos de información contemporáneos que por sus atributos y apor-
tes son propios de reconocimiento como patrimonio informacional.

La propuesta conceptual del patrimonio informacional en HyCS se fun-
damenta con elementos teóricos de los bienes comunes, del patrimonio cul-
tural, del patrimonio bibliográfico y documental, y en el hecho de que las 
publicaciones en dichos campos tienen el fin de apoyar la resolución, mejora 
e innovación de fenómenos sociales, los cuales son factores que fortalecen su 
adjetivación como memoria intelectual colectiva.

En este sentido, teóricamente se plantea que el patrimonio informacional 
se refiere a los objetos, bienes intelectuales, publicaciones, manifestaciones, 
expresiones, documentos y recursos de información desarrollados por deter-
minados grupos humanos, objetivados en formatos impresos, electrónicos y 
digitales, y cuyo principal contenido son avances y/o resultados de investiga-
ción financiados con fondos públicos en HyCS de IESP.

La propuesta conceptual consiste en conjugar el adjetivo informacional al 
sustantivo patrimonio, la cual se presenta en la Figura 1:

Figura 1. Patrimonio informacional en HyCS 
Fuente: elaborado por el autor

El adjetivo informacional  se refiere a que “… la información contenida en un 
objeto tiene un valor intrínseco…” (ALA, 2013: 134), y en esta investigación 
dicha determinación se emplea para sustentar la esencia de las publicaciones  
desarrolladas en HyCS.

El sustantivo patrimonio se refiere a los atributos históricos y contempo-
ráneos de las manifestaciones, los cuales han sido determinados por los gru-
pos humanos que elaboran aquéllas para usarlas.

Con base en los anteriores argumentos, resulta pertinente analizar los 
tipos de patrimonio informacional de IESP, en razón de complementar los 
estudios sobre el tema.
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Tipos de patrimonio informacional en HyCS de IESP

Las manifestaciones que conforman el patrimonio informacional en HyCS de 
IESP, se basan en la tipología del Sistema HUMANINDEX (Universidad Na-
cional Autónoma de México, 2006).

Este apartado presenta los tipos de manifestaciones, conceptos, conteni-
dos, objetivos y formatos que integran el patrimonio informacional en HyCS 
de IESP, los cuales se presentan de las Tablas 1 a la 5.

Publicación Concepto y Contenido Objetivo Formatos

Libro

Publicación que tiene como mínimo 50 
páginas e ISBN (International Standard 
Book Number.
Su contenido es el analísis de literatura 
con métodos e instrumentos de inves-
tigación.

Investigación, 
Docencia, 
Difusión

Impreso, Electrónico,
En línea

Libro 
compilado

Publicación que reúne los textos que 
constituirán el total de una obra. 

Difusión Impreso, Electrónico, 
En línea

Libro
coordinado

Publicación colectiva en la que se llevan 
a cabo actividades en el contenido, en 
la edición, la compilación y la revisión 
de textos.

Difusión Impreso, Electrónico, 
En línea

Libro
editado

Publicación preparada con formas de 
estilo y fuentes tipográficas determi-
nadas, con el objetivo de constituir una 
obra total.

Difusión Impreso, Electrónico, 
En línea

Libro 
traducido

Publicación traducida a otro idioma dife-
rente al que se publicó originalmente.

Investigación
Docencia
Difusión

Impreso, Electrónico, 
En línea

Antología
Contiene diversos textos de uno o varios 
autores.

Investigación
Difusión

Impreso, Electrónico, 
En línea

Tabla 1. Libro y tipos de libro 
Fuente: elaborado por el autor

Publicación Concepto y Contenidos Objetivo Formatos

Artículo
Documentos con contenido aca-
démico publicados en revistas 
con ISSN (International Standard 
Serial Number).

Investigación
Docencia
Difusión

Impreso,
 Electrónico, 

En línea
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Editorial
Documento con comentario 
breve del contenido y/o temática 
de una publicación periódica.

Difusión Impreso, 
Electrónico, 

En línea

Presentación
Texto breve que da inicio a la 
temática tratada en alguna 
publicación periódica.

Difusión Impreso, 
Electrónico, 

En línea

Nota de investigación
Texto breve que aborda alguna 
temática en el punto de vista de 
la investigación.

Investigación
Difusión

Impreso, 
Electrónico, 

En línea

Opinión
Contenido con la opinión del 
autor acerca de un tema.

Difusión Impreso, 
Electrónico, 

En línea

Tabla 2. Artículo y tipos de artículo 
Fuente: elaborado por el autor

Publicación Concepto y Contenido Objetivo Formatos

Capítulo de Libro
Publicaciones arbitradas que 
se ordenan en los libros para 
dividir su contenido por partes.

Investigación
Docencia
Difusión

Impreso,
Electrónico, 

En línea

Tabla 3. Capítulos de libro 
Fuente: elaborado por el autor

Publicación Concepto y Contenido Objetivo Formatos

Ponencia
en Memorias

Documentos presentados en 
eventos académicos: congre-
sos, coloquios, encuentros, 
jornadas, entre otros, que son 
compilados en memorias para 
su publicación, tienen ISBN.

Investigación
Docencia
Difusión

Impreso, 
Electrónico, 

En línea

Tabla 4. Ponencias en memoria 
Fuente: elaborado por el autor

Publicación Concepto y Contenidos Objetivo Formatos

Digitales
Conjunto de objetos que incluye 
datos jurídicos, científicos, 
artísticos, entre otros, que son 
registrados en formatos electró-
nicos y digitales de origen.

Docencia
Difusión

Electrónico, 
En línea

Multimedia
Son utilizados por las comu-
nidades académicas para 
documentar videoconferencias 
programas, ponencias.

Docencia
Difusión

Electrónico
En Línea

Tabla 5. Objetos digitales y multimedia 
Fuente: elaborado por el autor
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Los tipos de patrimonio informacional expuestos comprueban que las publi-
caciones académicas en HyCS pueden ser adjetivadas como patrimonio infor-
macional debido a sus atributos de investigación, docentes y de difusión. Asi-
mismo, al exponer los formatos de las manifestaciones se comprueba que el 
patrimonio informacional requiere difundirse para ser conocido y valorado; 
por lo que, con base en este supuesto, es pertinente plantear que el acceso 
abierto es una acción con las condiciones para que el patrimonio esté disponi-
ble y visible para ser utilizado, por lo que es relevante analizar este movimiento.

Acceso abierto: actores y rutas

Diversos organismos internacionales (ONU, 2015; UNESCO, 2021) concuer-
dan en que el acceso abierto es un eje transversal para lograr objetivos mun-
diales y, con base en este argumento, se delimita que el acceso abierto y el 
patrimonio informacional tienen por objetivo común que las manifestaciones 
desarrolladas por IESP estén disponibles y visibles en el momento que se re-
quieran, cuando se necesiten y sin barreras geográficas (UNESCO, 2015: 45).

Al respecto, un concepto general del acceso abierto consiste en que las 
sociedades tengan acceso sin limitaciones de ningún tipo a la información y 
conocimientos financiados con fondos públicos (Suber, 2008).

El acceso abierto puede organizarse en las siguientes etapas:

 • 1ª: 1970 a 2001, tiene como base la crisis de las suscripciones (De Gen-
naro, 1977: 69), la cual impulsó el desarrollo de canales para el acceso 
a la información producida con fondos públicos (Fausto, 2013).

 • -2ª: 2002 a 2020, destaca por el desarrollo de normatividades (OAD, 
2021); y en este período se publican las tres B del acceso abierto, con-
formadas por la Declaración de Budapest (Open Society Foundations, 
2002), la Declaración de Bethesda (Howard, 2003) y la Declaración de 
Berlín (Max Planck Society, 2003).

 • 3ª: 2021 a la fecha, se caracteriza por el tránsito a la ciencia abierta, 
(Bartling y Friesike, 2014: 9) con el objetivo de ampliar el acceso, re-
producibilidad y gestión de datos y resultados de investigación (UNES-

CO, 2021: 7).

La periodización del acceso abierto permite identificar avances y delinear te-
mas pendientes por estudiar por parte de los actores de este movimiento, los 
cuales son parte relevante de la cultura del libre acceso.
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5

Actores del acceso abierto

El acceso abierto está conformado por diferentes actores que fomentan la in-
vestigación y el libre acceso a resultados y publicaciones académicas financia-
das con fondos públicos.

Los actores del acceso abierto son  los siguientes (ROARMAP):

 • Agencias Gubernamentales. Incluye Gobiernos y Agencias de investi-
gación.

 • Financiadores de investigación. Incluye Consorcios y Organismos in-
dependientes.

 • Organizaciones de investigación. Incluye Universidades e Institutos de 
investigación.

 • Sub-organizaciones de investigación. Incluye Facultades, escuelas, 
departamentos.

La actores listados nos permiten delimitar que gobiernos y organizaciones 
de investigación, incluidas IESP, son las que mayormente desarrollan e im-
plementan acciones de acceso abierto, ya que son entidades en las que este 
movimiento tiene su punto de partida y en las que se realiza el mayor índice 
de productos académicos sujetos a estar disponibles en las rutas que mejor se 
adapten a las necesidades y objetivos de los contextos.

 Rutas del acceso abierto

De acuerdo con la Declaración de Berlín, el acceso requiere de rutas para la 
circulación del patrimonio informacional en HyCS de IESP, las cuales son las 
siguientes:
 

 • Ruta verde: su objetivo es la disponibilidad de las manifestaciones pa-
ra su localización, acceso y uso sin restricciones. Ruta conformada por 
revistas y repositorios. Este canal trata recursos de información finan-
ciados con fondo públicos.

 • Ruta dorada: su objetivo es almacenar, con accesos limitados, recursos 
publicados. Ruta compuesta por revistas comerciales y plataformas di-
gitales. Su financiamiento es vía suscripción para el acceso y/o cargos 
por procesamiento de publicación.
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La Figura 2 presenta las rutas verde y dorada del acceso abierto:

Figura 2. Rutas del acceso abierto 
Fuente: (Martínez, 2017: 46)

Además, existen canales emergentes del acceso abierto, como la ruta diaman-
te, la cual tiene las siguientes características (Arévalo, 2017): 

La publicación y acceso a recursos publicados es libre de cargos para autores y 
lectores. La edición y revisión es mediante voluntarios de pares de alta calidad sin 
compensación financiera; las recompensas para los implicados son el reconoci-
miento académico y el bien social.

Lo expuesto anteriormente permite plantear que las rutas verde y dorada 
del acceso abierto tienen retos sobre redefinir y reordenar las prioridades de la 
disponibilidad, visibilidad y acceso a las manifestaciones informativas de IESP.

Asimismo, se considera que la ruta diamante es la que ofrecerá mayores 
beneficios a mediano plazo, ya que la tendencia a realizar actividades de co-
municación académica en la Web fortalecerá la cultura del acceso abierto.

Paralelamente, resulta relevante referir los debates académicos (SPARC, 
2021) centrados en debatir con enfoques cuantitativos las desventajas del 
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5aceso abierto en ruta verde respecto a la ruta dorada (Langham, Bakker y 
Riegelman, 2021: 2); mismos estudios que dejan en lugar secundario los fac-
tores y beneficios sociales de las rutas verde y diamante del acceso abierto, 
las cuales presentan evidencia cualitativa comprobada de su efectividad en la 
sociedad actual.

En este sentido, podemos precisar que a 20 años de las declaraciones de 
las tres B y dado  que el tránsito a la ciencia abierta demanda que el libre 
acceso sea realizado en el marco de la legalidad, existen temas de estudio 
pendientes, específicamente, sobre las normatividades del acceso abierto al 
patrimonio informacional.

Análisis y discusión de los resultados

La presente investigación propone que un elemento del acceso abierto al pa-
trimonio informacional es su formalización, la cual requiere asociarse con 
instrumentos legales, tales como los siguientes:

 • Declaraciones. Recomendaciones sobre la disponibilidad de la infor-
mación en acceso abierto; incluye la aceptación de los autores para el 
uso, reúso y distribución de sus manifestaciones.

 • Mandatos. Lineamientos que exhortan que publicaciones sean de ac-
ceso abierto. Los mandatos tienen autoridad en facultades, escuelas, 
institutos o centros de investigación.

 • Políticas públicas. Actividades decisionales para buscar el bienestar co-
lectivo (Sánchez, E., 2010: 308); y existen tres tipos de políticas, y son 
las siguientes (Sánchez, N., 2010: 70):

1. Políticas educativas. Políticas relacionadas con la calidad educativa 
(Vargas, 2014); tienen aplicación en Consejos de Ciencia y Tecnología 
e Instituciones de Educación.
2. Políticas científicas. Medidas legislativas para actividades de descu-
brimiento, invención, innovación de un país (Sánchez, N., 2010: 71); 
están a cargo de Consejos de Ciencia y Tecnología.
3. Políticas de información. “Plan de desarrollo de servicios y recursos de 
información y de su utilización más eficaz” (Sánchez, N., 2010: 70); tie-
nen aplicación en Instituciones de Educación y sistemas de bibliotecas.

Los tipos de normatividades nos permiten tanto definir que para formalizar 
el acceso abierto es fundamental asociarlo con políticas educativas, científi-
cas y de información, como comprobar la necesidad de reforzar los funda-
mentos legales del movimiento para su gestión, impacto y efectividad.
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Metodología

Latinoamérica tiene amplía tradición en desarrollar acciones de acceso 
abierto al patrimonio informacional, lo cual se comprueba con los vastos sis-
temas de información y repositorios disponibles; asimismo, la región destaca 
por desarrollar  normatividades de acceso abierto desde 2002 hasta el día de 
hoy (Babini y Rovelli, 2020: 47).

A la fecha, el acceso abierto se realiza de buena intención, y esto induce 
al cuestionamiento téorico, legal y social del movimiento; por lo que dicha 
situación requiere justificar que el patrimonio informacional es legalmente 
sujeto a estar disponibles en acceso abierto.

Al respecto, un elemento para fortalecer el anterior supuesto planteado es 
estudiar el contenido de los instrumentos relacionados con el contexto (Al-
mada, 2012: 67); de ahí el planteamiento por analizar las normatividades del 
acceso abierto al patrimonio informacional en Latinoamérica, con el objetivo 
de obtener evidencias de las realidades y necesidades para su formalización.

La metodología de esta investigación consiste en buscar y recuperar las 
normatividades de Latinoamérica en las bases ROARMAP (Registry of Open 
Access Repository Mandates and Policies, por sus siglas en inglés) y MELIBEA 
(Directorio y estimador de políticas en favor del acceso abierto a la producción 
académica) (Universitat de Barcelona, 2010), las cuales son fuentes que pro-
porcionan datos de las normatividades de acceso abierto a nivel global, infor-
mación de tipos de actores que desarrollan las normas, particularidades de las 
normatividades, desarrollo cuantitativo, entre otros.

De acuerdo con ROARMAP, Latinoamérica tiene 68 políticas de acceso 
abierto registradas; y MELIBEA señala que Latinoamérica tiene 78 normati-
vidades registradas; los datos de ambas bases corresponden a normativida-
des desarrolladas por diferentes tipos de actor y con tipos de aplicación obli-
gatorio y recomendatorio.

Con la información recuperada se procede a realizar el análisis de con-
tenido de las normatividades del acceso abierto en Latinoamérica, sobre la 
base de siete variables, que son las siguientes:

 1. Fechas. Posibilita saber fecha en que se realizó la normatividad.
 2. Normatividades. Permite referir principales mandatos y políticas.
 3. Tipo de actor. Permite identificar actores que desarrollan las
      normatividades.
 4. Mandato y/o política. Posibilita conocer si la normatividad es
      mandato y/o política. 
 5. Tipo de aplicación. Permite saber si la normatividad es obligatoria
             u opcional.
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5 6. Relación con biblioteca. Posibilita saber si la normatividad colabora  
   con bibliotecas.

 7. Políticas en ROARMAP. Permite conocer las normatividades en la     
    base de datos.

Los objetivos del análisis de contenido de las normatividades son los siguientes:

 • Identificar actualidad de normatividades.
 • Conocer principales normatividades.
 • Identificar tipos de actores que producen las normatividades.
 • Diferenciar si países tienen mandatos y/o políticas.
 • Definir tipo de aplicación de las normatividades.
 • Conocer si normatividades tienen colaboración con bibliotecas.
 • Identificar si normatividades consideran proteger el patrimonio infor-

macional.

Con base en delimitar los elementos de estudio, los resultados obtenidos se 
presentan a continuación.

Resultados

Los resultados del análisis de contenido de las normatividades de acceso 
abierto de Latinoamérica se presentan en orden alfabético por país. En cada 
resultado se describen las particularidades del actor en relación con el ac-
ceso abierto, y se presentan los datos obtenidos de acuerdo con las variables 
definidas. Por último, en cada resultado se expone una interpretación de la 
información. 

Los resultados del análisis de contenido presentados en este apartado son 
síntesis de una investigación mayor, la cual contiene textos y especificidades 
de cada normatividad de acceso abierto (Palma, 2019: 120-147).

Argentina

País que con sus normatividades justifica la disponibilidad y visibilidad de la 
producción académica en acceso abierto; la Tabla 6 muestra los resultados.
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Fechas:
2011 (1), 2012 (1), 2013 (1), 2015 (1), 2017 (1)

Tipo de actor
Agencias Gubernamentales (1)
Organizaciones de investigación (7)

Normatividades:
-     Resolución 753-E/2016 / República Argentina. 
-     Resolución CS No. 6323 / Universidad de Buenos Aires.
-      Política de Acceso Abierto a la Producción Académica y Científica / Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Mandatos / políticas
Mandato (1)
Políticas (7)

Tipo de aplicación:
Mandatorio (1)
Opcional (7)

Relación con biblioteca
Sin información

Políticas en ROARMAP:
8

Tabla 6. Normatividades de acceso abierto de Argentina 
Fuente: elaborado por el autor

Las fechas de las normatividades son diferentes de acuerdo con su desarro-
llo, por ejemplo, la primera de 2011, y las otras fechas son de una norma-
tividad. Los resultados muestran dos tipos de actores: primero, agencias 
gubernamentales y, segundo, organizaciones de investigación. En tipo de 
normatividades se indica un mandato y siete políticas. En el tipo de aplica-
ción son: una obligatoria y siete opcionales. Sobre la relación con bibliotecas, 
las normatividades no refieren información. Este país tiene ocho normativi-
dades registradas en ROARMAP.

Brasil

País de Latinoamérica pionero en regular legalmente el acceso abierto; la 
Tabla 7 presenta los resultados.

Fechas:
2006 (1),  2007 (1), 2009 (1),  2010 (4), 2011 (1), 
2012 (3), 2013 (3), 2014 (2), 2010 (1),  2015 (2)

Tipo de actor
Agencias Gubernamentales (1)
Organizaciones de investigación  (26)

Normatividades:
-     Dispõe sobre o processo de disseminação da produção técnico-científica / Brasil.
-     Política de Acceso Abierto da Fiocruz  / Fundaçión Oswaldo Cruz
-     Ordenanza 024/2010 Política de Repositorio Institucional / Universidad Federal de Bahía 

Mandatos / políticas
Mandato (1)
Políticas (26)

Tipo de aplicación:
Mandatorio (1)
Opcional (26)

Relación con biblioteca
Sin información

Políticas en ROARMAP:
27

Tabla 7. Normatividades de acceso abierto de Brasil 
Fuente: elaborado por el autor
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5Las normatividades de acceso abierto tienen fechas distintas acordes con su 
desarrollo, por ejemplo, la primera de 2006; 2010 tiene cuatro, 2012 tiene uno, 
2013 tiene tres, y de 2014 a 2021 tienen uno. Estas normatividades tienen dos 
tipos de actor, primero, agencias gubernamentales, y segundo, organizaciones 
de investigación. En tipo de normatividad, tienen un mandato y veintiséis po-
líticas. En tipo de aplicación, una es obligatoria y veintiséis opcionales. Acerca 
de la relación con bibliotecas, las normatividades no mencionan información. 
Brasil tiene 27 normatividades registradas en ROARMAP.

Colombia

Este país ha desarrollado normatividades para implementar el acceso abier-
to; y la Tabla 8 expone los resultados.

Fechas:
2011 (1), 2015 (1), 2016 (1), 2018 (2)

Tipo de actor
Organizaciones de investigación  (6)

Normatividades:
-     Política Institucional de Acceso Abierto / Universidad de Antioquia 
-     Política Institucional de Acceso Abierto a la producción científica, académica
       e institucional / Universidad del Rosario 

Mandatos / políticas
Políticas (6)

Tipo de aplicación:
Opcional (6)

Relación con biblioteca
Sin información

Políticas en ROARMAP:
6

Tabla 8. Normatividades de acceso abierto de Colombia 
Fuente: elaborado por el autor

Las normatividades de acceso abierto tienen fechas distintas relacionadas 
con su desarrollo, por ejemplo, la primera de 2011; una de 2015; una de 2016 
y dos de 2018. El tipo de actor, son organizaciones de investigación. El tipo 
normatividad indica seis políticas. El tipo de aplicación son seis opcionales. 
Sobre la colaboración de bibliotecas, las normatividades no indican informa-
ción. Colombia tiene seis políticas registradas en ROARMAP.

México

Este país tiene normatividades de acceso abierto; y sus resultados se mues-
tran en la Tabla 9.
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Fechas:
2012, (1), 2014 (2), 2015 (1), 2016 (1)

Tipo de actor
Agencias Gubernamentales (1)
Organizaciones de investigación  (3)

Normatividades:
-     Ley de Ciencia y Tecnología / México
-     Lineamientos Generales para la Política de Acceso Abierto  / Universidad Nacional Autónoma de México

Mandatos / políticas
Políticas (4)

Tipo de aplicación:
Opcional (4)

Relación con biblioteca
Sin información

Políticas en ROARMAP:
4

Tabla 9. Normatividades de acceso abierto de México 
Fuente: elaborado por el autor

Las fechas de las normatividades son acordes con su desarrollo, por ejemplo, 
la primera de 2012; una de 2013; dos de 2014, y una de 2016. Los tipos de 
actor son dos, gubernamental e institucional. En tipo de normatividades, son 
cuatro políticas. El tipo de aplicación de las normatividades son opcionales. 
Sobre la colaboración de bibliotecas, las normatividades no refieren informa-
ción. México tiene cuatro normatividades registradas en ROARMAP.

Perú

País pionero en regular el acceso abierto en Latinoamérica; y en la Tabla 10 
se presentan los resultados.

Fechas:
2011 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2016 (1), 2020 (1)

Tipo de actor
Agencias Gubernamentales (1)
Organizaciones de investigación  (8)

Normatividades:
-     Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación
       de Acceso Abierto / República de Perú
-     Políticas de organización y recuperación de trabajos
       de investigación  / Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)

Mandatos / políticas
Políticas (9)

Tipo de aplicación:
Mandatorio (1)
Opcional (8)

Relación con biblioteca
La gestión del Repositorio Institucional la realiza el 
Sistema de Bibliotecas de la UCSS.

Políticas en ROARMAP:
9

Tabla 10. Normatividades de acceso abierto de Perú 
Fuente: elaborado por el autor
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5Las normatividades refieren fechas diferentes acordes con su desarrollo, por 
ejemplo, dos de 2010, 2011 una, 2013 dos, y de 2014 a 2020 tienen una. Las 
normatividaes tienen dos tipos de actor,  agencias gubernamentales, y organi-
zaciones de investigación. En tipo de aplicación, una obligatoria y ocho opcio-
nales. Este país tiene nueve políticas. Sobre la colaboración con bibliotecas, 
las normatividades señalan que apoyarán la gestión del repositorio institucio-
nal. Perú tiene registrados nueve normatividades en ROARMAP.

Los resultados generales del análisis de contenido de las normatividades de 
acceso abierto en Latinoamérica se presentan comparativamente en la Figura 3.

Figura 3. Resultados del análisis de normatividades de acceso abierto de Latinoamérica 
Fuente: elaborado por el autor

Los datos de la Figura 3 indican que tres países tienen mandatos y políticas 
obligatorias; cinco países tienen políticas opcionales; cuatro países tienen 
mandatos y políticas de agencias gubernamentales; cinco países tienen man-
datos y políticas de organizaciones de investigación; y un país refiere que sus 
mandatos y políticas colaboran con bibliotecas.

Análisis de resultados

Los resultados permiten definir que las normatividades de acceso abierto de 
Latinoamérica se inclinan por fomentar el flujo de información en ruta ver-
de. Asimismo, los resultados permiten plantear la pertinencia de formalizar 
el acceso abierto para justificar los cuestionamientos sobre las rutas abiertas.
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Además, los resultados, de acuerdo con las variables definidas, nos per-
miten realizar las siguientes interpretaciones:

Los resultados de la variable país comprueban que el acceso abierto en 
Latinoamérica necesita pasar de ser realizado de buena intención a ser imple-
mentado con normatividades para apoyar el tránsito hacia la ciencia abierta.

Los resultados de la variable sobre las fechas de las normatividades nos 
permiten constatar mayor interés de los actores por formalizar el libre ac-
ceso; misma tendencia que actualmente está representada por los acuerdos 
transformadores.

Los resultados sobre los tipos de actor nos permiten identificar que Go-
biernos e IESP son actores que mayormente desarrollan instrumentos legales 
para formalizar el acceso abierto, debido a los aportes del movimiento para 
sus objetivos centrales.

Los resultados de la variable sobre los tipos de normatividades nos per-
miten conocer el índice de instrumentos producidos en la región como avan-
ce para formalizar el acceso abierto al patrimonio informacional.

Los resultados de la variable sobre el tipo de aplicación de las normati-
vidades demuestran que la mayoría son implementadas opcionalmente y nos 
permiten delimitar la necesidad de endurecer las normas para el libre acceso.

Los resultados de la variable sobre la colaboración de bibliotecas en las 
normatividades de acceso abierto nos permiten comprobar que escasamente 
se contempla esta vinculación; mismo resultado que puede considerarse es 
derivado del desconocimiento de las contribuciones que las bibliotecas apor-
tan al movimiento.

Conclusiones

El estudio teórico del patrimonio informacional permite como conclusión la 
necesidad de difundir estas manifestaciones para conocer y valorar su utili-
dad; y para tal propósito, el acceso abierto es una acción sustantiva.

Analizar el acceso abierto permite concluir también que es un instrumento 
mundialmente útil, ya que la distribución y circulación sin restricciones del pa-
trimonio informacional beneficiará a las sociedades para que conozcan, usen y 
apliquen aquél para mejorar y solucionar sus necesidades básicas y específicas.

Los resultados del análisis de contenido de las normatividades en Lati-
noamérica comprueban que es pertinente formalizar el acceso abierto al 
patrimonio y, para ello, se concluye que es indispensable armonizar los de-
rechos y políticas para justificar legalmente el usar y el compartir sin restric-
ciones el patrimonio informacional derivado de la ciencia y la cultura.
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5La presente investigación comprueba que las IESP tienen los elementos 
para gestionar y tomar decisiones sobre el usufructo del patrimonio infor-
macional en HyCS que desarrolla su comunidad, y se concluye que es factible 
considerar la colaboración formal de bibliotecas universitarias y especializa-
das, las cuales de buena intención aportan funciones significativas para pro-
mover el libre acceso a las manifestaciones.
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Resumen

La recuperación de información digital a través de 
la inteligencia artificial es en la actualidad una de las 
aplicaciones más prometedoras para los archivos que 
acopian grandes volúmenes de contenidos digitales. 
Las experiencias pioneras en este campo se han co-
menzado a desarrollar en archivos digitales sonoros. 
La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo 
en tanto que se llevó a cabo un análisis de literatura 
científica reciente. Además, se identificaron cinco ar-
chivos sonoros en América, Asia y Europa, pioneros en 
el uso de sistemas inteligentes para la automatización 
de algunos procesos documentales que intervienen 
en la preservación sonora y se realizó una entrevista. 
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Con ello, fue posible observar algunas de las primeras 
aplicaciones en esta materia. Este trabajo tiene como 
objetivo exponer experiencias de uso de la inteligencia 
artificial en archivos sonoros digitales, a fin de eviden-
ciar cómo su uso comienza a extenderse a través de los 
procesos documentales que intervienen en el ciclo de 
vida por el cual transitan los objetos digitales.

Palabras clave: Objetos sonoros digitales; Archi-
vos digitales sonoros; Procesos documentales; In-
teligencia artificial

Artificial intelligence in the documentary processes 
of digital sound archives
Georgina Sanabria Medina and Perla Olivia Rodríguez 
Reséndiz

Abstract

Digital information retrieval through artificial intelli-
gence is currently one of the most promising applica-
tions for archives that collect large volumes of digital 
content. Pioneering experiences in this field have be-
gun to be developed in digital sound archives. This re-
search had a qualitative approach in that an analysis of 
recent scientific literature was carried out. In addition, 
five sound archives in the Americas, Asia and Europe 
were identified as pioneers in the use of intelligent 
systems for the automation of some of the documen-
tary processes involved in sound preservation, and an 
interview was conducted. With this, it was possible to 
observe some of the first applications in this area. The 
objective of this work is to expose experiences of the 
use of artificial intelligence in digital sound archives, 
in order to show how its use begins to spread through 
the documentary processes that intervene in the life 
cycle through which digital objects transit.

Keywords: Digital sound objects; Digital sound 
archives; Documentary processes; Artificial in-
telligence
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8Introducción

La inteligencia artificial (IA) es una disciplina que desde su creación se ha 
utilizado para resolver algunas de las problemáticas que aquejan a las 

sociedades. Su desarrollo, aplicación y evolución en áreas como la medicina, 
la economía, la política, la ingeniería o el medio ambiente, constituyen al-
gunos ejemplos de su impacto en la vida cotidiana. Aunque no de forma tan 
avanzada, como en los ámbitos anteriormente descritos, su implementación 
en algunos de los procesos que se llevan a cabo en los archivos sonoros y au-
diovisuales comienza a ser visible. 

Los archivos han tenido cambios disruptivos que han afectado sus pro-
cesos documentales; de ellos, destacan la digitalización de los documentos 
sonoros y la creación de documentos de origen digital, lo cual derivó en el 
creciente incremento de objetos digitales.

La transformación de los archivos sonoros ha ido a la par tanto del avance 
tecnológico, como del incremento de grandes volúmenes de datos que ha-
cen más complejos y lentos los procesos de preservación. Estas condiciones 
conllevan a considerar que la utilización de algoritmos inteligentes en estos 
repositorios no se puede postergar más. “Desde principios del siglo XIX, 
nuestra capacidad de generación de datos nunca había sido tan intensa y 
constante. Cada año se produce más información digital que el anterior. El 
uso y manejo de grandes volúmenes de información digital es un signo con-
temporáneo” (Rodríguez, 2020: IX).

En este contexto, el uso de la IA dentro de estos archivos cobra especial 
relevancia debido a que los sistemas inteligentes trabajan con datos, los nece-
sitan para realizar las tareas establecidas con éxito. Tomando en cuenta esto, 
los archivos sonoros digitales constituyen un nicho favorable para los algorit-
mos inteligentes debido a la gran cantidad de datos que almacenan. 

Actualmente es posible diseñar sistemas inteligentes que permitan hacer 
más eficientes las tareas que se llevan a cabo y los servicios que se ofrecen en 
los archivos sonoros digitales. El objetivo de este artículo es determinar la 
forma en cómo se ha comenzado a utilizar la IA para mejorar los procesos 
documentales en los archivos sonoros de medios públicos, con lo cual se evi-
denciará cómo su uso comienza a extenderse a través de los procesos docu-
mentales que intervienen en el ciclo de vida por medio de los cuales transitan 
los objetos digitales.
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Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión detallada de 
literatura científica con la finalidad de localizar archivos digitales sonoros de 
medios públicos que utilizan algoritmos de IA dentro de sus procesos docu-
mentales. Esta búsqueda ayudó a identificar 5 archivos pioneros en el uso de 
sistemas inteligentes para la automatización de algunas tareas de preserva-
ción sonora. Se trata del sistema de radiodifusión Nippon Hoso Kyokai, el 
archivo de la Radio y Televisión Suiza, el archivo del Instituto Holandés de 
Imagen y Sonido, el archivo de Radio Televisión Española y el archivo de Ra-
dio Televisión Nacional de Colombia. Además, se realizó una entrevista con 
la responsable de Proyectos del Fondo Documental de Radio Televisión Es-
pañola. Con ello, fue posible observar experiencias de uso de la IA en ciertos 
procesos documentales que intervienen en el ciclo documental. 

Presentación y análisis de resultados 

Los objetos digitales

Los objetos digitales son “documentos cuyo origen es sólo digital, es decir, 
que no tienen un equivalente en formato analógico o bien que no han sido 
digitalizados de un soporte analógico” (Rodríguez, 2016: 198), su contenido 
se almacena en plataformas digitales para su conservación y acceso.

El uso popularizado de computadoras y dispositivos móviles, así como 
las variadas aplicaciones y softwares para la grabación y edición de audio pro-
pician un incremento constante de este tipo de documentos. 

 La llegada de la era digital avivó la creación de espacios en donde es 
posible garantizar la preservación tanto de los documentos de origen digi-
tal como de los digitalizados. Con la aparición del disco compacto en 1980, 
iniciaron las primeras reflexiones en relación con la preservación digital de 
documentos sonoros. Hasta hace algunos años los archivos no estaban pre-
parados para el almacenamiento y gestión de estos documentos, la tecnología 
digital trajo consigo nuevos desafíos (Rodríguez, 2016).

La digitalización, como una tarea cada vez más constante dentro de los ar-
chivos, y el aumento de la producción de los objetos digitales, han contribuido 
con el incremento diario del acervo. Esta es sin duda una de las razones por 
las cuales las instituciones responsables del resguardo de la memoria sonora se 
han visto en la necesidad de contar con almacenamientos cada vez más robus-
tos que permitan el resguardo y la preservación de este tipo de documentos. 
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8

De este modo es como surgen los archivos sonoros digitales, los cuales cuentan 
con tecnología para el almacenamiento masivo digital.

Archivos digitales sonoros

Debido al incremento de los objetos digitales, actualmente se considera que 
“todo archivo que haya emprendido procesos de digitalización [o que res-
guarde objetos digitales] tarde o temprano estará ante la definición y puesta 
en marcha de un archivo o repositorio digital” (Rodríguez, 2016: 215). 

Se recomienda que los archivos sonoros cuenten con Sistemas de Gestión 
y Almacenamiento Masivo Digital. La Asociación Internacional de Archivos 
Sonoros y Audiovisuales (IASA) los define como aquellos sistemas que “es-
tán basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 
cuales están completamente automatizados y diseñados para almacenar, ad-
ministrar, mantener, distribuir y preservar un complejo conjunto de objetos 
digitales” (IASA, 2006: 54).

En gran medida, con estos sistemas se han establecido las bases con las 
que operan los archivos que resguardan colecciones digitales. El adveni-
miento de este tipo de objetos transformó las tareas y los procesos principa-
les que se llevan a cabo para garantizar la preservación de los documentos: 
identificación, ingreso, inventario, catalogación, almacenamiento y difusión. 

Los archivos digitales sonoros tienen el reto de garantizar la preservación 
de uno de los documentos más frágiles y vulnerables con los que cuenta la 
humanidad. El riesgo de pérdida del contenido digital es muy alto, de ahí 
que se requiera la transferencia constante de estos objetos a la par del avance 
tecnológico.  

Es en las instituciones en donde recae la responsabilidad de que el conte-
nido de los objetos digitales no se pierda y que, en consecuencia, se garantice 
su acceso para la posteridad. Por eso es prioritario realizar acciones para ase-
gurar el ciclo de vida de los objetos sonoros digitales.

El ciclo de vida de los objetos sonoros digitales 

De acuerdo con Wilson et al. (2006), De Jong (2016) y Rodríguez (2017), los 
documentos sonoros digitales tienen un ciclo de vida, el cual se desarrolla en 
cuatro etapas, desde que se producen hasta que se utilizan y son aprovecha-
dos (Figura 1).
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Figura 1. Etapas del ciclo de vida del documento sonoro digital 
Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2017)

La Figura 1 muestra el ciclo de vida del documento sonoro digital. La crea-
ción de documentos se refiere a la producción del material sonoro. La ingesta y 
evaluación tienen que ver con verificar la integridad de los materiales digita-
les. La curaduría, conservación y almacenamiento se relaciona con garantizar 
la permanencia del documento en el almacenamiento digital. El acceso, uso y 
reúso es la etapa a partir de la cual un paquete de información se transforma 
en un nuevo set de datos (Rodríguez, 2017).

El ciclo de vida está determinado por el flujo de trabajo que se desarrolla 
dentro de los archivos sonoros digitales, es decir, por los procesos documen-
tales, que consisten en un conjunto de operaciones y técnicas para adminis-
trar el flujo de los objetos digitales.

Conocer estos procesos es de utilidad para tener una idea clara sobre có-
mo es que se realiza la gestión de los documentos sonoros digitales en los 
archivos con el fin de garantizar su preservación. Con base en lo anterior, 
se comienza a vislumbrar de qué manera la IA puede contribuir para mejo-
rar estos procesos, ya que, por ejemplo, “la adopción de soluciones de inteli-
gencia artificial en distintas áreas de una cadena de radio y televisión es una 
magnífica oportunidad para beneficiar las tareas propias de los archivos” 
(Bazán, 2020: 128).

En la Figura 2 se hace alusión a los procesos documentales que se llevan 
a cabo en los archivos sonoros de acuerdo con las etapas que conforman el 
ciclo de vida de los documentos sonoros digitales.
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Figura 2. Procesos documentales 
Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2016, 2017)

Una vez enunciados los procesos documentales y, considerando que la optimi-
zación de la gestión documental sirve para mejorar la eficacia de dichos proce-
sos, se advierte cómo se están utilizando algoritmos inteligentes dentro algu-
nos archivos sonoros para asegurar la preservación de sus objetos digitales. 

La IA se define como una herramienta que “se basa en algoritmos que 
resuelven problemas. Estos algoritmos son de muy distinto tipo: algunos rea-
lizan búsquedas, otros siguen algún tipo de razonamiento, otros aprenden, 
algunos siguen reglas lógicas, mientras que otros se basan en probabilida-
des” (Oribe, 2017: 91).

A continuación, presentamos cómo la IA se está utilizando en algunos de 
los procesos documentales de los archivos sonoros digitales, de acuerdo con 
las etapas del ciclo de vida del documento digital. 

El uso de la IA en los procesos documentales

Creación de documento

La IA ha tenido un avance en los últimos años en cuanto a la creación de 
documentos sonoros digitales. Algunas estaciones de radio comienzan a 
utilizar sistemas inteligentes para la creación de contenido automatizado. 
Las radiodifusoras han visto “en la aplicación e inclusión de algoritmos de 
IA oportunidades creativas durante la producción de los programas, lo cual 
ayuda a transmitir información a los espectadores de forma rápida, precisa y 
automática” (ITU-R, 2019: 1).
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Un ejemplo de esto es la creación de programas de noticias del sistema 
de radiodifusión pública de Japón, Nippon Hoso Kyokai (NHK). Ellos han 
experimentado con la realización de programas noticiosos, de radio y televi-
sión, a través de un locutor de IA.

La voz con la que el locutor lee las noticias tiene un tempo más suave y más fácil 
de entender que una voz humana normal. Para lograr tal voz, la IA se entrenó en 
funciones de voz contextuales utilizando un gran volumen de guiones de noticias 
y discursos de locutores. El uso del discurso de los locutores, que encarna la ex-
periencia en anunciar, como datos de entrenamiento, da como resultado una voz 
sintetizada que tiene un tono noticioso natural (NHK, 2018).

Los archivos sonoros digitales que crean contenido podrán explorar el uso 
de las herramientas con IA que ya existen para generar producciones auto-
máticas con el acervo que resguardan y así hacer difusión de éste. Incluso, 
aquellos archivos que sólo resguardan los documentos sonoros han de estar 
atentos porque es probable que en un futuro este tipo de objetos digitales 
forme parte de sus colecciones.

Ingesta y evaluación

Parte de los procesos documentales que se desarrollan en esta etapa son la 
recepción, revisión, filtro e inventario de los objetos digitales que se van a 
almacenar en el archivo.

En lo referente a la revisión de los documentos digitales, es posible desa-
rrollar algoritmos de revisión de calidad para identificar defectos específicos 
en los archivos digitales (Rezzonico, s/f). 

Para el documentalista hacer el registro y revisión de todos los documen-
tos sonoros digitales que ingresan día a día implica mucho tiempo, incluso 
en algunos casos podrían ser años de trabajo. En este sentido, la ventaja que 
ofrecen los algoritmos es que pueden detectar fallas de una manera más rápi-
da y con mayor precisión.

En el archivo de la Radio y Televisión Suiza ya se han desarrollado algorit-
mos de control de calidad para identificar defectos específicos de los archivos 
digitales. “El control de calidad manual de 4 000 archivos digitales supondría 
años de trabajo. En lugar de eso, una interfaz permite a los humanos exami-
nar los resultados de los algoritmos de modo más rápido” (Rezzonico, s/f). 

Otro ejemplo se observa “en el Instituto Holandés de Imagen y Sonido, 
donde, ya no se analiza manualmente ningún contenido salvo que realmente 
sea estrictamente necesario hacerlo” (V. Bazán, comunicación personal, 15 
de junio de 2021).
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Curaduría, conservación y almacenamiento

Dentro de estas tres etapas podemos encontrar los procesos de organización 
y catalogación de los documentos sonoros digitales, pero también lo referente 
al mantenimiento de los sistemas de gestión y almacenamiento masivo digital. 

Los archivos digitales sonoros se comienzan a beneficiar con el uso de 
algoritmos inteligentes para la catalogación. Este proceso documental es una 
de las tareas más arduas que se realiza en un archivo, pues la extracción de 
palabras clave de un documento y su descripción son fundamentales para 
garantizar su posterior recuperación. Con el incremento de objetos digitales, 
esta labor se vuelve más lenta y compleja. 

En este sentido, Cariani y Oives (2020) reconocen que para encontrar in-
formación en las colecciones es necesario describirlas y catalogarlas, pero la 
catalogación humana es demasiado lenta dado el volumen del material que 
se agrega constantemente, por ello, es importante advertir que hay una gran 
oportunidad para utilizar aprendizaje automático y sistemas inteligentes pa-
ra ayudar a crear metadatos que mejoren la visibilidad de los documentos 
sonoros digitales. 

Actualmente hay algoritmos que transcriben de voz a texto, extraen palabras 
clave y categorizan el contenido, reduciendo los errores y el tiempo que tiene que 
disponer un catalogador para cada uno de los documentos con los que trabaja. 

Los futuros procesos de generación automática de metadatos en los archivos 
se fundamentarán en tres tecnologías complementarias: visión artificial, tecno-
logías del habla y procesamiento del lenguaje natural. La aplicación de estas 
tecnologías permitirá alcanzar un nivel de detalle en el análisis hasta ahora im-
pensable (Bazán, et al., 2020: 323).

En el archivo de Radio y Televisión Suiza se han comenzado a desarro-
llar sistemas inteligentes para la catalogación automática de sus documentos. 
“Ante la falta de metadatos sobre el contenido, hemos creado un equipo de 
desarrollo durante los últimos dos años y medio que utiliza tecnologías de 
inteligencia artificial para realizar la extracción automática de metadatos” 
(Rezzonico, s/f).

Por otro lado, el archivo de Radio Televisión Española también está ha-
ciendo uso de sistemas para la catalogación automática:

En RTVE ya tenemos un desarrollo inteligente que permite descargar todos los días 
los programas que se emiten en directo y generar automáticamente los metadatos. 
La forma en la que participa el documentalista es en supervisar el contenido que la 
máquina ha generado (V. Bazán, comunicación personal, 15 de junio de 2021).



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol
. 3

6,
 n

úm
. 9

3,
 o

ct
ub

re
/d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
2,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 2
44

8-
83

21
, p

p.
 7

3-
88

82

En América Latina, el archivo que también ha creado desarrollos inteligen-
tes para este proceso documental es el que pertenece a Radio Televisión Na-
cional de Colombia. 

La experiencia que han tenido hasta el momento les permite afirmar que 
“con la catalogación automática, se obtiene un mayor detalle en precisión so-
bre los segmentos de voz para los diferentes locutores, así como la precisión 
de los segmentos de música” (Ramírez y Murillo, 2020: 146).

Acceso, uso y reúso

De las propuestas que se están generando en el trabajo colaborativo entre los 
archivistas y los desarrolladores de sistemas inteligentes, la que ha causado 
más impacto es la que tiene que ver con el acceso.

“El intento ha sido desarrollar sistemas de interacción humano-compu-
tadoras inteligentes y eficientes, que permitan al usuario acceder a grandes 
cantidades de información heterogénea” (Avrithis, et al., 2002: 1). Sobre es-
to, Carrive (2019) enfatiza que con la aparición de tecnologías inteligentes se 
facilita la búsqueda de información y, por lo tanto, se mejora el servicio a los 
usuarios. 

En la actualidad, sin tecnología inteligente se vuelve complicado optimi-
zar el acceso dada la cantidad de documentos que ingresan a este tipo de 
archivos, por eso “es necesario y fundamental desarrollar herramientas mul-
tidisciplinarias con el objeto de presentar las últimas tecnologías que permi-
tan superar este rezago para darle una respuesta oportuna a los requerimien-
tos de la ciudadanía” (Ramírez y Murillo, 2020: 141). Además, “actualmente 
los grandes centros de información en el mundo reportan un rezago entre la 
cantidad de información generada y la cantidad de información procesada y 
puesta al servicio público” (Ramírez y Murillo, 2020: 141).

Para tratar de resolver esta problemática, la radiodifusora NHK ha desa-
rrollado un sistema de búsqueda de información que es “revolucionario por-
que puede manejar el gran volumen de recursos que posee la emisora, con lo 
cual se hace eficaz buscar el documento deseado” (Mochizuki, 2018).

Ejemplos como el anterior dan cuenta del interés que se tiene en los ar-
chivos sonoros digitales por crear sistemas que permitan hacer una búsque-
da rápida en todo el acervo y que logren recuperar la información lo más cer-
cana posible a lo que el usuario necesita.  La IA sirve para “encontrar gemas 
ocultas, programas y contenido que de otra manera no se verían de nuevo o 
se pasarían por alto. [Además] podemos utilizar la velocidad de las máquinas 
para ayudarnos, ya que la mirada de una computadora es mucho más rápida 
que la nuestra” (Altón, citado en Cowlishaw, 2019).



INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES...

83

DO
I: 

ht
tp

:/
/d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

22
20

1/
iib

i.2
44

88
32

1x
e.

20
22

.9
3.

58
61

8Con relación al reúso de los documentos sonoros digitales, hoy en día se 
cuenta con tecnologías inteligentes que permiten reutilizar el contenido del 
acervo para, a partir de esa información, generar un objeto digital nuevo. 

La BBC de Londres está utilizando algoritmos inteligentes para reutilizar 
algunos de los documentos que resguarda y crear, a partir de ellos, nuevos ob-
jetos digitales. Lo que hicieron fue “producir una hora de programación, se-
leccionada del archivo de la BBC de forma automática, utilizando herramien-
tas de machine learning. Crear un programa con un mínimo de intervención 
humana fue un proyecto ambicioso y sin precedentes” (Cowlishaw, 2019).

Una vez presentados algunos ejemplos sobre cómo la IA está contribu-
yendo para mejorar los procesos documentales que se gestan dentro de las 
cuatro etapas del ciclo de vida de los documentos sonoros digitales, se pro-
pone un modelo (Figura 3) que transparente cómo es que los sistemas inteli-
gentes podrían intervenir en las cuatro etapas. 

Figura 3. Etapas del ciclo de vida de los documentos sonoros digitales con la incorporación de IA 
Fuente: Elaboración propia

Como lo podemos visualizar, cuando se incluyen algoritmos de inteligencia 
artificial, el ciclo de vida de los documentos digitales sonoros se vuelve más 
rápido y dinámico porque acelera el tiempo de ejecución de los procesos do-
cumentales. Además, se obtienen resultados en tiempo real. Al ser un ciclo 
no acaba porque, a partir de las recomendaciones automáticas, se generan 
nuevos contenidos y vuelve a comenzar el proceso. 
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Discusión

Tal como se ha mostrado, algunos de los involucrados en la gestión de los 
archivos sonoros y audiovisuales ven en los algoritmos inteligentes una gran 
oportunidad para perfeccionar los procesos documentales del ciclo de vida 
de los documentos sonoros digitales. 

El futuro de la IA en los archivos sonoros depende de aprender a integrar-
la en los trabajos sustanciales de preservación, ya que su uso favorecerá a quie-
nes laboran en estos archivos y su impacto será en beneficio de la sociedad.

Sin duda, esto es un trabajo que requiere de mucho tiempo, sobre todo 
para poder entrenar a los algoritmos, lo sabemos; no obstante, aspiramos a 
que los agentes que intervienen en las tareas de los archivos digitales sono-
ros, así como los desarrolladores de las tecnologías inteligentes puedan tener 
un panorama completo sobre cómo la IA es totalmente aplicable a todo el 
conjunto de procesos que se gestan para la preservación de los documentos 
sonoros digitales. 

Visualizar y promover acciones para que el archivo digital sonoro se op-
timice con IA se va a volver cada vez más necesario. En esta investigación se 
develó el uso de la IA para optimizar un proceso documental en específico, 
lo cual sin duda es un gran avance, pero es insuficiente si se considera que la 
visión a futuro y la tendencia natural de los archivos digitales sonoros, dado 
el volumen de datos que almacenan, es integrar sistemas inteligentes en to-
dos los procesos documentales. 

Debido a que diariamente se está generando por diversas vías informa-
ción sonora, hay una “importancia de que los archivos y las bibliotecas cola-
boren con expertos de la comunidad de IA, dado que es un desafío mejorar 
el acceso a las colecciones digitales que están en constante crecimiento” (Ca-
riani y Oives, 2020: 101).

Sin duda se necesita que haya un trabajo colegiado y multidisciplinar en 
donde se involucren tanto a archivistas y bibliotecarios, como a ingenieros, 
informáticos y matemáticos. 

Desde las décadas de 1970-1980 los ingenieros, principalmente, han trabajado in-
tensamente en el desarrollo de técnicas y algoritmos para la categorización e iden-
tificación de datos. Inicialmente fue con el tratamiento de textos con el fin de cla-
sificar automáticamente documentos, para pasar posteriormente al tratamiento de 
sonido e imágenes en sus diferentes formatos (Gil, Díaz y Rodríguez, 2019: 12).

Este trabajo en conjunto brindará beneficios tanto para los desarrolladores 
de la IA como para los responsables de los archivos, ya que: 
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8La comunidad de IA necesita buenos conjuntos de datos. La comunidad de ar-
chivos tiene conjuntos de datos que deben de mejorarse. Al trabajar juntos, los 
conjuntos de datos se pueden mejorar mejorando la calidad de los metadatos y 
haciendo que el conjunto de datos sea más viable para el análisis (Cariani y Oives, 
2020: 102).

Por lo anterior, se deben construir relaciones sólidas y recíprocas entre los 
responsables de los archivos digitales sonoros y los encargados de los desa-
rrollos de sistemas inteligentes debido, entre otras cosas, a que “los archi-
vistas son expertos en la recopilación y el análisis de datos de una manera 
que los científicos informáticos no lo son, y esto coloca a los archivos en una 
posición única para la colaboración” (Cecchine, 2021).

Los archivos sonoros con visión de futuro tendrían que estar formando 
colaboraciones multidisciplinarias para ampliar los límites de su uso, ya que 
“deben de estar pensados para que sean resilientes, inclusivos y abiertos, pa-
ra ello se requiere experimentación y colaboración entre instituciones de la 
memoria y múltiples disciplinas científicas” (Bocyte y Oomen, 2020).

De tal forma que este cambio profundo por el que atraviesan los archivos 
digitales sonoros ha de ir a la par del avance tecnológico, pues “deben de 
estar a la vanguardia de su propio futuro para que puedan dirigir, guiar y no 
perder. Las vastas masas de información en los archivos proporcionan una 
excelente plataforma para la explotación de la inteligencia artificial” (Hege-
dus, 2020: 57).

Consideraciones finales

El resultado de este artículo evidencia que los archivos sonoros presentados 
están usando herramientas de inteligencia artificial para la automatización 
en la creación de documentos, en el control de calidad, en la catalogación y 
en la búsqueda de información. Sin embargo, es evidente que hay un campo 
muy rico aún por explorar sobre las aportaciones que pueden tener los siste-
mas inteligentes dentro de los archivos digitales sonoros, lo cierto es que ya 
hay un avance considerable con relación a su uso, tanto en archivos de Euro-
pa, Asia y América, y eso puede dar pie a que otros se motiven a estudiar la 
viabilidad de implementar algoritmos de IA para garantizar la preservación 
de los objetos digitales que resguardan día a día.

Algunas consideraciones finales para el uso de la IA en un archivo sonoro 
digital son las siguientes:
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1. Es necesario reconocer, dentro del archivo digital, que hay un apuro 
por optimizar los procesos documentales.

2.  Dejar a un lado la resistencia al cambio sobre la forma en la que se ha 
estado trabajando con el archivo. 

3.  Adentrarse en el conocimiento sobre los desarrollos inteligentes que 
se están llevando a cabo en los archivos sonoros digitales del mundo. 

4.  Comenzar a crear redes de conocimiento que vinculen a los archivis-
tas con los expertos en IA a fin de explorar las posibilidades de uso 
en el archivo digital sonoro.

5.  Incentivar el uso de recursos públicos para la incorporación de la IA 
en la preservación del patrimonio sonoro.
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Ontologías terminológicas 
en la organización temática 
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Adriana Suárez Sánchez*

Resumen

Los dominios son campos de conocimiento con una 
base de saber, objetivos y usuarios. Se encuentran en 
la realidad, como espacios cognitivos individuales 
o sociales. Están “ahí”, pero para ser identificados 
y comunicados requieren ser explicitados. Desde la 
perspectiva bibliotecológica, los dominios de conoci-
miento han sido organizados temáticamente mediante 
listas de temas, tesauros y clasificaciones; sin embar-
go, en las últimas décadas las tecnologías de la infor-
mación han aportado nuevas herramientas que están 
transformando la actividad. A partir de lo señalado 
anteriormente, el objetivo del presente artículo es ana-
lizar los alcances de las ontologías terminológicas en la 

eib0935863005
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organización temática de dominios de conocimiento. 
La metodología de investigación aplicada fue explo-
ratoria-cualitativa y se fundamentó en dos técnicas de 
estudio: hermenéutica del discurso y análisis de casos. 
Se encontró que las ontologías terminológicas son un 
sistema de organización de conocimiento caracteriza-
do por elementos conceptuales, categoriales, atributi-
vos y relacionales que les permiten representar de ma-
nera semántica campos del conocimiento. Se concluye 
que son sistemas con grandes ventajas en la gestión 
temática de dominios: contribuyen en la clarificación 
terminológica y conceptual de los tópicos, posibilitan 
el entendimiento consensuado entre los expertos, son 
bases de datos comprensibles para las máquinas y pue-
den actuar como lenguajes documentales. 

Palabras clave: Ontologías terminológicas; Organi-
zación del conocimiento; Dominios de conocimiento

Terminological ontologies in subject organization of 
knowledge domains
Adriana Suárez Sánchez

Abstract

Domains are fields of knowledge with a cognitive base, 
objectives, and users. They are found, as individual 
or social cognitive spaces. They are “there”, but to be 
identified and communicated they need to be made 
explicit. According with the librarian perspective, 
knowledge domains have been organized by subject 
through topics lists, thesauri, and classifications; how-
ever, in recent decades information technologies have 
provided new tools that are transforming the activity. 
Based on the above mentioned, the objective of this 
article is to analyze the scope of terminological ontolo-
gies in the subject organization of knowledge domains. 
The research methodology applied was analytical-
qualitative and it was based on two study techniques: 
discourse hermeneutics and case analysis. It was found 
that terminological ontologies are knowledge organi-
zation systems characterized by conceptual, categori-
cal, attributive, and relational elements that allow 
them to represent knowledge domains in a semantic 
way. It is concluded that they are systems with great 
advantages in subject domain management. They are 
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0machine-understandable databases which contribute 
to the terminological and conceptual clarification of 
topics, enable consensual understanding among ex-
perts, and can act as documentary languages.

Keywords: Terminological ontologies; Knowledge 
organization; Knowledge domains

Introducción 

En el desarrollo de la sociedad, la organización temática de los dominios 
de conocimiento ha sido una actividad fundamental que ha tenido gran 

incidencia en la estructuración de la ciencia, la investigación disciplinar, la 
formación del currículo académico, la difusión del saber y la recuperación de 
la información.

El conocimiento es un cúmulo inconmensurable que solemos fragmen-
tar en aras de hacerlo accesible (Berger y Luckmann, 2011). En este orden de 
ideas, la sociedad ha desarrollado herramientas particulares y generales que 
lo explicitan y segmentan. Desde una perspectiva particular, los profesionales 
y expertos de los diversos campos del saber han construido glosarios, listas de 
temas y diccionarios. Desde una perspectiva más general, la bibliotecología, 
ciencia encargada de la gestión temática del universo del saber, ha desarrolla-
do robustos vocabularios controlados y clasificaciones (Rubin, 2010).

Durante casi todo el siglo XX, el ordenamiento temático de los dominios 
de conocimiento siguió un paradigma fundamentado en diccionarios, en-
cabezamientos de materia, clasificaciones bibliográficas y tesauros; empero, 
tras la introducción y consecuente expansión de la web, el mundo de la infor-
mación cambió en volumen, formato y recursos. 

Como resultado, en los tiempos recientes las tecnologías para la represen-
tación y organización del conocimiento han traído consigo herramientas que 
están renovando la gestión temática de los dominios de conocimiento. Remi-
to a Peña Vera (2011) quien asume que las alternativas para simbolizar y or-
denar el conocimiento se han ido estructurando a través del tiempo, toman-
do en cuenta las necesidades y/o demandas informativas de cada momento 
histórico, y en la actualidad nos encontramos en una etapa caracterizada por 
modernos sistemas asociados a la organización temática de dominios de co-
nocimiento, entre los cuales es posible mencionar las taxonomías digitales, 
los mapas de tópicos y las ontologías terminológicas. Moreiro (2018) coincide 
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al respecto cuando establece que la organización temática del conocimiento 
ha cambiado debido a las tecnologías de la información y en tal contexto han 
aparecido nuevas estructuras como las taxonomías digitales y las ontologías.

De entre los sistemas de organización de conocimiento (SOC) antes seña-
lados, en la última década las ontologías terminológicas han llamado la aten-
ción de los bibliotecólogos y otros profesionales de la información debido a 
las supuestas ventajas que ofrecen en la organización temática de dominios. 
Pese a ello, son pocas las investigaciones que, desde una perspectiva bibliote-
cológica, analizan el tema. 

A partir de la aseveración antes esbozada, la presente investigación tiene 
por objetivo: Analizar los alcances de las ontologías terminológicas en la or-
ganización temática de dominios de conocimiento. 

Tomando en cuenta el contexto teórico que autores como King y Reinold 
(2008), Lacasta, Nogueras-Iso y Zarazaga Soria (2010) y Stuart (2016) han 
esbozado sobre las ontologías, los supuestos de los que partió la presente in-
vestigación asumieron que:

 
1.  El modelado semántico y gráfico que ofrecen las ontologías termino-

lógicas posibilita una organización temática de dominios compleja 
que responde a la tendencia establecida en modelos bibliotecológicos 
como FRBR - Requisitos funcionales para registros bibliográficos (1998) 
y FRSAD - Requisitos funcionales para datos de autoridad de materia. 
Un modelo conceptual (2010). 

2.  Pese a sus ventajas en la organización temática de dominios de conoci-
miento, la implementación de las ontologías terminológicas es reciente 
y su crecimiento es lento, debido a la complejidad de su construcción.

3.  En el contexto de la América hispanohablante, el diseño e implemen-
tación de ontologías terminológicas en la organización temática de 
dominios es un asunto incipiente que requiere mayor investigación.

Metodología 

Para cumplir con el objetivo establecido en la investigación se siguió una me-
todología descriptiva-analítica.

En cuanto a las técnicas de investigación, se contemplaron dos procedi-
mientos: 

1. Hermenéutica del texto: a partir de un conjunto de documentos teóri-
cos sobre el tema, se realizó un proceso interpretativo para determinar 
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0el alcance, las ventajas y desventajas que las ontologías terminológicas 
detentan en la organización temática de dominios.

2.  Análisis de casos: se revisaron casos de ontologías terminológicas en 
la organización temática de dominios. La obtención de los casos se 
realizó en el Descubridor de Información (DI) de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas y Sistemas de Información (2022) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, que incluye más de cien bases 
de datos bibliográficos: Scopus, Web of Science, Library and Infor-
mation Science Source, entre otras. Los descriptores empleados en 
la recuperación de los casos fueron: “Ontologías terminológicas and 
Organización del conocimiento,” “Ontologías terminológicas y Do-
minios,” “Terminological ontologies and Knowledge organization,” y 
“Terminological ontologies and Domains.” Tales descriptores sirvie-
ron como elementos de búsqueda en los campos de título, temas y 
resumen. A partir de la búsqueda realizada se recuperaron 36 casos 
de ontologías terminológicas en funciones de organización temática 
de dominios.1 

El análisis de los recursos seleccionados (teóricos y casos) se llevó a cabo con 
el programa MaxQDA que permitió la gestión de etiquetas sobre: la defini-
ción, la estructura, las características, las ventajas, las desventajas y las aplica-
ciones de las ontologías. Tras el trabajo desarrollado, los hallazgos de la inves-
tigación se presentan en la sección Resultados, que se presenta a continuación.

Resultados 

La organización temática del conocimiento

El conocimiento es un componente esencial en el desarrollo de la sociedad y 
los individuos. En su estado más esencial, como conocimiento tácito, se en-
cuentra en la mente de las personas, formando estructuras cognitivas. Mien-
tras que como elemento social, conocimiento explícito, emerge de la mente 
humana, produciendo el conocimiento compartido que se transmite entre 
sujetos y de generación a generación (Berger y  Luckmann, 2011). El cono-
cimiento explícito se manifiesta en segmentos de información transmitidos 
entre las personas o bien en información registrada en fuentes documentales 
(libros, revistas, videos, audios, carteles, infografías, sitios web, etcétera). 

1 Los 36 casos analizados se comparten en el Anexo 1. Ontologías terminológicas en la organi-
zación temática de dominios de conocimiento.  
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El conocimiento está “ahí”, en la mente humana y, como tal, es imposible 
de aprehender. Ante tal inconveniente, los seres humanos creamos simboli-
zaciones y arreglos de éste. Primero, como recursos de información que no 
son sino meros fragmentos del conocimiento. Segundo, creamos estructuras 
representadoras que posibilitan su manipulación y comunicación. Teniendo 
en cuenta lo señalado anteriormente, la organización temática del conoci-
miento entraña tres grandes propósitos:

 
 • Propósito epistemológico: construimos un arreglo temático del conoci-

miento para darle orden y sentido al universo cognitivo que la humani-
dad ha construido (Bates, 2010). 

 • Perspectiva cognitivo-social: el arreglo temático del conocimiento res-
ponde a un fin social-cultural. Los seres humanos se mueven en “redes 
sistémicas de interacción en las que es preciso articular informaciones 
y conocimientos” (Peña Vera, 2011: 15).

 • Perspectiva de la recuperación: la organización temática del conoci-
miento es necesaria en todo intento posterior de obtener información 
de modo preciso y efectivo (Bates, 2010). 

En este orden de ideas, pensadores como Aristóteles, Porfirio, Plinio el vie-
jo, San Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla, Conrad von Gesner, Augusto 
Comte, Jacques Charles Brunet, Melvin Dewey, Shiyali Ramamrita Ranga-
nathan, Henry Evelyn Bliss, etcétera, en sus respectivos tiempos esbozaron 
esquematizaciones temáticas del universo del conocimiento (San Segundo 
Manuel, 1996; Stockwell, 2001; Abbas, 2010). Y, de igual modo, los profesio-
nales de la información en cada tiempo y espacio han formulado divisiones 
temáticas del conocimiento:

 • Calímaco, en la Biblioteca de Alejandría, dividió el saber en seis clases: 
filosofía, jurisprudencia, historia, oratoria, poética y escritos miscelá-
neos (Witty, 1958). 

 • En la Edad Media la división del conocimiento estuvo asociada al Tri-
vium (gramática, retórica y dialéctica) y al Quadrivium (aritmética, 
geometría, astronomía y música) (San Segundo Manuel, 1996). 

 • En el siglo XVIII, la estructura del conocimiento se amplió con la apa-
rición de nuevas disciplinas: mecánica, industria, economía, etcétera 
(Galende Diaz, 1996). 

 • Finalmente, el siglo XX registró gran importancia en la estructuración 
temática del conocimiento, pues desde la perspectiva bibliotecológica 
aparecieron los sistemas de clasificación y los vocabularios controlados 
(Rubin, 2010; Abbas, 2010).
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0El universo de conocimiento es un todo; un conglomerado amplio que, con 
fines simbolizadores y comunicativos, suele fragmentarse en secciones temá-
ticas (Figura 1): 

Figura 1. División de algunas áreas de conocimiento 
Fuente: elaboración propia, 2022, con información de Sistema de clasificación decimal Dewey (2000)

Dichas secciones han sido llamadas de modos distintos: ciencias, disciplinas, 
campos de saber, dominios, etcétera. Entre tales denominaciones, destaca la 
noción de dominio, entendido como un espacio de análisis para la determi-
nación temática de un universo cognitivo y el desarrollo de sistemas de orga-
nización del conocimiento.

En esencia, un dominio de conocimiento es un: 

Ámbito del saber o de la experiencia humana que se caracteriza por su especia-
lización, o por la posibilidad de ser delimitado en función de las prácticas o los 
intereses propios de una comunidad de usuarios […] se constituye así en un uni-
verso autónomo y más o menos autosuficiente, que se apoya en una estructura de 
conceptos relacionados entre sí bajo una perspectiva común (Barité, 2015: 64). 

El dominio es un espacio de saber que constituye el pilar de cualquier siste-
ma de organización del conocimiento. Pese a ello, en el ámbito bibliotecario 
persiste una equiparación errónea entre las nociones de dominio y disciplina. 
En este rubro tenemos que el dominio “parte de un enfoque social y contex-
tual que encauza y delimita las necesidades, la búsqueda y la recuperación 
eficaz de información, de la comunidad que compone tal dominio” (Tirador 
Ramos, 2010: 50), mientras que la disciplina es un campo de saber asociado 
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con la investigación y la formación académica. Una disciplina puede ser la 
física o la química, mientras que el dominio, de naturaleza más incluyente, 
puede ser una disciplina, una colección de vinos de cierta casa productora, 
un catálogo de productos comerciales, una colección de pinturas albergada 
en un museo, un proceso, etcétera.

Ontologías terminológicas: definición y estructura 

Las ontologías son un sistema para la organización del conocimiento gestado 
en las ciencias computacionales hacia finales de la década de 1980. 

Gruber (2008: 1) señala que:

En el contexto de la computación y las ciencias de las ciencias de la información, 
una ontología define un conjunto de primitivas representacionales con las cuales 
se modela un dominio de conocimiento o discurso. Las primitivas representacio-
nales son típicamente clases (o conjuntos), atributos (o propiedades) y relaciones 
(o asociaciones entre los miembros de las clases. 

Guarino, Oberle y Staab (2009: 2) indican que las ontologías: 

Son un medio para modelar formalmente la estructura de un campo, es decir, las 
entidades y relaciones significativas que surgen de la observación […] Se analizan 
las entidades relevantes y se organizan mediante conceptos y asociaciones que, 
respectivamente, se representan mediante predicados unarios y binarios. 

Es común que a las ontologías se las asuma como una explicitación, un 
catálogo del mundo, una taxonomía o un sistema relacional; no obstante, son 
simbolizaciones del conocimiento que se hacen explícitas tanto para los hu-
manos como para los agentes computacionales mediante elementos concep-
tuales, categoriales, atributivos y relacionales. 

Por mucho tiempo, las ontologías sirvieron para modelar el conocimiento 
desde la perspectiva informática; sin embargo, a mediados de la década de 
1990 se expandieron hacia otras disciplinas que organizan el conocimiento, 
la información y aún los recursos de información (García Marco, 2008). 

Insertas en la bibliotecología, las ontologías fueron agregadas al amplio 
abanico de los sistemas de organización del conocimiento (Hodge, 2000), ru-
bro en el que conviven con los encabezamientos de materia, las clasificacio-
nes bibliográficas, los tesauros, las taxonomías y los mapas de tópicos. 

En el ámbito bibliotecario, las ontologías aportan a la representación, or-
ganización y recuperación del conocimiento y, entre tales instrumentos, per-
sisten dos grandes tipos: ontologías axiomatizadas y ontologías terminológicas 
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0(Stuart, 2016). Las ontologías axiomatizadas tienen como objetivo el modelado 
del conocimiento en agentes artificiales, mientras que las ontologías terminológi-
cas son útiles para organizar de modo eficiente y preciso áreas de conocimiento.

Las ontologías terminológicas “especifican los términos que se utilizan 
para representar el conocimiento en un dominio o discurso” (Van Heijist, 
Scheiberg y Wielinga, 1997: 192) y se utilizan ampliamente en el contexto de 
la indización, la clasificación de recursos y la recuperación de información 
con miras a proporcionar formas estandarizadas para describir el conteni-
do de los documentos y mejorar los sistemas de búsqueda (Lacasta, Nogue-
ras-Iso y Zarazaga-Soria, 2010). Comparten rasgos con otros vocabularios 
controlados, desarrollados para su uso en un dominio, disciplina o comuni-
dad de práctica (Hodge, 2000); no obstante, se diferencian de éstos en com-
plejidad estructural, explicitación semántica y despliegue visual. 

Tomando como base lo anterior, en la organización temática de un domi-
nio (Hodge, 2000; Zeng, 2008):

 
 • Los encabezamientos de materia incluyen el término:

Huracanes
 • Las clasificaciones y taxonomías engloban el término y lo colocan en 

una estructura jerárquica: 
Fenómenos naturales meteorológicos
     Huracanes

 • Los tesauros contemplan el término y establecen sus relaciones semán-
ticas básicas: 

Huracanes
     BT Fenómenos naturales meteorológicos
     NT Huracán Agnes
     RT Marejadas

 • Por último, las ontologías terminológicas incorporan el término en una es-
tructura conceptual, jerárquica, relacional y gráfica como sigue (Figura 2): 

Figura 2. Ontología terminológica creada en Protégé 5.5.0. (Stanford University, 2022) 
Fuente: elaboración propia, 2022
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Como se aprecia en la figura anterior, mediante una ontología terminológica 
es posible simbolizar y organizar temáticamente un dominio de conocimien-
to. Asimismo, es posible establecer que “Huracanes” es una clase de “Fenó-
meno natural meteorológico,” que “Huracán Agnes” es un tipo de “Hura-
cán” y que los “Huracanes” causan “Marejadas”. Aunado a ello, superando 
la semántica de otros lenguajes documentales, las ontologías terminológicas 
están en posibilidades de integrar la definición del término: “Huracanes” 
como “gigantescos torbellinos atmosféricos que se originan en las zonas de 
calma tropicales y se desplazan hacia latitudes superiores” y definir cualquier 
propiedad del término, por ejemplo, sobre “Huracanes” el atributo “Veloci-
dad del viento: +117 km/h” (Figura 3): 

Figura 3. Explicitación Concepto-Anotación conceptual-atributiva en ontología de  “Fenómenos naturales” 
creada en Protégé 5.5.0. (Stanford University, 2022) 

Fuente: elaboración propia, 2022

Se encontró que las ontologías terminológicas son sistemas de organización 
del conocimiento con una estructura compleja, que ha sido definida como 
semántica (Figura 4): 

Figura 4. Estructura de las ontologías terminológicas 
Fuente: elaboración propia, 2022
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0Desde sus elementos formantes, tenemos: 

 • Conceptos: son unidades de pensamiento (DIN: 2342, 2011. Vocabu-
lary of Terminology, 2011) que se concretan en etiquetas lingüísticas 
(términos) y representan las entidades del dominio: Fenómenos natu-
rales > “Huracán”, “Arcoíris,” etc.

 • Clases: consisten en el orden jerárquico asignado a los conceptos a 
partir de sus rasgos en común (Reitz, 2004). Posibilitan representar 
un dominio de forma categorial, por ejemplo: Fenómenos naturales > 
“Fenómenos naturales hidrológicos”, “Fenómenos naturales biológi-
cos”, etc.

 • Instancias: son cada una de las entidades particulares de un dominio, 
por ejemplo: Ciclón tropical > “Batsirai”, “Dumako”, etc.

Desde sus elementos descriptivos, incluyen:

 • Atributos: son características de una entidad, por ejemplo: Cirro-
cúmulos > “Altura de la base: 6-12 km”, “Temperatura de la base: 
- 20/- 60 °C”, etc. 

Desde sus elementos asociativos, integran: 

 • Relaciones: son vinculaciones significativas entre los elementos concep-
tuales. Emplean tripletas del Marco de Descripción de Recursos - RDF, 
constituidas bajo la sintaxis sujeto-predicado-objeto. A partir de tal es-
quema, es posible construir cualquier tipo de relación entre elementos 
conceptuales, por ejemplo: “Olas oscilatorias” causan “Ciclones tropica-
les”, “Cirrocúmulos” es un tipo de “Nube”, etc.

Desde sus elementos restrictivos y/o inclusivos, tenemos: 

 • Axiomas: son proposiciones lógicas que cumplen la función de esta-
blecer limitaciones. Las ontologías terminológicas registran niveles 
axiomáticos ligeros, asociados principalmente a clases que se señalan 
como separadas.

Según su estructura, las ontologías terminológicas son sistemas conceptuales, 
jerárquicos, atributivos, relacionales y gráficos que, en la organización temática 
de dominios, pueden funcionar de tres formas: 
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 • Como un vocabulario controlado que, mediante términos, registra las 
nociones o entidades del dominio. 

 • Como una plantilla temática, segmentada en nodos, que de manera vi-
sual representa y organiza el dominio, con miras a explicitarlo en inter-
faces digitales locales o interfaces disponibles en la web.

 • Como una base de datos que aporta información sobre el dominio, sus 
entidades, sus atributos y sus relaciones. 

Se resume que, en la organización temática de dominios, por ejemplo “Fe-
nómenos naturales”, las ontologías terminológicas ofrecen normalización 
terminológica, control sinonímico, clarificación conceptual, estructuración 
jerárquica, definición atributiva y entramado relacional semántico (Figura 5): 

Figura 5. Ontología terminológica creada en Protégé 5.5.0. (Stanford University, 2022) 
Fuente: elaboración propia, 2022

Aunado a ello, sus ventajas también están asociadas a su estructuración grá-
fica y desplegable en la que los usuarios pueden tener acceso al dominio (mo-
delado gráficamente) como fuente complementaria de aprendizaje sobre el 
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0área. Como se asumió en el primer supuesto de la investigación, las ontologías 
terminológicas se adhieren a una tendencia organizadora derivada de dos mo-
delos conceptuales bibliotecológicos: desde la perspectiva de FRBR, se pro-
mulga por la construcción de sistemas fundamentados en entidades-atributos 
y relaciones; desde la perspectiva de FRSAD, se busca la construcción de sis-
temas terminológicamente robustos, con estructura jerárquica bien definida, 
relacionales y gráficamente explorables. 

Ontologías terminológicas: tendencias y perspectivas en la organización 
temática de dominios de conocimiento 

Como se señaló en el apartado anterior, las ontologías terminológicas ofrecen 
grandes beneficios en la organización temática de dominios. Pese a ello, la in-
vestigación detectó que su implementación es incipiente. A partir del análisis 
de casos se encontraron los siguientes resultados (Figura 6): 

Figura 6. Años de publicación de los casos analizados 
Fuente: elaboración propia, 2022

Como puede verse en la gráfica, las ontologías terminológicas empezaron a 
tener presencia en la organización temática de dominios de conocimiento a 
principios del siglo XXI. Desde entonces, dicha tendencia se ha mantenido 
con algunos picos de incremento, registrados especialmente en la última 
década. Tal hecho coincide con lo señalado por García Marco (2008: 125) 
quien menciona que “el despegue de las ontologías en el campo de las cien-
cias de la documentación aparece como intensamente conectado con el mo-
vimiento general para abordar el problema terminológico-conceptual dentro 
de la informática y, concretamente, dentro de internet a través de la propues-
ta de la Web Semántica.”

En lo que a los dominios de las ontologías “refiere, tanto la teoría como 
los casos analizados confirmaron que tratan campos especializados, tanto de 
naturaleza cognitiva (“Neurociencias”, “Genética”) como tangible (“Vasijas 
de cerámica china”, “Artefactos de iluminación”). 
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Los dominios detectados en los casos analizados fueron (Figura 7): 

Figura 7. Dominios tratados en los casos analizados  
Fuente: elaboración propia, 2022

Se observó que los dominios médicos evidencian gran uso de ontologías termi-
nológicas, ya sea como bases de datos, vocabularios controlados, mapas visua-
les o sistemas exploratorios para la recuperación de recursos de información. 

En lo tocante a las instituciones que están desarrollando tales ontologías, 
persisten brechas geográficas en su diseño e implementación. La región eu-
ropea (Dinamarca, Francia, Inglaterra, Países Bajos e Italia) y la zona anglo-
parlante de América (Canadá y Estados Unidos) registran grandes avances. 
Algunos países asiáticos (India, China) también evidencian fuerte presencia 
en su construcción. En América, Brasil registra una producción teórica con-
sistente, mientras que, como se pensó en el supuesto número tres del trabajo, 
el estudio de tales sistemas se observa inicial en la región hispano hablante 
de América Latina y requiere mayor investigación teórica y aplicada. 

En este mismo rubro, se identificó que las instituciones creadoras de 
ontologías suelen ser entidades académicas (Universidad de Montreal, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, etc.) y centros de investigación especiali-
zados (Centro de Oxford para la Diabetes, Centro de Investigación Atómi-
ca Bhabha, etc.). 

Los casos analizados constatan que en la construcción de ontologías con-
fluyen conocimientos multidisciplinares: 

 • Áreas especializadas en el dominio, por ejemplo: Departamento de Cien-
cias Médicas de la Universidad de Arkansas, Departamento de Neurología 
de la Universidad de Buffalo.
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0 • Áreas expertas en el manejo terminológico, conceptual y categorial de 
los dominios y la gestión temática del conocimiento, por ejemplo: De-
partamento de Ciencias Bibliotecarias y Sistemas de Información de la 
Universidad de Atenas, Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos de la Universidad Jaime I. 

 • Áreas con experiencia en cómputo y sistemas de información, por 
ejemplo: Departamento de Ingeniería de la Universidad de Florida, 
Instituto de Tecnología de la Universidad de California. 

Se confirma el segundo supuesto del estudio: la tendencia de implemen-
tación de las ontologías terminológicas en el modelado temático de dominios 
es reciente y de crecimiento lento, en vista de que su construcción es una la-
bor multidisciplinaria e implica conocimientos especializados sobre están-
dares y tecnologías. Consecuentemente, en la medida que una institución 
requiere un sistema semántico para la organización temática del dominio y 
conjunta los recursos (humanos, tecnológicos y económicos) para su crea-
ción, los proyectos emergen. 

En cuanto a los alcances de las ontologías terminológicas en la organiza-
ción temática de dominios de conocimiento, la investigación identificó que 
responden a los siguientes objetivos: 

 • Explorar métodos tecnológicos para la organización temática de dominios.
 • Asentar el uso apropiado de la terminología.
 • Determinar modelos conceptuales compartidos.
 • Posibilitar, mediante modelos conceptuales, la comunicación temática 

interna y externa del dominio.
 • Mejorar los procesos de información.
 • Auxiliar, como una función extendida, en la organización temática de 

los recursos de información que los dominios producen.
 • Posibilitar la búsqueda semántica de información y recursos de información. 
 • Proveer marcos temáticos de dominios poco tratados o recientes.
 • Actuar como mapas de aprendizaje, a partir de sus rasgos gráficos-temáticos.
 • Integrar los vocabularios controlados en los preceptos de la web semántica. 

Por último, el estudio detectó que en la construcción de ontologías termi-
nológicas persisten diversas metodologías. Algunas son propuestas indivi-
duales (Gruninger y Fox, 1995; Uschold y King, 1995; Noy y McGuiness, 
2001) mientras que otras son propuestas vinculadas a proyectos (KACTUS, 
METHONTOLOGY, SENSUS, On-To-Knowledge). Pese a la diversidad meto-
dológica, en el desarrollo de las herramientas persisten tres estándares: 
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 • Marco de Descripción de Recursos (RDF): es un modelo para detallar 
recursos en la web (Fensel, Hendler y Lieberman, 2005). Las clases, 
atributos y relaciones que consideran las ontologías son estructuradas 
en sentencias sujeto-predicado-objeto, por ejemplo: Mareas - son cau-
sadas por - Fuerzas gravitacionales. 

 • Lenguaje de Ontologías Web (OWL): es empleado para publicar y 
compartir los datos que forman una ontología (Kashyap, Bussler y Mo-
ran, 2008). En agregación con RDF, posibilita la comprensión de es-
tructuras significativas para las máquinas. 

 • Sistemas para la Organización del Conocimiento Simple (SKOS): es 
una propuesta del W3C para la estructuración de vocabularios contro-
lados que respondan a los lineamientos de la web semántica (World 
Wide Web Consortium, 2012). Se observa como el eslabón perdido 
entre las aplicaciones de la web semántica y las herramientas para la 
organización temática tradicionales de la biblioteca.

Conclusiones 

La organización temática del conocimiento por mucho tiempo ha manteni-
do una preferencia por el uso de etiquetas lingüísticas como instrumentos 
para la representación y organización temática del universo del saber. No 
obstante, en las últimas décadas dicha tendencia empieza a confluir con una 
segunda propuesta que retoma las etiquetas lingüísticas, pero agrega mayor 
semanticidad relacional y estructuras gráficas. 

En este tono, los resultados de la presente investigación coinciden con lo 
señalado por Lacasta, Nogueras-Iso y Zarazaga-Soria (2010: viii), quienes se-
ñalan que “el uso de simples vocabularios controlados se ha ido desplazando 
progresivamente por el uso de modelos de conocimiento […] los modelos 
de conocimiento almacenados en papel (taxonomías, tesauros) de las biblio-
tecas y otras instituciones se han informatizado y transformado en modelos 
ontológicos más formales para proporcionar un mayor nivel de semántica.” 

Actualmente, contamos con múltiples opciones para la explicitación temá-
tica de los dominios de conocimiento. En un primer nivel podemos construir 
listados de temas y encabezamientos de materia cuyas funciones son el asenta-
miento terminológico de las entidades de un dominio y el control sinonímico. 
En un segundo nivel contamos con tesauros y taxonomías que operan a nivel 
terminológico y relacional, especialmente jerárquico. Finalmente, en un ter-
cer nivel, se nos ofrece la posibilidad de construir ontologías que contemplan 
elementos terminológicos, conceptuales, atributivos, relacionales y gráficos. 
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0Si bien todas las opciones antes mencionadas son viables en la organización 
temática de los dominios de conocimiento, las ontologías terminológicas se ob-
servan sumamente útiles cuando trabajamos con dominios altamente especia-
lizados, con terminología y conceptualizaciones precisas que buscan asignar 
atributos a los conceptos y establecer cualquier tipo de relación entre los ele-
mentos conceptuales que las componen; por lo demás, son herramientas aso-
ciadas al tratamiento temático (representación, organización y recuperación) 
de la información en múltiples contextos digitales locales y del ciberespacio. 

En la organización temática de dominios de conocimiento, las posibili-
dades tecnológicas que integran las ontologías son una gran ventaja, pues a 
diferencia de los encabezamientos de materia y tesauros que consistían en 
listados alfabéticos con algunos tipos de relaciones, éstas generan estructu-
ras desplegables y navegables. La simbolización de dominios que posibilitan 
las ontologías favorece la comprensión del dominio, el uso correcto de su ter-
minología, el consenso conceptual y el mapeo nodal del área.

Por último, se concluye que las tecnologías y la web han ampliado las 
posibilidades de representación y organización temática de dominios de co-
nocimiento. En este contexto, la tendencia de las ontologías terminológicas 
es prometedora en los años próximos y en esta actividad los bibliotecólogos 
tienen una función primordial. En la planeación y diseño de ontologías se 
requieren equipos multidisciplinares y de forma particular se necesitan ex-
pertos con dos grandes capacidades: experiencia en el desarrollo de sistemas 
de organización del conocimiento y expertos capaces de detectar la estruc-
tura temática de los dominios de conocimiento (Murdock, Buckner y Allen, 
2012). Los profesionales de la bibliotecología reúnen ambos requisitos, pues 
en el desarrollo de la ciencia bibliotecaria han participado en la planeación y 
diseño de variados sistemas de organización del conocimiento. 
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Anexo 1

Casos revisados
Ontologías terminológicas en la organización temática de dominios de conocimiento

# Referencia Dominio Institución creadora

1 Periñan-Pascual, Carlos, y Francisco 
Arcas-Túnez. 2014. “La ingenie-
ría del conocimiento en el dominio 
legal: la construcción de una ontología 
satélite en FunGramKB.” Signos: 
estudios de lingüística 47 (84): 113-139. 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
09342014000100006

Derecho Universidad Politécnica
de Valencia 

Universidad Católica de San 
Antonio

2 Dancette, Jeanne, y Rosa Castrillón. 
2009. “Un diccionario enciclopédico y 
ontológico: el campo de la migración 
transnacional.” Onomázein: revista de 
lingüística, filología y traducción 20: 
65-86.  

Migración Universidad de Montreal

3 Lotte Weilgaard, Christensen, y Madsen 
Bodil Nistrup. 2020. “A Danish termino-
logical ontology of incident management 
in the field of disaster management.” 
Journal of Contingencies and Crisis 
Management 28 (4): 466-478. http://
dx.doi.org/ 10.1111/1468-5973.12334

Gestión 
de desastres

University of Southern 
Denmark / Department of 
Management, Society and 

Communication, Copenhagen 
Business School

4 Varela Vila, Tamara. 2013. “Corpora 
as a source of biomedical information: 
building a technological knowledge 
base.” Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 95: 630-636. http://dx.doi.
org/10.1016/j.sbspro.2013.10.691

Galactosemia Universidad de Vigo

5 Almeida, Bruno, Rute Costa, y Christo-
phe Roche. 2019. “The names of lighting 
artefacts: extraction and representation 
of Portuguese and Spanish terms in the 
archaeology of Al-Andalus.” Revue TAL 
60 (3): 113-137.

Artefactos 
de iluminación-

Arqueología

Centro de Lingüística
de la Universida de NOVA

de Lisboa

6 Ritschel, Bernd, Friederike Borchert, 
Günther Neher, Susane Schildbach, Gre-
gor Kneitschel, Toshihiko Iyemori, Akiyo 
Koyama, et al. 2013. “Integration of 
ESPAS, IUGONET and ISDC: connection of 
domain and terminological ontologies.” 
En EGU General Assembly Conference 
Abstracts. 

Geofísica General Assembly European 
Geosciences Union
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7 Jimeno Yepes, Antonio, Ernesto 
Jiménez-Ruiz, Rafael Berlanga-Llavori, 
y Dietrich Rebholz-Schuhmann. 2009. 
“Reuse of terminological resources for 
efficient ontological engineering in life 
sciences.” BMC Bioinformatics 10 (4): 
1-13. https://doi.org/10.1186/1471-
2105-10-S10-S4

Ciencias de la vida European Bioinformatics 
Institute/Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos, Universidad Jaime I

8 Nisheva-Pavlova, Maria, y Pavel Pavlov. 
2011. “Ontology-based search and 
document retrieval in a digital library 
with folk songs.” Information Services 
and Use 31 (3-4): 157–166. https://doi.
org/10.3233/ISU-2012-0645

Canciones
folklóricas búlgaras

Faculty of Mathematics and 
Informatics, Sofia University

9 Ziemba, Lukasz, Camilo Cornejo, 
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Resumen

El artículo presenta las políticas de información de 
las bibliotecas del H. Congreso de la Unión de Méxi-
co. Realiza un diagnóstico sobre sus áreas, servicios, 
colecciones y personal por medio de entrevistas a los 
responsables de las bibliotecas en su lugar de trabajo. 
Interroga si en cada una de las áreas, servicios, manejo 
de las colecciones y selección del personal se tiene una 
política de información que les indique como se llevan 
a cabo las actividades. El instrumento es un cuestio-
nario que se elaboró con base en las Directrices para 
bibliotecas parlamentarias creadas por la IFLA. Es una 
investigación documental y de campo. La muestra que 
se estudió son las tres bibliotecas que pertenecen al sis-
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tema. Compara lo que dice la IFLA sobre las directrices 
que deben tener este tipo de bibliotecas, con las políti-
cas que se encontraron en la investigación documental 
y de campo. Los resultados obtenidos demuestran que 
sí cuentan con políticas de información explícitas en 
los niveles macro, mezzo y micro. Concluye que es nece-
sario que los responsables de las bibliotecas elaboren, 
implementen, evalúen y mejoren políticas de informa-
ción que les ayuden a alcanzar sus objetivos y metas.

Palabras clave: Políticas de Información; Bibliote-
ca del Congreso - México

Information policy in the libraries of the General 
Congress of the United Mexican States
Arturo Vargas Huerta

Abstract

The article presents information policies of the librar-
ies of the Honorable Congress of the Mexican Union. 
It makes a diagnosis about its areas like services, col-
lections, and human resources through interviews 
with those responsible for the libraries at their work-
place. It asks whether in each of the areas: services, 
collection management and human resources selec-
tion if they have an information policy that indicates 
them how they should be carried out these activities. 
The instrument is a questionnaire elaborated based on 
IFLA’s Parliamentary Library Guidelines. It is a docu-
mental and field research. The sample studied are the 
three libraries that belong to the system. It compares 
what IFLA says about the guidelines the type of librar-
ies ought to have, with the policies that were found 
in the documental and field research. The results ob-
tained demonstrate that they do count with the explic-
it information policies at the macro, mezzo and micro 
levels. It is concluded that it is necessary that the re-
sponsible of the libraries elaborate, implement, evalu-
ate, and improve information policies that help them 
to reach their objectives and goals. 

 Keywords: Information policy; Library of Con-
gress – Mexico
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5Introducción

Esta investigación identifica las políticas de información de las bibliotecas 
del H. Congreso de la Unión en cada una de sus áreas, servicios, colec-

ciones y personal. Se determina de qué nivel son: institucional, organizacio-
nal o individual y de qué tipo: implícitas o explicitas. Se incluye además una 
propuesta de concepto de políticas de información bibliotecarias.

Al analizar las definiciones de políticas de información de Anglada (2014: 
105), Braman (2011: 3), Case (2010: 1), Pasek (2015: 298), Jaeger et al. (2015: 
178), Washington (2014: 320), Almada Navarro (2012: 9) y Sánchez Vander-
kast (2012: 31) se puede decir que las políticas de información son: las leyes, 
regulaciones, directrices, lineamientos, o cualquier otra posición doctrinal, re-
lacionadas con la creación, producción, distribución, el acceso, el uso y la eva-
luación de la información, durante el ciclo de vida de la información. Pueden 
ser elaboradas a nivel gubernamental (internacional, nacional o local), institu-
cional u organizacional, y sirven para fijar los objetivos y alcanzar sus metas.

Al intentar implementar una política de información en un ámbito con-
creto, en este caso en una biblioteca, como lo mencionan Fernández Bajón 
y Martínez Montalvo (2006: 421), lo que se hace es constituir un conjunto 
de acciones que regulan los criterios generales, intenciones y objetivos que 
orientarán las decisiones y líneas de acción más inmediatas.

Las políticas de información bibliotecarias, de acuerdo con Umar y Baka-
re (2018), Demeka (2016: 164-165) y Witt (2016), deben considerar varios as-
pectos para su realización, comenzando por el tipo de institución a la que 
pertenecen las bibliotecas, sus necesidades de información y recreación, los 
distintos formatos que existen para albergar la información y las normas na-
cionales e internacionales para su uso.

Así que una definición para “políticas de información bibliotecarias” 
quedaría como sigue: “Son las diferentes normas, directrices, regulaciones 
o cualquier otro tipo de lineamientos con que cuenta una biblioteca para el 
manejo de la información desde su selección y adquisición o elaboración has-
ta su puesta a disposición para los usuarios, incluyendo su uso y evaluación. 
Ayudan a cumplir eficientemente los objetivos y metas de la biblioteca”.

Algunos ejemplos de políticas de información que se pueden aplicar en cada 
una de las áreas del ciclo de vida de la información dentro de la biblioteca son:

a)  Origen o creación de la información. Artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todos 
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los ciudadanos tienen derecho a la información. Derechos de autor: 
el bibliotecario debe considerarlos para la adquisición de informa-
ción y no violar los derechos morales y patrimoniales del autor. 

b)  Selección y adquisición de la información. Ley General de Bibliote-
cas, los editores deben entregar una copia a la biblioteca del H. Con-
greso de la Unión, a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de México. 
Políticas de selección y adquisición: establecen los lineamientos que 
debe seguir el bibliotecario para la correcta elección, para aceptar 
donaciones y para la compra de información.

c)  Procesamiento de la información. Procedimiento de procesos téc-
nicos: establece la normatividad que se debe seguir para la organi-
zación de la información. Reglas de Catalogación Angloamericanas: 
establece cómo se debe realizar la catalogación descriptiva de la in-
formación, para su correcta organización.

d)  Flujo de información. Lineamientos de servicios de información: in-
dican cuáles son los medios a través de los que la información fluye 
a sus usuarios. Reglamento de biblioteca: señala al bibliotecario de 
forma precisa cuáles son las reglas que se deben seguir para la circu-
lación de la información.

e)  Acceso y uso de la información. Procedimiento de circulación de in-
formación: establece cuáles usuarios tienen derecho al uso y de qué 
manera tienen acceso a la información. Reglamento de biblioteca: in-
dica al bibliotecario de forma precisa quiénes tienen derecho al acce-
so y el uso.

f)  Evaluación de la información. Procedimiento de desarrollo de colec-
ciones a través del cual, mediante la medición ofrecida por indicado-
res, se valora si determinado acervo permanece dentro de la colec-
ción o es posible su descarte. Políticas de descarte: una vez evaluadas 
las colecciones, se decide qué materiales se pueden separar para una 
posible donación a otras bibliotecas o para otro destino.

Las políticas de información bibliotecarias se elaboran en distintos niveles 
del sistema: a nivel institucional, organizacional y local. Referente a los tipos, 
se encuentran las explícitas o formales: están por escrito e implementadas, 
son conocidas y aplicadas por todo el personal. Las implícitas o informales: 
no están por escrito, su implementación se lleva de manera tradicional a tra-
vés de una cultura de comunicación entre el personal.

En México el poder legislativo se deposita en un Congreso General con 
dos Cámaras: de Diputados y de Senadores. La Cámara de Diputados se in-
tegra con representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. 
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5Consta de un total de 500 diputados. La Cámara de Senadores se integra por 
128 senadores, se renueva en su totalidad cada seis años.

Para el ejercicio de sus funciones, cuentan en su organización con órga-
nos políticos, técnicos y administrativos. Entre los que podemos mencionar: 
la mesa directiva, los grupos parlamentarios, comisiones, secretaría gene-
ral, secretaría de servicios parlamentarios, contraloría interna entre otras. 
Además, constan de un conjunto de áreas que dan apoyo a las comisiones, 
coordinaciones, comités, secretarías, direcciones, institutos y dependencias 
camerales, por ejemplo, las relativas a la recopilación y sistematización de la 
información: las bibliotecas.

Este Sistema de Bibliotecas, de acuerdo con el reglamento publicado el 14 
de mayo de 2019, está integrado por la Biblioteca del Congreso de la Unión 
(General), la Biblioteca Legislativa de San Lázaro y la Biblioteca Parlamenta-
ria “Melchor Ocampo” del Senado de la República. 

Su objetivo es proporcionar servicios de información bibliográfica y do-
cumental al público en general y a los legisladores en particular, con la inten-
ción de divulgar e informar sobre las actividades del Congreso.

Metodología

Es una investigación de análisis documental y de campo. Para la investiga-
ción de campo se llevaron a cabo entrevistas estructuradas a los responsa-
bles de las bibliotecas in situ, durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2019. La muestra está compuesta por las tres bibliotecas pertenecientes 
al sistema. El cuestionario que se utilizó (véase Anexo 1) está dividido en las 
siguientes áreas tomadas de las Directrices para bibliotecas parlamentarias de 
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), elaboradas por Cuninghame (2009):

1.  Personal
2.  Desarrollo de Colecciones y Presupuesto
3.  Organización Documental
4.  Servicios de Información
5.  Cooperación Bibliotecaria Institucional
6.  Infraestructura (edificio, mobiliario y equipo)
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Presentación y análisis de resultados

Durante la revisión documental se encontró que existen políticas de infor-
mación explicitas con las que cuentan las bibliotecas del sistema, es decir, 
que se encuentran por escrito, están autorizadas y se considera que son cono-
cidas por el personal (esto último se verifica con la investigación de campo, 
resultado de las entrevistas in situ). 

En el nivel macro o institucional, es decir, las que elabora el Congreso 
General como institución encargada de crear leyes, decretos y reglamentos, 
entre otros, se encontraron las siguientes políticas de información biblioteca-
rias (Tabla 1).

Políticas de 
información 

bibliotecarias

Descripción Características Dirigida a: Elabora / 
Aprueba

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; 
Sección Segunda 
De la Secretaría 
de Servicios 
Parlamentarios, 
Artículo 49 
(2021)

1. f) Servicios de Biblio-
teca, que comprende 
los de: acervo de libros, 
hemeroteca, videoteca, 
multimedia, museo-
grafía, e informática 
parlamentaria.
2. Cada uno de los 
Servicios establecidos 
en el párrafo anterior se 
constituye en una Direc-
ción, la cual se estruc-
tura con las oficinas que 
se requieran, conforme 
a lo que se disponga en 
el Estatuto.

Ley constitucional 
que establece la 
institucionalidad de 
las bibliotecas del H. 
Congreso de la Unión, 
así como los servicios 
que deben incluir.

Biblioteca 
Legislativa, Bi-
blioteca General 
y Biblioteca del 
Senado de la 
República.

Cámara de 
Diputados, 
LXV Legisla-
tura

Decreto
Depósito Legal 
(1991)

Dispone la obligación 
de los editores y pro-
ductores de materiales 
bibliográficos y docu-
mentales, de entregar 
ejemplares de sus obras 
a la Bibliotecas Nacional 
y a la Biblioteca del 
Congreso de la Unión.

Este decreto quedó 
abrogado por el 
Decreto por el que se 
expide la Ley General 
de Bibliotecas (2021) 
donde se detalla, en el 
Capítulo X, el tipo de 
publicaciones recopila-
das, así como agrega a 
la Biblioteca de México 
como depositaria.

Biblioteca 
Nacional, 
Biblioteca del 
Congreso de la 
Unión y Bibliote-
ca de México.

Cámara de 
Diputados, 
LXV Legisla-
tura/Presi-
dencia de la 
República.
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5

Estatuto de la 
Organización 
Técnica y 
Administrativa y 
del Servicio de 
Carrera (2000)

Su objetivo es formar 
funcionarios de alta 
calidad que apoyen pro-
fesional y eficazmente 
el cumplimiento de las 
atribuciones y funciones 
de la Cámara.

Documento que 
establece que el 
personal debe tener 
estudios profesionales 
relacionados con el 
área que desempeña, 
así como garan-
tizar su permanencia y 
desarrollo profesional 
dentro de la Cámara de 
Diputados.

Personal 
administrativo, 
operativo y de 
confianza de 
la Cámara de 
diputados.

Cámara de 
Diputados

Estatuto
del Servicio Civil 
de Carrera de la 
Cámara
Alta (2002)

Su objetivo es estable-
cer las bases para la 
planeación, organi-
zación, operación, 
desarrollo, formación 
y capacitación, profesio-
nalización, control y 
evaluación del Servicio 
Civil de Carrera de la 
Cámara de Senadores.

Documento que 
establece que el 
personal debe tener 
estudios profesionales 
relacionados con el 
área que desempeña, 
así como garan-
tizar su permanencia y 
desarrollo profesional 
dentro de la Cámara de 
Senadores.

Personal 
administrativo, 
operativo y de 
confianza del 
Senado de la 
República.

Senado 
de la
República

Tabla 1. Políticas de información bibliotecarias explícitas a nivel macro /institucional 
Elaboración propia, con base en la Ley Orgánica del Congreso General, Decreto de Depósito Legal y 

Estatutos de Servicio Civil de Carrera

En el nivel mezzo u organizacional, está el reglamento que elaboró el H. Congreso 
de la Unión, pero esta vez en calidad de ordenamiento organizacional (Tabla 2).

Políticas de 
información 

bibliotecarias

Descripción Características Dirigida a: Elabora / 
Aprueba

Reglamento del Sis-
tema de Bibliotecas 
del Congreso de la 
Unión (2019)

Su objetivo es normar el 
funcionamiento del Siste-
ma de Bibliotecas del Con-
greso de la Unión. Tiene el 
propósito de ejecutar las 
directrices bibliotecológi-
cas para los servicios, así 
como coordinar, normar y 
supervisar las actividades 
bibliotecarias y establecer 
los vínculos de coopera-
ción con los Congresos 
Estatales, así como con 
otros sistemas biblioteca-
rios internacionales.

Establece las bases de 
operación de las biblio-
tecas pertenecientes al 
Sistema de Bibliotecas 
del Congreso de la 
Unión, así como el 
perfil y funciones del 
director del sistema.

Biblioteca 
Legislativa, 
Biblioteca 
General y 
Biblioteca del 
Senado de la 
República.

Cámara de 
Diputados, 
LXIV Legis-
latura

Tabla 2. Políticas de información bibliotecarias explícitas a nivel mezzo /organizacional
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En el nivel micro o local, se encuentran las elaboradas o destinadas para las 
bibliotecas (Tabla 3).

Políticas de 
información 

bibliotecarias

Descripción Características Dirigido a: Elabora/
Aprueba

Manual General de 
Organización de la 
Cámara de Diputa-
dos (2009)

Su objetivo es contar con 
un instrumento adminis-
trativo de consulta, que 
les permita conocer… 
su estructura orgánica y 
los objetivos y funciones 
asignados a cada una de 
las Unidades Administra-
tivas que la conforman.

Documento que 
establece la organi-
zación y funciones 
de las áreas y servi-
cios administrativos 
de la Cámara de 
Diputados.

Áreas, servi-
cios y personal 
de la Cámara 
de Diputados.

Cámara de 
Diputados, LX 
Legislatura

Lineamientos para 
la prestación de los 
servicios biblioteca-
rios y documentales 
de la Cámara de 
Diputados (2009)

Tienen por objeto regular 
la prestación de los 
servicios bibliotecarios 
y documentales que son 
responsabilidad de la 
Dirección General del 
Centro de Documen-
tación, Información y 
Análisis.

Documento que 
menciona las colec-
ciones, servicios y 
disposiciones para 
el uso y préstamo 
del acervo.

Biblioteca 
Legislativa y 
General de la 
Cámara de 
Diputados.
Áreas de 
Desarrollo de 
Colecciones 
y Servicios de 
Información.

Cámara de 
Diputados, LX 
Legislatura

Manual de 
procedimientos de 
los Servicios de In-
formación y Análisis 
de la Cámara de 
Diputados (2008)

Ofrece información 
sobre la forma en que 
proporciona servicios es-
pecializados relacionados 
con los recursos docu-
mentales y la elaboración 
de análisis, consultas e 
investigaciones docu-
mentales relacionadas 
con el trabajo legislativo. 

Incluye los proce-
dimientos para la 
selección, clasifica-
ción y ordena-
miento de material 
documental; para 
el otorgamiento 
de información 
especializada y para 
el préstamo de ma-
terial documental.

Biblioteca 
Legislativa y 
General de la 
Cámara de 
Diputados.
Áreas de 
Desarrollo de 
Colecciones 
y Servicios de 
Información.

Cámara de 
Diputados, LX 
Legislatura

Manual de procedi-
mientos administra-
tivos en materia de 
adquisición, cata-
logación, préstamo 
y divulgación del 
acervo bibliográfico 
(2013)

Establece las políticas y 
secuencia de actividades 
para la administración de 
los recursos bibliográ-
ficos y documentales 
del acervo patrimonial 
y su divulgación, ofrece 
servicios de información 
a los usuarios internos y 
externos.

Instrumento norma-
tivo que establece 
los procedimien-
tos necesarios 
para enriquecer 
y controlar el 
acervo bibliográfico, 
atender solicitudes 
de información y 
divulgación del 
acervo.

Biblioteca 
“Melchor 
Ocampo” del 
Senado de la 
República.
Áreas de 
Desarrollo de 
Colecciones, 
Análisis 
documental, 
Servicios de 
información y 
divulgación.

Senado de la 
República, 
LXII Legislatu-
ra, Secretaría 
General de 
Servicios Ad-
ministrativos, 
Unidad de 
Moderniza-
ción Adminis-
trativa.

Tabla 3. Políticas de información bibliotecarias explícitas a nivel micro /individual 
Elaboración propia, con base en los Lineamientos, Manuales de Organización y Procedimientos del 

Sistema de Bibliotecas del Congreso General de México
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5A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas de acuerdo con 
las áreas en que se dividió el cuestionario:

1. Personal: el personal responsable de las bibliotecas General y Legislati-
va tienen cargo de: responsable de biblioteca; en la biblioteca del Senado 
es: subdirector de biblioteca. Los tres nombramientos son de confianza. Las 
responsables de las bibliotecas General y Legislativa tienen una carrera dis-
tinta a bibliotecología. El responsable en la biblioteca del Senado es doctor 
en bibliotecología. 

La cantidad de personal es la siguiente: en la biblioteca Legislativa, 23, 
la General, 21 y la del Senado, 9. La biblioteca Legislativa y la del Senado 
cuentan con dos personas con estudios de licenciatura en bibliotecología ca-
da una, el resto del personal en las tres bibliotecas cuenta con estudios de 
bachillerato y estudios técnicos, los nombramientos son: Técnico/Operativo 
y Técnico/Especializado. Reciben 40 horas de capacitación al año, pero en 
áreas distintas a la bibliotecología.

La biblioteca General y la Legislativa dependen de la Secretaría de Servi-
cios Parlamentarios y reportan a la Subdirección de Biblioteca. La biblioteca 
del Senado depende de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios y 
reporta al Comité de Biblioteca y Asuntos Editoriales. 

No presentaron políticas de información para esta área.

2. Desarrollo de colecciones y presupuesto: las tres bibliotecas cuentan con 
libros de temas en general, diarios de sesiones y boletines parlamentarios, 
gacetas parlamentarias, publicaciones oficiales de gobierno, legislación y ju-
risprudencia, diccionarios y enciclopedias, revistas académicas, periódicos y 
colecciones especiales. Sobre el presupuesto, la biblioteca General y la Le-
gislativa no cuentan con uno; la forma en que adquieren sus materiales es a 
través del Depósito Legal. Con respecto al acervo, tienen un aproximado de 
122 000 y 123 000 volúmenes respectivamente. A la biblioteca del Senado en 
2019 le asignaron 50 000 pesos m.n.; adquiere sus materiales por medio de la 
donación y la compra; la cantidad aproximada de acervo es de 25 000.

La biblioteca del Senado presentó sus políticas de información para desa-
rrollo de colecciones. Las de la Cámara Diputados no presentaron ninguna; 
a las tres les hace falta una política que incluya el presupuesto.

3. Organización documental: las bibliotecas de la Cámara de Diputados no 
realizan esta actividad, utilizan Janium para la consulta de su catálogo. En la 
biblioteca del Senado sí se realiza esta actividad. Cuentan con las siguientes 
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políticas: Formato MARC, las listas de encabezamientos de materia de Gloria 
Escamilla y tesauros especializados. Para la clasificación utilizan el sistema 
decimal de Dewey; además, cuentan con el Manual de procedimientos admi-
nistrativos en materia de adquisición, catalogación, préstamo y divulgación del 
acervo bibliográfico, donde se especifica cómo se deben realizar los procesos 
técnicos y físicos del material. Las tres bibliotecas están trabajando para que 
se unifiquen sus catálogos en uno solo.

4. Servicios de información: las bibliotecas cuentan con los siguientes servi-
cios: préstamo de libros en sala, externo e interbibliotecario; servicio de con-
sulta; servicio de estudios o de investigación; consulta de catálogos; servicio 
de alerta y servicio de reprografía, además de contar con servicios en línea 
como: servicio de consulta, servicio de estudios o de investigación, consulta 
de catálogos, servicio de alerta, consulta a bases de datos en línea. En las bi-
bliotecas General y del Senado la estantería es cerrada. La biblioteca Legisla-
tiva cuenta con estantería mixta.

La biblioteca del Senado presentó el Manual de procedimientos adminis-
trativos en materia de adquisición, catalogación, préstamo y divulgación del 
acervo bibliográfico. Las bibliotecas de la Cámara de Diputados no presenta-
ron políticas de información.

5. Cooperación bibliotecaria institucional: las tres bibliotecas cuentan con el 
servicio de préstamo interbibliotecario y pertenecen a la Red de Bibliotecas 
del Centro Histórico de la Ciudad de México.

No presentaron políticas bibliotecarias para esta área.

6. Infraestructura: la biblioteca general necesita más espacio, pero las con-
diciones del edificio no le permiten crecer, debido a que es un edificio his-
tórico. La biblioteca Legislativa también necesita más espacio, tienen una 
propuesta de ampliación; además necesitan más estantería, computadoras, 
impresoras, escáner y mejorar la conexión a la red Wifi. La biblioteca del Se-
nado está esperando la respuesta del Comité de biblioteca para saber si le 
pueden asignar un espacio en la sede nueva del Senado, pues actualmente 
se encuentra en otra dirección postal; necesita estantería compacta y mejor 
ancho de banda.

No presentaron políticas de información bibliotecarias para esta área.
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5Discusión

1. Personal. La IFLA considera que se debe realizar una correcta selección 
para encontrar al candidato idóneo que cumpla con los conocimientos profe-
sionales y técnicos que amerite el puesto. Capacitar continuamente y contar 
con oportunidades de desarrollo profesional dentro de la institución.

Aunque el personal responsable de las bibliotecas no mencionó algún do-
cumento normativo, tienen las directrices llamadas Estatutos del servicio civil 
de carrera, que señalan lo siguiente: deben contar con personal profesional 
de carrera, expertos en las diferentes áreas para realizar de manera eficaz y 
eficiente sus tareas, deben capacitarse continuamente para que se desarrollen 
profesionalmente dentro del Congreso.

2. Desarrollo de colecciones y presupuesto. La IFLA señala que deben reali-
zar una adecuada selección de los materiales que formarán el acervo de sus 
colecciones y deben incluir tanto material impreso como audiovisual y digi-
tal. Para la adquisición propone se haga por compra, donación o depósito le-
gal. Tener un presupuesto para la adquisición de acervo, ya que ni el depósito 
legal, ni las donaciones son suficientes para integrar una colección adecuada 
con las necesidades de los legisladores. El presupuesto debe contemplar di-
nero para capacitación del personal y compra de mobiliario y equipo de cóm-
puto, así como para arreglos o mejoras en el edificio de la biblioteca.

Las bibliotecas General y Legislativa no mencionaron políticas de infor-
mación, pero cuentan con: Lineamientos para la prestación de los servicios 
bibliotecarios y documentales y Manual de Procedimientos de los Servicios de 
Información y Análisis; en el Senado, el Manual de procedimientos administra-
tivos en materia de adquisición, catalogación, préstamo y divulgación del acervo 
bibliográfico, donde se indican las colecciones necesarias para prestar el ser-
vicio. Relativo al presupuesto, falta una directriz o regulación explícita que 
dicte la cantidad de presupuesto para la compra de material bibliohemero-
gráfico, audiovisual y digital, así como una partida especial para la capacita-
ción del personal en actividades bibliotecarias y para la compra de mobilia-
rio y equipo de cómputo.

3. Organización documental. La IFLA recomienda que el personal que labora 
en esta área debe tener ciertas capacidades, tales como: capacidad de organi-
zar y clasificar el material, con el fin de facilitar su almacenamiento y posterior 
recuperación. Solamente la biblioteca del Senado lleva a cabo esta actividad; 
en la entrevista presentaron su Manual de procedimientos administrativos en 
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materia de adquisición, catalogación, préstamo y divulgación del acervo biblio-
gráfico; el personal encargado de esta área tiene estudios en bibliotecología.

4. Servicios de información. La IFLA propone los siguientes servicios, como 
mínimo: préstamo de libros, de CD-ROMs y de microfichas; servicios de do-
cumentación; servicios de estudios; sistemas de información parlamentaria; 
publicaciones, conservación, archivo; consultas individuales: en persona, por 
teléfono, correo electrónico, formulario en la página web, por escrito y men-
sajes de texto, además de servicios en línea.

Durante las entrevistas, únicamente la biblioteca del Senado presentó sus 
políticas de información; sin embargo, las bibliotecas de la Cámara de Dipu-
tados también cuentan con los lineamientos y manuales antes expuestos, en 
los que se establecen los servicios necesarios para atender las necesidades de 
sus usuarios, tanto tradicionales como en línea.

5. Cooperación bibliotecaria institucional. La IFLA recomienda que se reali-
cen convenios de cooperación con bibliotecas de la misma especialidad. 

No señalaron que contaran con alguna política de información, no obs-
tante, en el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, se 
específica que deben establecer vínculos de cooperación con otras bibliote-
cas, incluyendo las bibliotecas de los Congresos de los Estados.

6. Infraestructura. La IFLA recomienda que deben contar con una buena in-
fraestructura que sea capaz de aprovechar las ventajas de las TIC. El elemen-
to clave para el éxito es el desarrollo de un plan estratégico que cuente con el 
respaldo y el apoyo de los líderes institucionales y políticos.

Hacen falta políticas de información explícitas para esta área; deben elabo-
rar unas que incluyan aspectos relacionados con el espacio físico necesario en 
metros cuadrados por cada usuario, espacio para la estantería, áreas de oficina, 
así como mesas de estudio para los usuarios, entre otros elementos. Que satis-
fagan las condiciones óptimas de iluminación, ventilación y medio ambiente.

En resumen, las tres bibliotecas cuentan con directrices y regulaciones 
explícitas a nivel micro en: desarrollo de colecciones, servicios de informa-
ción y préstamo interbibliotecario. En organización documental, solamente 
la biblioteca del Senado. La diferencia es que en las bibliotecas de la Cámara 
de Diputados las desconocen y por eso no las utilizan, en cambio en la biblio-
teca del Senado sí las conocen y son utilizadas.
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5Conclusiones

Se identificaron las áreas, servicios, colecciones y personal de las bibliotecas 
del H. Congreso de la Unión. Las tres bibliotecas cumplen con lo que propo-
ne la IFLA en cuanto a: desarrollo de colecciones, servicios de información, 
organización documental, cooperación bibliotecaria institucional e infraes-
tructura. Se identificaron sus políticas de información en los tres niveles de 
organización: organizacional, institucional y local o individual. 

Se destacan los siguientes hallazgos: respecto al personal se encontró 
que, de los tres responsables de estas bibliotecas, solamente uno cuenta con 
estudios en bibliotecología. Relativo al presupuesto, únicamente la bibliote-
ca del Senado tiene asignada una cantidad, lo que limita el desarrollo de las 
áreas de la biblioteca, sobre todo la compra de material bibliohemerográfico, 
la capacitación del personal y la creación de nuevos servicios. 

En cuanto a infraestructura, la biblioteca Legislativa tiene un proyecto 
de remodelación o ampliación. La biblioteca General, aunque necesita más 
espacio, no puede modificar la estructura del edificio pues es un monumento 
histórico. La biblioteca “Melchor Ocampo” de la Cámara Alta, está buscan-
do que se le otorgue un espacio dentro del edificio nuevo del Senado de la 
República, pues actualmente atiende en otro inmueble. 

Respecto a las políticas de información explícitas a nivel macro, única-
mente mencionaron el decreto de depósito legal; a nivel mezzo, no nombra-
ron el Reglamento del Sistema de Bibliotecas, y a nivel micro sí cuentan con 
ellas en la Cámara de Diputados, pero los responsables de las bibliotecas las 
desconocen, motivo por el cual no las señalaron. La biblioteca del Senado sí 
presentó sus políticas, pero ambos casos deben agregar los aspectos de per-
sonal, presupuesto e infraestructura.

Finalmente, se recomienda que elaboren las políticas de información que 
les hacen falta, y que implementen, evalúen y mejoren las ya existentes. Esto 
les permitirá identificar las actividades no controladas y, al mismo tiempo, 
servirá para elevar la calidad de los servicios, proyectando áreas de oportuni-
dad y proponiendo soluciones a los problemas cotidianos.
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Anexo 1

Cuestionario para entrevistar a los responsables de las bibliotecas
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Objetivo: Identificar las directrices y regulaciones bibliotecarias con las que 
cuentan las bibliotecas del H. Congreso de la Unión, en qué servicios se apli-
can, de qué nivel y de qué tipo son.

I. Personal

1.  ¿Cuántas personas laboran en su Biblioteca?

2.  ¿Qué escolaridad tienen?

3.  Según su catálogo de puestos, ¿cuál es el nombramiento del personal 
que labora en su Biblioteca?

4.  ¿Qué necesidades de capacitación ha detectado entre su personal?

5.  ¿Con qué frecuencia participa el personal de la Biblioteca en activi-
dades de actualización y capacitación?

6.  ¿Cuentan con algún documento que indique el perfil que debe cum-
plir el personal de la biblioteca? Si es así ¿Cómo se llama?

II. Desarrollo de Colecciones

7.  ¿Qué colecciones conforman su acervo impreso?

8.  ¿Qué colecciones conforman su acervo audiovisual y digital?

9.  Si cuenta con bases de datos en línea ¿cuáles son sus nombres?

10.  ¿Cuántos documentos tiene cada base de datos en línea?

11.  ¿De cuántos títulos y ejemplares constituye la colección completa de 
la Biblioteca?

12.  ¿De qué manera se incrementa su acervo?
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13.  ¿Cómo evalúan sus colecciones?

14.  ¿Con qué periodicidad evalúan sus colecciones?

15.  ¿Cuentan con algunos de los siguientes documentos para mantener 
un acervo acorde a las necesidades de su comunidad?

 • Programas de desarrollo de colecciones
 • Políticas de compra, canje o donación
 • Políticas de descarte
 • Ley o Decreto de Depósito Legal

16.  ¿La Biblioteca cuenta con un presupuesto asignado?

17.  ¿De dónde proviene el presupuesto?

18.  ¿A cuánto asciende ese presupuesto o podría darme un estimado?

19.  ¿De qué manera se ejerce ese presupuesto?

20.  ¿Cuentan con un documento que especifique la cantidad de presu-
puesto que se debe asignar a la biblioteca? Si es así ¿Cómo se llama?

III. Organización documental (Procesos Técnicos)

21.  Para realizar la catalogación o descripción bibliográfica del acervo, 
¿qué normatividad utilizan? 

22.  ¿Qué formatos utilizan para la descripción catalográfica?

23.  ¿Qué sistema de clasificación utilizan?

24.  ¿Qué listas de encabezamientos de materia o tesauros utilizan para la 
asignación de temas?

25.  ¿Qué sistema utilizan para la automatización de su biblioteca?

26.  ¿El sistema que tienen les sirve para compartir registros?
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27.  ¿Cuentan con alguno de los siguientes documentos para realizar sus 
procesos técnicos?

 • Manual de Catalogación
 • Procedimiento de catalogación
 • Políticas de catalogación

IV. Servicios de Información

28.  ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Biblioteca de manera tradicional?

29.  ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen en línea?

30.  ¿De qué medios se vale para la difusión de los servicios?

31.  ¿Su estantería es?

32.  ¿Existe un Reglamento general aplicable en la Biblioteca?

33.  ¿Cuál es la cantidad de usuarios internos y externos del Centro de 
Información?

34.  ¿Cuántos usuarios atienden al año aproximadamente?

35.  De cinco años a la fecha ¿han desarrollado nuevos servicios?

36.  ¿Cuentan con políticas, manuales, reglamentos, guías u otros docu-
mentos normativos para los siguientes servicios?

 • Catálogo Automatizado
 • Servicio al Público
 • Uso de Estantería
 • Uso de las computadoras (en caso de que las tenga)

37.  Si están en formato impreso ¿Me podría regalar copia de esos docu-
mentos?

38.  ¿Cómo determinaron que se tenían que realizar?

39.  ¿Cuentan con políticas, manuales, reglamentos, guías u otros docu-
mentos normativos para fomentar el uso de los siguientes servicios 
bibliotecarios?
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5 • Cursos y talleres sobre el uso de la biblioteca 
 • Visitas guiadas
 • Elaboración de bibliografías y citas 
 • Cursos y talleres sobre bases de datos

V. Cooperación bibliotecaria institucional

40.  ¿Proporcionan el servicio de Préstamo Interbibliotecario?

41.  ¿Con cuáles bibliotecas tienen ese convenio?

42.  ¿Bajo qué reglas o normatividad prestan el servicio de Préstamo In-
terbibliotecario?

43.  Si no tienen Préstamo Interbibliotecario ¿cómo hacen para inter-
cambiar información con otras bibliotecas en caso de que un usua-
ri@ necesite un libro con el que no cuente?

44.  ¿Pertenecen a alguna red de cooperación bibliotecaria?

45.  ¿Cuál es su nombre o denominación?

46.  ¿Quiénes la integran?

47.  ¿Qué beneficios han encontrado al pertenecer a esa red?

48.  ¿Qué documentos normativos han resultado de esta red?

49.  ¿Qué trabajos o proyectos se han desarrollado en esta red?

VI. Infraestructura (Edificio, mobiliario, equipo)

50.  ¿Qué necesidades de infraestructura en cuanto al edificio han detec-
tado?

51. ¿Qué necesidades de mobiliario han detectado?

52.  ¿Qué necesidades en cuanto a equipo de cómputo y telecomunica-
ciones han detectado?
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53.  ¿Qué necesidades en cuanto a ventilación e iluminación han detectado?

54.  ¿A través de qué medio detectaron esas necesidades de infraestructura?

 • Diagnóstico de la biblioteca 
 • Encuesta a usuarios
 • Buzón de quejas y sugerencias 
 • Solicitudes expresas de los usuarios
 • Ejemplos de infraestructura de otras bibliotecas

55.  ¿Cómo han resuelto esas necesidades de infraestructura?

 • Proyecto de edificio nuevo para la biblioteca
 • Plan para remodelación y/o modernización de las instalaciones
 • Programa de compra de mobiliario, equipo de cómputo y teleco-

municaciones

56.  Si se llevó a cabo algún plan, proyecto o programa, ¿quién aportó los 
recursos?
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de Comunicación en acceso 
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Resumen

Los autores de artículos necesitan información acerca 
de ciertas políticas editoriales (PE) de las revistas para 
elegir la que mejor responda a sus necesidades. Objeti-
vo: caracterizar las tendencias en PE en las revistas de 
acceso abierto (AA) catalogadas en el área de Ciencias 
Sociales (CCSS) y en la subárea de Comunicación, en 
Scopus. Métodos: ésta fue una investigación descrip-
tiva y transversal, apoyada en la bibliometría en la que 
se analizaron 77 revistas. Resultados: se observa el pre-
dominio de revistas con periodicidad semestral y del 
idioma inglés como lengua considerada por 90% de las 
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revistas. Si bien la tendencia es normar la extensión de 
los artículos, ésta suele variar según género publicado y 
se mide en caracteres con espacios, palabras y páginas. 
En atención al cargo por procesamiento para AA, 55,8% 
no lo exige. Conclusión: las PE de estas revistas de AA en 
Scopus se traducen en ofrecer posibilidades de visibili-
dad a los autores y fortalecer la investigación de forma 
colaborativa.

Palabras clave: Acceso abierto; Políticas editori-
ales; Comunicación; Publicación científica

Editorial policies of Communications in Open Ac-
cess journals indexed in Scopus
Bexi Perdomo and Oscar Alberto Morales

Abstract

Authors need of information about the editorial poli-
cies (EP) of journals to choose the one that best meets 
their needs. Aim: To characterize the trends in the EP 
in the open access (OA) journals cataloged in the area 
of Social Sciences (CCSS) and in the sub-area Com-
munication in Scopus. Methods: This research was 
descriptive, cross-sectional, and supported by biblio-
metrics for analyzing 77 journals. Results: it was ob-
served the predominance of journals published every 
six months, and that English is the language consid-
ered by 90% of the journals for publishing. Although 
the trend is to standardize the length of the articles, 
there are variations by gender, and it is measured in 
characters with spaces, words, and pages. Regarding 
the processing charge for OA, 55.8% do not require 
it. Conclusions: It is concluded that the EP of these OA 
journals in Scopus translates into offering possibili-
ties of visibility to authors and reinforce collaborative 
research.

 Keywords: Open Access; Editorial policies; Com-
munication; Scientific publication
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0Introducción

La publicación de un artículo científico supone múltiples tareas, incluyen-
do la elección de la revista idónea considerando el género discursivo, la 

audiencia y el nivel de especialización. Esta elección puede hacerse incluso 
desde que se inicia la escritura del artículo. En un contexto con criterios de 
evaluación cada vez más rigurosos para los investigadores, para tomar esta de-
cisión es fundamental considerar algunos aspectos editoriales como la visibi-
lidad, la periodicidad, la indexación y el costo de publicación (Pérez, Herrera 
y Ramírez 2020). Para ello, la bibliometría ofrece evidencia científica estadís-
tica de la actividad científica desde diferentes perspectivas (Alcalá-Albert y 
Parra-González 2021), permitiendo la valoración de la producción científica 
de áreas de conocimiento, autores, instituciones, revistas, bases de datos, paí-
ses, regiones y continentes (González, Cardentey, y Izquierdo 2017; Madrid et 
al. 2017) En la disciplina de la comunicación, se han realizado algunos análisis 
bibliométricos de la producción científica (De-Filippo 2013; Arroyave-Cabre-
ra y González-Pardo 2022), pero no se han publicado estudios que orienten a 
los autores sobre las tendencias de las revistas en materia de políticas editoria-
les (PE), que les permitan tomar decisiones con base en la evidencia.

Las PE de las revistas científicas definen sus criterios editoriales y describen 
el proceso que siguen para la publicación, desde la recepción de los manuscri-
tos hasta su divulgación. Entre los aspectos considerados, están: los géneros 
discursivos que publica (tipos de artículos: artículo de investigación, revisio-
nes, ensayos, reseñas, entre otros), idiomas, periodicidad, normas para citación 
y referencias, y las políticas para el acceso abierto (AA). Estudios previos han 
evidenciado que algunas de estas PE afectan las métricas de las revistas, autores 
e instituciones, entre otras razones porque el idioma y la extensión están aso-
ciados a la cantidad de citaciones recibidas (Hasan y Breunig 2021; Henshall 
2018). Esto puede explicar el interés incipiente por el estudio de algunos de los 
aspectos incluidos en las PE, como la periodicidad, la autoría  y el idioma (Feli-
pe et al. 2020; Silva y Blattmann 2018), así como los tipos de publicaciones (Ti-
pu y Ryan 2022) y la migración al AA (Bojo-Canales y Melero 2021).

La publicación en AA es una manera de divulgar la información científica 
sin costo o restricciones para los lectores (Araiza Ramírez y Díaz 2019). Es-
ta política es producto de una serie de iniciativas y acuerdos internacionales 
orientados a la democratización del conocimiento científico. Sin embargo, 
un importante número de revistas se mantiene con acceso restringido o hí-
brido (con artículos en AA, bajo ciertas condiciones). En algunas revistas, 
es discrecional para los autores si el artículo se publica en AA, para lo cual 
deben pagar un monto por el procesamiento de sus manuscritos una vez que 
han sido evaluados por los pares y han sido aceptados para su publicación. 
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Los estudios bibliométricos están dirigidos predominantemente a la 
producción científica sobre áreas o temas particulares (Alcalá-Albert y Pa-
rra-González 2021; De-Filippo 2013; Arroyave-Cabrera y González-Pardo 
2022; Lopera-Pérez et al. 2021) y analizan la productividad de las revistas 
por países, regiones o temáticas (Estrada-Cuzcano y Alhuay-Quispe 2020)
No obstante, sus resultados también podrían servir para sistematizar las PE 
de las revistas a partir de los artículos que publican. Este aspecto no ha reci-
bido la atención necesaria de parte de los investigadores, pese a su pertinen-
cia. La revisión de la literatura sugiere la necesidad de realizar estudios que 
muestren las tendencias en PE actuales de las revistas de AA en diferentes 
áreas de conocimiento, incluyendo la de comunicación.

El área de comunicación, la cual figura en Scopus como una sub área de 
las Ciencias Sociales (CCSS), abriga un importante número de revistas cien-
tíficas en esta base de datos (427 en el listado disponible a inicios de marzo 
de 2022), de las cuales 93 se identificaron como de AA. No obstante, no se 
ha publicado un estudio que analice la información acerca de las PE para el 
envío, el procesamiento y la publicación de los artículos, que les permita a 
los autores conocer mejor lo que las revistas esperan de ellos y las opciones 
que ofrecen. En este sentido se planteó esta investigación, cuyo objetivo fue 
caracterizar las tendencias en PE en revistas de AA etiquetadas en la sub área 
de comunicaciones en Scopus. De esta forma, se espera ofrecer a los autores 
evidencia científica relevante y útil para la preparación de sus manuscritos y 
para la elección de revistas de acceso abierto. 

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, empleando herramientas de 
la bibliometría, similar al de Miguel, Tannuri y Cabrini (2016). Se analizaron 
las revistas de AA indexadas en Scopus, catalogadas en el área de CCSS y 
en la sub área de comunicación. Se consideraron las revistas cuyas métricas 
estuvieran disponibles en el momento de la recolección y análisis de la infor-
mación (marzo de 2022). Inicialmente, se identificaron 93 revistas. De éstas, 
se descartaron 16 que no presentaban información completa de sus métricas 
(por ejemplo, número de documentos publicados y citaciones), por lo que la 
muestra final fue de 77 revistas. 

Para el procesamiento de la información se creó una ficha de observación 
en Microsoft Excel a partir de la operacionalización de la variable PE (ver Ta-
bla 1). Ésta se delimitó en las dimensiones de interés para el estudio: perio-
dicidad, idiomas, géneros publicados, autores, extensión, normas de estilo y 
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0cargos por APC (Article Processing Charges, por sus siglas en inglés). La ope-
racionalización y la ficha fueron validados, sin observaciones, por tres investi-
gadores con experiencia en estudios bibliométricos. El análisis se llevó a cabo 
con la ayuda del software IBM SPSS (versión 26).

Variable Definición
 conceptual

Dimensión Definición
de la dimensión

Indicadores 

Política 
editorial

Acuerdos de la 
revista que marcan 
las  pautas a las que 
los autores se su-
jetan para que sus 
manuscritos sean 
procesados para su 
publicación. 

Periodicidad Frecuencia con que 
se publica la revista.

 • Anual
 • Semestral
 • Cuatrimestral
 • Trimestral
 • Bimestral
 • Mensual
 • Publicación continua
 • Otras 

Géneros 
discursivos 
publicados

Hace alusión a los 
tipos de artículos 
que se publican 
por ser de interés 
para la comunidad 
académica a la cual 
se dirige.

 • Artículo de investigación
 • Revisiones de literatura o 

estudios teóricos
 • Revisiones sistemáticas 

(y meta-análisis)
 • Estudios de caso
 • Reseñas 
 • Cartas al editor
 • Ensayos 
 • Otros (editoriales, entre-

vistas, por ejemplo)

Idiomas Lenguas en las
que se publican los 
manuscritos.

 • Inglés
 • Español
 • Portugués
 • Francés
 • Otros

Autores Normas editoriales 
relacionadas con 
la coautoría por 
artículo y frecuencia 
de publicación, por 
autor, en la revista.

 • Número máximo de 
autores por artículo.

 • Tiempo de espera 
para enviar una nueva 
propuesta 

Extensión Espacio que ocu-
pará el manuscrito. 
Puede medirse en 
caracteres, palabras 
o páginas.

 • Mínimo y máximo de 
caracteres, palabras o 
páginas del artículo
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Estilo de 
referencias

Normas o sistemas 
para presentar las 
citas y las referen-
cias.

 • APA

 • Harvard
 • Chicago
 • Vancouver
 • IEEE

 • Otros

Cobro de APC Monto que paga el 
autor para cubrir 
los cargos para 
publicación de su 
artículo en AA.

 • Monto de APC

Tabla 1. Operacionalización de la variable de estudio

Resultados 

Se analizaron 77 revistas científicas de comunicación. Éstas se ubican en los cin-
co continentes: Europa (n = 55), América (n = 16), Asia (n = 4), África (n = 1) 
y Oceanía (n = 1). Para el momento de la búsqueda, se habían publicado 7 336 
documentos con 11 862 citaciones entre 2017 y 2022. 

Periodicidad

Los resultados se aprecian en la Tabla 2, la cual muestra la frecuencia (fi) y 
el porcentaje para cada periodicidad observada. La mayoría de las revistas 
(51,9%) se publica dos veces al año. Pocas de ellas asumen la modalidad de 
publicación continua; es decir, publicar inmediatamente el artículo una vez 
aprobado por los pares, sin esperar a que se haya completado el total de artí-
culos contemplado para el número.

Periodicidad fi %

Anual 1 1,3

Cuatrimestral 5 6,5

Mensual 1 1,3

Publicación Continua 10 13,0

Semestral 40 51,9

Trimestral 20 26,0

Total 77 100

Tabla 2. Periodicidad de las revistas analizadas
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0Se analizó la periodicidad en función de los diferentes países donde se edi-
tan. Como se observa en la Tabla 3, predominan las revistas que se publi-
can semestralmente, las cuales en su mayoría provienen de España, seguidas 
de las que aparecen trimestralmente, las cuales no mostraron una tendencia 
marcada por país.

   
País     

Periodicidad
País       %Semestra Mensual Trimestral Cuatrimestral Anual Continua

Alemania 2 0 1 0 0 0 3 3.9

Austria 1 0 0 0 0 0 1 1.3

Brasil 2 0 2 1 0 1 6 7.8

Bulgaria 0 0 0 0 0 1 1 1.3

Canadá 1 0 1 0 0 0 2 2.6

Chile 0 0 0 1 0 0 1 1.3

China 0 0 1 0 0 0 1 1.3

Colombia 1 0 0 0 0 1 2 2.6

Corea del Sur 1 0 0 0 0 0 1 1.3

Croacia 3 0 0 0 0 0 3 3.9

EEUU 2 0 1 0 0 1 4 5.2

Eslovaquia 0 0 1 0 0 0 1 1.3

España 13 0 2 0 0 1 16 20.8

Finlandia 0 0 0 1 0 0 1 1.3

Hungría 0 0 1 0 0 0 1 1.3

Italia 1 0 1 0 0 0 2 2.6

Lituania 2 0 1 0 0 1 4 5.2

Malasia 2 0 0 0 0 0 2 2.6

Nueva Zelanda 1 0 0 0 0 0 1 1.3

Países Bajos 0 0 0 0 0 1 1 1.3

Perú 1 0 0 0 0 0 1 1.3

Polonia 1 0 2 0 0 1 4 5.2

Portugal 3 1 1 0 0 0 5 6.5

Reino Unido 2 0 2 1 0 1 6 7.8

Rep. Checa 0 0 1 0 0 0 1 1.3

Rusia 0 0 1 1 0 0 2 2.6

Serbia 0 0 0 0 1 0 1 1.3

Sudáfrica 0 0 0 0 0 1 1 1.3
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Suiza 1 0 1 0 0 0 2 2.6

Total 40 1 20 5 1 10 77 100

Tabla 3. Periodicidad de las revistas en los diferentes países

Géneros publicados

Se publica una amplia gama de géneros discursivos (Tabla 4). El artículo de 
investigación, tradicionalmente estructurado en el formato IMRD (Introduc-
ción, Métodos, Resultados, Discusión) o su variación IMRDC (Introducción, 
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones) está en casi el 100% de las re-
vistas, seguido de las reseñas de libros (45,5%). La categoría “otros” compren-
de entrevistas, editoriales (por invitación) y otras publicaciones no arbitradas.

Género fi %

Artículo de investigación 75 97,4

Cartas al editor 1 1,3

Ensayo 12 15,6

Estudios de caso 5 6,5

Reseña de libros (videos y obras) 35 45,5

Revisión de la literatura 18 23,4

Revisión sistemática 10 13

Otros 57 74

Tabla 4. Géneros discursivos que publica la revista

Idioma 

Casi el 50% de las revistas publica sólo en inglés (Tabla 5), pero si a éstas se 
suman las que publican en otros idiomas e inglés, la presencia de la lingua 
franca supera el 90%.

Idioma fi %

Español 4 5,2

Español y otro 5 6,5

Inglés 37 48,1

Inglés y otro 13 16,9

Plurilingüe 16 20,8

Portugués 1 1,3
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Portugués y otro 1 1,3

Total 77 100,0

Tabla 5. Idiomas en que publican las revistas analizadas

Aquéllas cuya lengua nacional no es el inglés (por ejemplo, portugués, espa-
ñol, francés) lo incluyen como una opción. Aun así, algunas exigen presentar 
la versión traducida al inglés una vez superada la revisión de pares y haber 
sido aceptado en la lengua original. Todas las revistas plurilingües incluyen 
este idioma como una opción.

Autores

Pocas revistas limitan la cantidad de autores (Tabla 6), pero todas exigen ex-
plicar cuál fue la participación de cada uno. 

Autores fi %

Hasta dos 1 1.3

Hasta tres 2 2.6

Hasta cuatro 2 2.6

No indica 71 92.2

Sin límite 1 1.3

Total 77 100

Tabla 6. Indicaciones para cantidad de autores por artículo

En cuanto al tiempo que deben esperar los autores que han publicado para 
volver a someter un manuscrito a evaluación en la misma revista, la mayoría 
(87%) no plantea esta limitante (ver Tabla 7). De las pocas que tienen esta 
política, la mayoría no excede el año de espera entre la publicación de un ar-
tículo y la presentación de un nuevo manuscrito. 

Espera para publicar fi %

Un año 6 7.8

Entre uno y dos años 4 5.2

No indica 67 87

Total 77 100

                   Tabla 7. Tiempo de espera para someter nuevos manuscritos en la misma revista
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Extensión

Las revistas suelen indicar de forma explícita la extensión, discriminada se-
gún el género discursivo publicado (artículo de investigación, revisiones de 
literatura, ensayos, otros). De las 77 analizadas, 68 (88,3 %) presentan una 
política asociada a la extensión de las propuestas que presenten los autores 
(en caracteres, palabras o páginas); sólo nueve (11,7 %) no prescriben la ex-
tensión.

Más del 97% de las revistas publican artículos de investigación, el géne-
ro al que se le permite la mayor extensión. En consecuencia, se tomó éste 
como referencia para presentar los rangos de extensión. Cuando se norma 
en función de caracteres, todas lo hacen contando “caracteres con espacios” 
(25 000 a 60 000). Por otra parte, en cuanto a palabras, el rango va desde las 
4 000 hasta las 12 000 (siendo 8 000 el límite máximo más frecuente). Final-
mente, algunas norman la extensión en función de las páginas (10-32) con di-
ferentes indicaciones tipográficas (interlineado, tipo y tamaño de fuente, por 
ejemplo). Estos rangos comprenden desde el título hasta los anexos. Algunas 
de estas revistas presentan sus propias plantillas (templates, en inglés) para la 
organización y presentación de la información (por ejemplo, la revista Media 
and Communication).

Estilo para referencias

Esta dimensión hace referencia a las normas para la presentación de las citas 
en el texto y las referencias al final del manuscrito. Se observó variedad en las 
normas exigidas (Tabla 8), aunque predominan las normas de la American 
Psychological Association (APA). La categoría “otro” incluye aquellas revis-
tas que hacen adaptaciones de alguna norma o sistema de referencias para 
crear su propio estilo y las que asumen otros sistemas de referencias como 
ISO 690 o GOST, por ejemplo.

Nor. - Ref. fi %

ABNT 3 3,9

APA 35 45,5

Chicago 5 6,5

Harvard 8 10,4

IEEE 1 1,3

MLA 1 1,3
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Vancouver 1 1,3

Otros 22 28,6

Libre 1 1,3

Total 77 100

                                         Tabla 8. Normas para referencias exigidas por las revistas

 Cargos por procesamiento de los manuscritos (APC)

La mayoría de estas revistas (55,8 %), señalan que no cobran APC (ver Tabla 9), 
mientras que otras sólo hacen referencia a sus patrocinadores o a la iniciativa 
de acceso abierto de Budapest (Budapest Open Access Iniciative), sin especificar 
si el acceso abierto será asumido por los autores. Algunas revistas que no co-
bran APC dan el crédito del AA a sus patrocinadores (generalmente universida-
des y entes gubernamentales asociados a la producción de ciencia y tecnología). 

APC fi %

Sí 16 22.1

No 43 55.8

No indica 17 22.1

Total 77 100

                                                    Tabla 9. Cobro de APC para el acceso abierto

Discusión 

La investigación perseguía caracterizar las tendencias en PE en revistas de 
AA etiquetadas en la sub área de comunicación en Scopus, particularmente 
las relacionadas con: periodicidad, géneros discursivos publicados, idiomas, 
autoría, extensión, estilo para referencias y cobro de APC. Esas tendencias y 
algunas necesidades de investigación se discuten a continuación.

Aun cuando publiquen sólo en formato digital, las revistas prefieren la 
periodicidad semestral y trimestral. Sería interesante investigar si éstas han 
mantenido esa periodicidad y cantidad de artículos publicados en cada nú-
mero o si las han incrementado con el tiempo. De igual forma, sería oportuno 
conocer las razones para mantenerse en periodicidad semestral, pues algunas 
revistas prestigiosas evitan expandir la cantidad de números y volúmenes por 
miedo a perder calidad o ser confundidas con revistas depredadoras que lue-
go de incrementarse exponencialmente en unos pocos años han sido exclui-
das de las bases de datos por temas de ética y calidad (Zhang 2021). Ahora 
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bien, como señala Zhang (2021), si el crecimiento es consistente y no dramáti-
co, puede haber un efecto positivo en el factor de impacto. 

En cuanto a la publicación continua, ésta ha resuelto un problema para 
autores y lectores, ya que una vez aceptado el artículo por los pares revisores 
está disponible en corto tiempo en formato preprint o en el formato ordinario 
permanente (Cruz 2008). Sin embargo, aún son pocas las revistas que ofre-
cen esta modalidad de publicación en AA en la sub área de comunicación. En 
estos casos, el autor debe “esperar desde que escribe el artículo hasta que se 
publica, lo cual hace que se vea afectado en sus procesos de evaluación, pro-
mociones, reconocimientos y compensaciones, a la vez que el artículo pierde 
vigencia” (Araiza, Ramírez y Díaz 2019, 203). Por ello, las revistas de publica-
ción continua son de mayor conveniencia para quienes deben presentar evi-
dencias de publicación a sus universidades o financiadores y quienes deben 
entregar un artículo publicado como parte de sus requisitos en estudios doc-
torales (Cruz 2008), y se perfila como una necesidad en las CCSS.

Conocer los géneros discursivos que se publican en una comunidad aca-
démica es importante, ya que existe evidencia acerca de la necesidad de su 
conocimiento y dominio para una exitosa incorporación en éstas (Perdomo 
2021). Se observó la tendencia a publicar en diferentes géneros, con predo-
minio del artículo de investigación. Este resultado es cónsono con quienes lo 
han reportado como el género fundamental para la difusión del conocimien-
to científico (Sánchez 2018; Meza 2018), el más prestigioso en el ámbito cien-
tífico internacional (Swales 1990; Knorr-Cetina 1981) y el medio clave para 
legitimar el conocimiento y las disciplinas (Berkenkotter y Huckin 1995), 
mediante la comunicación de los hallazgos de sus investigaciones; entre otra 
razones, por “la inmediatez, la accesibilidad y la actualidad que conlleva en 
términos de resultados, estados de la cuestión, discusión y posibilidad de 
contacto con sus autores” (Sánchez 2018, 18). Debido a su importancia, este 
género discursivo ha sido estudiado en diferentes disciplinas, incluida la co-
municación (Perdomo 2021).

Las reseñas de libros son frecuentes, aun cuando son en su mayoría por 
invitación y no arbitradas. De hecho, al parecer éstas han dado origen a nue-
vos géneros, pues se observa que se publican reseñas de películas, lo cual es 
bastante razonable considerando que, en el ámbito de las comunicaciones, 
este tipo de obras es de interés para la comunidad disciplinar. 

Finalmente, las revisiones de literatura y los estudios teóricos se presentan 
como un género aparte, dejando el artículo original como formato para la pre-
sentación de revisiones sistemáticas. No obstante, por no ser materia directa 
de la investigación, no se profundizó en este hallazgo. Sería oportuno estudiar 
en detalle los géneros producidos en la comunidad de las comunicaciones y 
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0sus tipos de investigación, ya que hay poca evidencia científica al respecto 
(Perdomo 2021). 

En atención al idioma, los resultados parecen indicar, como se ha señala-
do en estudios previos, que se impulsa a los autores a orientar sus esfuerzos 
para publicar en inglés (Araiza, Ramírez y Díaz 2019) pues este idioma se 
observó en las PE de más de 90% de las revistas. Esta masificación de la pu-
blicación en inglés en las revistas de comunicación es consistente con los ha-
llazgos de Silva y Blattmann (2018), quienes hallaron que 88% de las revistas 
brasileras de Economía publicaban en inglés, además de portugués y otros 
idiomas. También se alinean con un estudio previo en el que se encontró que 
en revistas de AA la mayoría publicaba artículos en inglés, incluso en revistas 
de países que no eran de habla inglesa (Fukuzawa 2017) y otro que reportó 
que las PE en materia de idioma en 239 revistas de Economía indizadas en la 
Web of Science (WoS) planteaban el inglés como lengua para la publicación 
(Henshall 2018). 

Podría haber diferentes motivaciones para esta PE. En primer lugar, la 
visibilidad que ofrece al autor publicar en el idioma considerado la lingua 
franca de la ciencia para cubrir la necesidad de agilizar la difusión del cono-
cimiento científico (Henshall 2018). Por otra parte, hay evidencia de que los 
artículos publicados en inglés presentan mayor número de citaciones (Fuku-
zawa 2017). Se sugieren estudios que verifiquen si, ante esta PE, los autores 
efectivamente están publicando más en inglés que en otros idiomas en las re-
vistas que así lo permiten. De igual forma, sería oportuno conocer las PE en 
cuanto a la variante de inglés que los editores exigen en estas revistas, como 
lo hizo Henshall (2018) para otras disciplinas. 

La mayoría de las revistas no limita la cantidad de autores ni el tiempo para 
volver a publicar. En consecuencia, es posible suponer que los editores recono-
cen la importancia para los autores del trabajo en equipo y del tiempo para pu-
blicar. Todas las revistas presentan políticas en cuanto a la declaración de au-
toría, las cuales se concretan en el envío o con formatos diseñados para tal fin. 
Se sugiere abordar este tema desde distintos enfoques, ya que en la literatura se 
observa preocupación por situaciones irregulares por conductas anti éticas y 
errores conceptuales entre la colaboración científica y la autoría propiamente 
dicha (Hilário, Cabrini y Chaves 2018). Además, se recomienda analizar polí-
ticas para disminuir prácticas que permitan cuestionar la autoría, como lo han 
expuesto Supak-Smolcic y Simundic (2015) y estudiar si existe un programa de 
cumplimiento que lo garantice. 

La extensión de los artículos varía entre los diferentes géneros, siendo el 
artículo de investigación al que se le permite la mayor extensión. El hecho 
de que en algunas revistas ésta tiene un rango muy amplio (por ejemplo, 
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algunas que aceptan artículos de hasta 12 000 palabras) puede ser un indi-
cador de que los editores reconocen la evidencia que señala que la extensión 
de los artículos afecta la citación de los mismos en las CCSS (Henshall 2018; 
Lyu y Wolfram 2018). Aun cuando  en algunos casos esta preferencia es in-
cluso inconsciente, como lo observaron Hasan y Breunig (2021); sería opor-
tuno investigar al respecto. 

Las normas de la APA son las más frecuentes para citas y referencias, aun-
que en las PE se observaron diferencias para citas dentro del texto y referen-
cias. Algunas revistas plantean el uso de la misma norma para ambas. Por 
ejemplo, la revista Comunicar, que exige APA o la Revista Historia y Comuni-
cación Social que se ciñe a las normas Harvard. Otras, por su parte, presen-
tan normas particulares híbridas para las citas según algún sistema autor-fe-
cha y una norma diferente para las referencias (por ejemplo, la revista BiD). 
Por otra parte, algunas revistas permiten libre elección del sistema de refe-
rencias siempre y cuando su uso sea consistente, para lo cual recomiendan 
gestores automáticos de referencias. Un ejemplo de esta política se aprecia en 
la revista Publications. Serían útiles nuevas investigaciones que profundicen 
en las razones por las que algunos editores mezclan normas y estilos para 
la presentación de citas y referencias, lo cual puede resultar incómodo para 
los autores. Estos hallazgos alertan a los investigadores en comunicación a 
familiarizarse con otros sistemas de referencia además de APA y trabajar con 
gestores como Mendeley, Zotero y similares.

Finalmente, en atención al APC, en las revistas sujetas totalmente a AA, la 
tendencia es a no exigirlo, ya que la mayoría de éstas cuentan con patrocina-
dores. Es importante que los autores interesados en publicar en AA y que no 
cuenten con apoyo financiero para cubrir el APC, seleccionen aquellas que 
son totalmente AA y no las híbridas o con APC opcional, las cuales en algu-
nos casos tienen cuotas tan altas que superan el pago por suscripción (Arai-
za, Ramírez y Díaz 2019).

Conclusiones y consideraciones finales

Este estudio ha sido una primera aproximación a la descripción de las polí-
ticas editoriales de revistas de AA indexadas en Scopus. En consecuencia, se 
requieren más investigaciones que den cuenta a los autores acerca de las op-
ciones con que cuentan para publicar sus estudios en estas revistas. A partir 
del análisis realizado, se observó, en líneas generales, que las revistas de AA 
indexadas en Scopus en la sub área de comunicación tienden a ofrecer am-
plias posibilidades de visibilidad a los autores y a fortalecer la investigación 
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0de forma colaborativa. De igual forma, se aprecia que la extensión se mantie-
ne alineada con lo que otros autores han observado para las CCSS. Conocer 
esta información será de utilidad para los autores que desean publicar sus ar-
tículos en AA, ya que permite que se haga la elección en función de las nece-
sidades y limitaciones de los autores (por ejemplo, idioma, urgencia de publi-
car y falta de presupuesto para APC). Los autores cuentan con un importante 
número de revistas de AA que se ajustan a diferentes necesidades, incluida la 
exoneración del pago por APC, lo cual es una excelente opción para aquellos 
investigadores que realizan sus estudios sin contar con el financiamiento de 
su institución de afiliación o entes externos a ésta. 

Conflictos de interés: Los autores declaran que no existen conflictos de 
interés asociados a la presente investigación.
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Resumen

El artículo tiene como objetivo identificar y analizar 
la producción de libros académicos en Colombia en-
tre 2013 y 2019. Para hacerlo, toma como fuente la 
base de datos de ISBN gestionada por la Cámara Co-
lombiana del Libro y selecciona dentro del universo 
editorial general, a través de materias, la producción 
propiamente académica. Así, con la información exi-
gida por la organización gremial del libro en el país 
y suministrada por los mismos editores, se presentan 
criterios que permiten caracterizar la producción de 
libros académicos en Colombia dentro del periodo. 
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Es la primera caracterización de este tipo que se hace 
en el país. Resulta llamativo que, según la metodolo-
gía utilizada, el grupo de libros académicos constituya 
el 67% de la producción total de libros registrada. Las 
materias en las que más se publican libros académicos 
son Sociología con el 15%, Economía con el 12% y 
Derecho con el 10%. Con respecto al origen de las 
publicaciones, se debe reconocer el papel fundamen-
tal que juegan las editoriales universitarias. El grupo 
de libros académicos es además analizado por si se 
trata o no de traducciones. Este aporte es el piloto pa-
ra consolidar los criterios para hacer posibles estudios 
comparados de la producción de libros académicos en 
países de habla española y portuguesa.

Palabras clave: Libros académicos; Editoriales aca-
démicas; Comunicación pública de la ciencia

Production of academic books in Colombia between 
2013 and 2019: a step forward in comparative studies
Esteban Giraldo-González, Elea Giménez-Toledo and 
Juan Felipe Córdoba-Restrepo

Abstract

This paper aims to identify and analyze academic 
books production in Colombia between 2013 and 
2019. For doing this takes as resource the ISBN data-
base managed by the Colombian Book Chamber and 
selects the academic production properly within the 
general publishing universe and through the subjects. 
Thus, based on the information required by the book 
trade organization in Colombia and supplied by the 
publishers themselves, the proposed criteria will allow 
characterizing the production of books in the coun-
try. It is the first characterization of this type done in 
Colombia. It is remarkable that according to the used 
methodology, the group of academic books makes up 
67% of the total recorded book production. The sub-
jects in which more academic books are published are 
Sociology (15%), Economics (12%), and Law (10%). 
Regarding the origin of the publications, it should be 
recognized that university publishers play a funda-
mental role. The group of academic books is also ana-
lyzed to determine whether these are translations or 
not. This contribution is the pilot study to consolidate 
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3criteria for carrying out comparative studies about the 
production of academic books in Spanish and Portu-
guese-speaking countries.

Keywords: Academic books; Academic publish-
ers; Disseminating science

Introducción

Identificar la producción de libros académicos en Colombia entre 2013 y 
2019 a partir de la información contenida en las bases de datos de ISBN 

gestionada por la Cámara Colombiana del Libro constituye un insumo para 
entender lo que el país publica bajo esta amplia categoría. Es uno de los pri-
meros pasos para adquirir un conocimiento detallado del panorama editorial 
académico en el país, condición imprescindible para justipreciar el valor de 
la edición académica en el universo general de la edición y construir análisis 
que permitan una interlocución informada y argumentada sobre las políti-
cas de medición y evaluación que, dentro del sistema de ciencia y tecnología 
nacional, pesan sobre los libros. Este esfuerzo, además, es un de piloto para, 
con la información del ISBN de otros países, construir modelos de análisis y 
presentación de la información que hagan posibles análisis comparados en-
tre países, regiones y temáticas. En ese sentido, hace parte la consolidación 
de una cartografía de la edición iberoamericana, proyecto que está en curso 
(García-Valencia 2021; Giraldo-González et al. 2021) y del cual este artículo 
es uno de sus primeros productos.  

Para lograr la identificación fue necesario implementar una metodología 
de análisis de datos, a partir de las materias académicas con las que los agen-
tes editoriales registran los libros al momento de solicitar el ISBN. Se entien-
de como agente editorial la persona natural o jurídica que ocasional o perió-
dicamente edita uno o más títulos (Cerlalc 2008). Concretamente, se utilizan 
los metadatos de materia, seleccionando aquellas materias que se inscriben 
dentro de lo académico/científico y excluyendo el resto. 

Para hacerlo establece la producción editorial general del país, año a año, 
desde 2013 hasta 2019, según agentes editoriales. Después, compara la pro-
ducción de libros propiamente académicos con la producción total, discrimi-
nándolas por año y por tipo de agente editor. Pasa a presentar los resultados 
analizándolos desde el punto de vista de las materias en las que se publicaron 
libros académicos en el país en el periodo elegido. Posteriormente, indica el 
número de libros que son traducciones dentro de la producción académica.
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Estos resultados son un desarrollo de los estudios adelantados por el 
Grupo de investigación sobre Libro Académico (ILIA) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de España, referente a la valoración de la pro-
ducción académica, esta vez en el contexto colombiano. Tiene, pues, ante-
cedentes metodológicos en trabajos como “La edición académica española 
a partir de sus metadatos” (Giménez-Toledo y Mañana-Rodríguez 2016) y el 
informe La edición universitaria española. Análisis de la producción editorial 
de libros (Giménez Toledo 2019), entre otros. Además se suma, desde una 
perspectiva más general, a los estudios particulares sobre el prestigio de las 
editoriales universitarias, particularmente “Calidad y prestigio de la edición 
académica. El caso colombiano” (Giménez Toledo et al. 2021) y el estudio 
análogo para Brasil. Atendiendo al estado de la cuestión de los estudios edi-
toriales en Colombia —un campo que si bien es incipiente se encuentra en 
desarrollo—, entra en franca conversación, concentrándose en el campo de 
la producción de libros académicos, con los trabajos “El libro en Colombia: 
Entre la sostenida concentración y la lenta marcha hacia la independencia 
(2000-2019)” (Marín-Colorado 2020), “Edición en Colombia (1970-1990). 
Del boom de la industria gráfica a la diversificación de la industria editorial” 
(Marín-Colorado 2018), y los estudios seminales El libro en Colombia. Situa-
ción y perspectivas (Arango 1991) y Caracterización del sector editorial en Co-
lombia. Una aproximación al mundo editorial en el país 2013 (Lado B 2016).

El artículo es un análisis descriptivo que no se contenta con presentar es-
cuetamente los resultados, sino que propone algunas hipótesis en torno a los 
motivos que explican el panorama que se presenta y arriesga posibles líneas 
de investigación que surgen de los resultados obtenidos. Pretende ser, pues, 
el punto de partida para futuras investigaciones, tanto a nivel colombiano 
como internacional. 

Metodología

Se tuvo como fuente la base de datos de registros ISBN que administra la 
Cámara Colombiana del Libro. La elección de acudir al ISBN obedece a que 
es la base de datos más amplia y universalmente reconocida por los editores 
para registrar su producción. Se debe aclarar, no obstante, que un registro no 
corresponde necesariamente a un título en la medida que se solicitan y se ex-
piden ISBN dependiendo del formato del libro: físico, digital o de impresión 
bajo demanda. Esto significa que un solo título puede tener hasta tres ISBN, 
uno por cada uno de sus formatos. El tratamiento de los datos fue llevado a 
cabo en el Cerlalc, que es una de las instituciones vinculada a la investigación 
de la que surge este trabajo.  
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3Dentro del universo general de ISBN, para consolidar el grupo de libros 
académicos se llevó a cabo el siguiente proceso: se excluyeron los libros re-
gistrados por Autores/Editores, ya que no son editores institucionalmente 
respaldados, por lo tanto, son editores accidentales y se trata de autopubli-
cación. Una vez realizada esa selección, se excluyeron, a partir de la clasifica-
ción temática Dewey —que es la que sistemática e históricamente ha utiliza-
do la Cámara Colombiana del Libro y, por lo tanto, los editores en el país—, 
las siguientes materias consideradas como no académicas: 010–Bibliogra-
fías, 030-Enciclopedias y libros de hechos, 050-Revistas, diarios y publica-
ciones seriadas, 060-Asociaciones, organizaciones y museos, 070-Medios 
de comunicación, periodismo y publicación, 080-Colecciones generales, 
090-Manuscritos y libros raros, 130-Fenómenos paranormales, 220-La Bi-
blia, 240-Moral cristiana y teología piadosa, 250-Órdenes cristianas e Iglesia 
local, 260-Organización cristiana, trabajo social y adoración, 290-Otras re-
ligiones, 700-Las artes, bellas artes y artes decorativas, 730-Artes plásticas, 
Escultura, 740-Dibujo y artes decorativas, 750-Pintura y pinturas, 760-Artes 
gráficas, arte de grabar y grabados, 770-Fotografía y fotografías, 790-Artes 
recreativas y de la actuación, 800-Literatura y retórica, 810-Literatura ameri-
cana en inglés, 820-Literatura inglesa e inglesa antigua, 830-Literatura de las 
lenguas germánicas, 840-Literatura de las lenguas romances, 850-Literatu-
ras italiana, rumana y retorromana, 860-Literaturas española y portuguesa, 
870-Literaturas latinas e italianas, 880-Literaturas griegas clásicas y moder-
nas, 890-Literaturas de otras lenguas, 910-Geografía y viajes, 920-Biografía. 

Las materias sí incluidas están consignadas en el Anexo 1. Allí, además, 
para poder tener un grupo de materias operativo para la presentación de re-
sultados, una vez que se llevaron a cabo estas exclusiones, se indica cómo los 
registros obtenidos fueron reclasificados temáticamente de acuerdo con las 
materias utilizadas por el estudio de ILIA para el sector académico español 
(Giménez Toledo 2019, 12), esto para satisfacer la necesidad de una agrupa-
ción temática sintética que permita, en el futuro, comparaciones entre países 
(ver Anexo 1). 

Una vez extraídos los metadatos de materia incorporados por los edito-
res para cada libro publicado, siguiendo la clasificación Dewey, se procedió a 
agruparlos por grandes materias, atendiendo al cuadro de clasificación mos-
trado. Así agrupados, se procedió a describir los resultados obtenidos a par-
tir de la información que requiere el ISBN.
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Resultados

Producción editorial general

Un primer hallazgo que llama la atención es la tendencia positiva del creci-
miento de las solicitudes de ISBN para libros académicos en el país en todo 
el periodo. Sin embargo, es necesario señalar que éste no es constante año 
a año. En los siete años del estudio hubo un crecimiento de más del 24%. Si 
se compara el año de mayor producción, 2018, con el de menor producción, 
2013, el crecimiento alcanza el 30,4%. Estos resultados se presentan de ma-
nera discriminada en la Tabla 1.  

También es destacable el crecimiento interanual entre 2017 y 2018, que só-
lo en ese año fue del 13%. Este incremento y el posterior descenso del año si-
guiente obedecen a un comportamiento atípico de la producción de entidades 
privadas no editoriales ese año, concretamente, de la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas, a la que le fueron expedidos 1 000 registros. Esta particu-
laridad, en todo caso, no modifica el hecho relevante: a lo largo del tiempo la 
producción editorial en Colombia mantiene un crecimiento sostenido.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Editorial
comercial

7.469 6.646 7.103 7.407 7.014 6.647 7.135 49.421

Editorial
universitaria

2.795 2.973 3.628 3.535 4.691 5.805 4.663 28.090

Entidad privada
no editorial

2.561 2.817 2.852 2.740 2.763 4.046 3.535 21.314

Entidad pública 943 1.313 1.576 1.639 1.379 1.410 1.540 9.800

Autores/editores 1.966 1.865 2.174 2.079 2.411 2.670 2.766 15.931

Otros 312 286 288 436 227 289 283 2.121

Total 16.046 15.900 17.621 17.836 18.485 20.867 19.922 126.677

Tabla 1. ISBN expedidos por tipo de agente editorial 
Fuente: Elaboración propia

La distribución por tipo de agente editorial, según los criterios utilizados por 
el Cerlalc, también muestra constantes significativas. 

El Cerlalc clasifica a los agentes que solicitan ISBN en las siguientes cate-
gorías, las cuales se establecen a partir de criterios como su naturaleza jurídi-
ca y su actividad principal:

Editoriales comerciales: empresas cuya actividad principal es la edi-
ción de libros en cualquier formato y sustrato disponible. 
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3Editoriales universitarias: instituciones de educación superior que 
editan libros. Dicha actividad puede ser llevada a cabo por una facul-
tad, departamento o dependencia especializada. 
Entidad privada no editorial: cualquier tipo de empresa o entidad de 
carácter privado que no tiene como actividad principal la edición de 
libros, pero que ocasionalmente lo hace. 
Entidades públicas: cualquier institución pública que no tiene como ac-
tividad principal la edición de libros, pero que ocasionalmente lo hacen. 
Autores-editores: autores que publican sus propias obras.
Otros agentes editores: impresores, distribuidores, editoriales de pu-
blicaciones periódicas y demás agentes no identificados (Cerlalc 
2020, 19). 

Así, en Colombia, para el periodo estudiado, son las editoriales comerciales 
las que de manera consistente lideran la expedición de ISBN. En promedio, 
en el periodo observado, constituyen el 39% de la producción total de libros 
en el país. Están seguidas por el grupo de editoriales universitarias con un 
22% de la cantidad total y por las entidades privadas no editoriales, con un 
17%. Si se suman ambos grupos, resulta que tienen un porcentaje igual al de 
las editoriales comerciales, lo que da a entender que la labor de publicación 
en el país no está mayoritariamente orientada por el afán de lucro. También 
llama la atención que el grupo de autores/editores, esto es, editores acciden-
tales, tengan una participación promedio del 13%, con un crecimiento soste-
nido, lo que indica que la práctica de la autoedición es cada vez más común. 
Las entidades públicas y otro tipo de agentes editores completan el panora-
ma con un 8% y 2% en promedio respectivamente. La Figura 1 expresa dis-
criminadamente estos hallazgos.   

 

Figura 1. ISBN expedidos por tipo de agente editorial 
Fuente: Elaboración propia
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Como se indicó en la metodología, si se sustraen los autores/editores, en tan-
to que por definición no son empresas o instituciones dedicadas constante-
mente a la edición y publicación de libros, la tendencia al crecimiento en las 
solicitudes de ISBN a lo largo de los siete años del estudio se mantiene. Y 
resulta que, ya atendiendo al mundo de las editoriales formales, como queda 
detalladamente descrito en la Tabla 2, la proporción promedio en todo el pe-
riodo de la participación de las editoriales comerciales sube a un 45% frente 
a un 25% de las editoriales universitarias y un 19% de las entidades priva-
das no editoriales, mientras que las entidades públicas y otro tipo de editores 
componen el 11% restante.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Editorial
comercial

7.469 6.646 7.103 7.407 7.014 6.647 7.135 49.421

Editorial
universitaria

2.795 2.973 3.628 3.535 4.691 5.805 4.663 28.090

Entidad privada
no editorial

2.561 2.817 2.852 2.740 2.763 4.046 3.535 21.314

Entidad pública 943 1.313 1.576 1.639 1.379 1.410 1.540 9.800

Otros 312 286 288 436 227 289 283 2.121

Total 14.080 14.035 15.447 15.757 16.074 18.197 17.156 110.746

Tabla 2. ISBN expedidos a solicitud de editoriales por tipo de agente editorial excluyendo autores/editores 
Fuente: Elaboración propia

En este punto cabe destacar que si bien las editoriales comerciales siguen 
siendo el grupo que más ISBN solicita, a lo largo del tiempo han perdido su 
participación en detrimento de las editoriales universitarias, las entidades 
privadas no editoriales y las entidades públicas. De representar el 53% de 
toda la producción formal en el país en 2013, pasaron a representar el 42% 
en 2019. En consecuencia, el grupo de las editoriales universitarias pasó del 
20 al 27% de participación entre 2013 y 2019, el de las entidades privadas no 
editoriales del 18 al 21%, y las entidades públicas del 7 al 9%. En este punto 
quizás valga la pena señalar que éste es un rasgo característico de Colom-
bia en comparación con el conjunto de América Latina y con varios de los 
países del subcontinente considerados individualmente. Si se toma a Amé-
rica Latina en conjunto, excluyendo a los autores-editores, la participación 
de las solicitudes de ISBN de las editoriales comerciales en el periodo ronda 
el 60% año a año, y en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, éste es igual, cuando no superior, a di-
cho 60% (Liber 2021).  
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3Esto muestra un debilitamiento progresivo de las editoriales comerciales 
en Colombia en lo que respecta a su participación en el conjunto de los ISBN 
expedidos para libros relacionados con materias académicas. El incremento 
sostenido de la producción de las editoriales universitarias y, por lo tanto, su 
ganancia en la proporción dentro del universo de los ISBN relacionados con 
materias académicas, coincide con la presión para publicar que el sistema de 
ciencia y tecnología nacional les impone a los académicos de las universida-
des a través de las convocatorias para la clasificación de los grupos de investi-
gación (Colciencias 2013; 2018). 

Figura 2. ISBN expedidos a solicitud de editoriales por tipo de agente editorial 
Fuente: Elaboración propia

Un aspecto que es oportuno resaltar es el incremento en los grupos distintos 
al de la edición comercial. Por ejemplo, y de acuerdo con los datos expresa-
dos en la Figura 2, si se compara el año de menor producción, 2013, con el de 
mayor producción, 2018, dentro de los mismos grupos, resulta significativo 
que las editoriales universitarias tuvieran un incremento de 108%, el de las 
entidades privadas no editoriales uno de 58%, y el de las entidades públicas 
uno de 50%. Esto muestra el creciente dinamismo de los agentes editoriales 
cuyo motor no es el afán de lucro y, en la misma dirección, que la oferta de 
libros académicos no pasa, necesariamente, por las exigencias del mercado.   

Así, desde la perspectiva de la cantidad de ISBN solicitados, es válido pre-
guntarse por una posible y próxima recomposición del peso de los agentes edi-
toriales en el universo de lo que se publica en el país, y en la que los editores 
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comerciales cederán su primacía en el terreno propiamente académico. Con 
las bases que funda esta metodología, en la agregación de datos por años, po-
dría corroborarse esta tendencia y, a partir de su análisis desprender reflexio-
nes que aborden políticas de preservación de la producción académica que en 
principio no se sustentan en el afán de lucro y, por lo tanto, podrían requerir de 
apoyos institucionales y estatales, o maneras no comerciales de financiación.    

Producción de libros académicos

Con el objetivo de realizar un análisis más detallado del sector de la edición 
académica, se tomó el conjunto de registros clasificados en materias académi-
cas, conforme al cuadro ya presentado. Al aplicar la metodología, esto es: al 
excluir dentro del universo total de los ISBN solicitados en el periodo anali-
zado la producción de autores/editores y a partir de ahí determinar los ISBN 
asociados a materias académicas, se encuentran los siguientes resultados. 

ISBN relacionados con materias académicas dentro de la producción de editoriales

La tendencia al crecimiento de la producción se mantiene a lo largo del tiem-
po, aun cuando entre los años 2018 y 2019 haya un decrecimiento cercano 
al 5%. Entre 2013 y 2019 se pasa de 9.174 a 11.512 números ISBN expedidos 
para libros de materias académicas, lo que significa un crecimiento en el pe-
riodo del 25%. En todo el periodo, fueron expedidos 73.772 ISBN de libros 
académicos. Los registros expresados año a año según el tipo de editorial se 
presentan en la Tabla 3.   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Editorial
 comercial

3.947 3.007 3.429 3.809 3.660 3.212 3.279 24.343

Editorial 
universitaria

2.475 2.636 3.192 3.112 4.152 5.086 4.077 24.730

Entidad privada
no editorial

1.827 2.117 2.163 2.143 2.067 2.503 2.797 15.617

Entidad pública 748 988 1.174 1.325 1.115 1.108 1.219 7.677

Otros 177 215 217 333 140 183 140 1.405

Total 9.174 8.963 10.175 10.722 11.134 12.092 11.512 73.772

Tabla 3. ISBN relacionados con materias académicas dentro de la producción de editoriales 
Fuente: Elaboración propia
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3Se marca, además, un cambio evidente entre el universo general y el univer-
so constituido propiamente por ISBN relacionados con materias académicas. 
En los últimos tres años del periodo analizado, las editoriales universitarias 
son los agentes editores que más obtienen ISBN relacionados con materias 
académicas, en detrimento de las editoriales comerciales. Así, para el total 
del periodo, son las universitarias el grupo que más libros académicos pro-
dujo con el 33% total de los ISBN. El sector comercial retrocedió del 43% en 
2013 al 28% en 2019. Llama también la atención el incremento sostenido de 
las entidades privadas no editoriales y las entidades públicas, con 21 y 10% 
de la producción total, respectivamente, datos expresados en la Figura 3, y 
que muestran el peso de la edición institucional en lo académico, con todos 
los significados que esto arrastra, concretamente el que por su origen no es 
necesariamente una producción académicamente validada —en términos de 
evaluación de pares, por ejemplo—. 

Figura 3. ISBN relacionados con materias académicas dentro de la producción de editoriales 
Fuente: Elaboración propia

Las razones de este cambio pueden estar relacionadas con el proceso de pro-
fesionalización y consolidación de las editoriales universitarias en los últimos 
años, aupadas —como ya se ha señalado— por los requisitos del sistema de 
medición de ciencia y tecnología del país, que exigen a los investigadores va-
lidar su producción, entre otras maneras, a través de la producción de libros. 
Este hecho, positivo, debe suscitar, no obstante, una reflexión de fondo: se 
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debe estudiar si ese crecimiento de la producción universitaria ha sido natu-
ral, orgánico, muestra de un verdadero proceso de maduración de las edito-
riales y los lectores académicos o si ha respondido, más bien, a una dinámica 
artificial en la que se han creado infraestructuras editoriales y publicado li-
bros en cantidades cada vez mayores para cumplir con los requisitos de las 
autoridades que evalúan el desempeño de las universidades y los investiga-
dores a ellas adscritos. Esto es: habría que preguntarse si la producción de 
libros académicos ha crecido de manera significativa a espaldas de la cali-
dad de lo que se publica y la cantidad de lectores de los textos en sí mismos, 
con el objetivo no de divulgar la ciencia sino para que, fundamentalmente, 
las universidades puedan clasificar sus grupos de investigación y, a través de 
ellos, alcanzar los registros de sus programas, certificaciones de calidad, ac-
ceso a los escasos recursos de investigación y mejoría en los ránquines que las 
clasifican. Este estudio puede convertirse, en el futuro, en un insumo para 
responder estas preguntas.    

Esto refuerza, además, la intuición según la cual la producción de libros 
académicos en Colombia no está motivada por el afán de lucro, por las nece-
sidades manifiestas de un mercado en crecimiento de lectores de contenidos 
académicos. Más allá de la constatación objetiva de este hecho, vale la pena 
que otras investigaciones se pregunten las razones que explican semejante 
condición y las implicaciones institucionales, intelectuales, políticas y econó-
micas de ese panorama. Nuevamente, este estudio y su sostenimiento en el 
tiempo puede ser un punto de partida para este tipo de análisis.     

Proporción de los ISBN relacionados con materias académicas dentro de la 
producción de editoriales

Como señala la Figura 4, surge en este punto una característica permanente: 
en el universo general de producción de libros en Colombia, la mayoría son 
libros a los que los agentes editores relacionan con materias académicas. El 
año que menos representación tuvo este grupo fue 2014, con el 64% de la 
producción. El que más fue 2017 con el 69%. En todo el periodo se consoli-
dó un promedio de 67%. 

Si bien las cifras resultan consistentes en términos objetivos, los resulta-
dos deben matizarse a la luz de otra constatación igual de evidente, producto 
del análisis que se presenta en este estudio: para avanzar con un estudio que 
permita el análisis y la discusión, sería necesario revisar con más detalle la 
clasificación solicitada en los ISBN, ya que todo parece indicar que no siem-
pre la calidad de los datos aportados es la adecuada. Es usual, por ejemplo, 
que los libros didácticos y los que tienen propósitos educativos, de cualquier 
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3materia, terminen siendo clasificados en la materia Educación, por su inten-
ción de enseñar tal o cual tema, más no por su contenido, que puede ser de 
cualquier otra materia, o que, por ejemplo, libros de autoayuda y guías prác-
ticas de bienestar terminen clasificadas en las materias de Filosofía o Psicolo-
gía. Incorrecciones de este tipo indican la necesidad de formar a los editores 
e insistir en los procesos de calidad de la información que se da al solicitar el 
registro del libro.

Sin embargo, es un hecho incontrovertible que la mayoría de los ISBN ex-
pedidos en el periodo de estudio están relacionados con materias de discipli-
nas académicas.

Figura 4. Proporción de los ISBN relacionados con materias académicas dentro de la producción total 
Fuente: Elaboración propia  

Agentes editoriales que solicitan ISBN relacionados con materias académicas

En este apartado se expresa la concentración de la producción académica 
en los agentes editores que se identifican en el registro ISBN. Es un punto 
muy relevante, en la medida que caracteriza la cantidad de editoriales que 
soportan la producción académica en el país. Nuevamente es el grupo de edi-
toriales universitarias el que tiene mayor importancia relativa dentro de la 
producción académica. 

Como se detalla en la Tabla 4, en un universo en el que 1.148 agentes 
editores en promedio al año solicitan ISBN relacionados con materias aca-
démicas, 154 editoriales, el grupo de las universitarias, obtuvo 24.730 de los 
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73.772 ISBN relacionados con materias académicas expedidos en el periodo 
2013-2019. Esto quiere decir que sólo 13,4% de los agentes editores, las uni-
versitarias, publican el 33,5% de toda la producción académica.

En contraste, las entidades privadas no editoriales, que en promedio al 
año son 609 agentes editores, el 53% de todos los agentes editores, obtuvie-
ron 15.617 ISBN relacionados con materias académicas, el 21,2% en el perio-
do 2013-2019. 

En el caso de las editoriales comerciales, en el periodo del estudio, en 
promedio 226 editoriales, el 19,7% entre los agentes editoriales, obtuvieron 
24.343 ISBN relacionados con materias académicas, el 33% del total.       

Editorial
comercial

Editorial
 universitaria

Entidad privada
no editorial

Entidad
pública

Otros

2013 217 155 567 122 13

2014 207 148 592 136 15

2015 227 147 571 159 22

2016 241 145 589 132 35

2017 242 162 640 116 23

2018 212 163 620 128 25

2019 234 159 683 164 26

Tabla 4. Agentes editoriales que solicitan ISBN relacionados con materias académicas 
 Fuente: Elaboración propia

Visto de otra manera, en Colombia una editorial universitaria, entre 2013 y 
2019, produjo en promedio 22,9 libros académicos, es decir: 3,27 libros aca-
démicos al año. Cada editorial comercial produjo en todo el periodo 15,41 
títulos, lo que da 2,2 libros académicos por año. Cada entidad privada que 
publica libros académicos 3,66, lo que representa 0,52 libros académicos al 
año. Y cada entidad publica que edita libros académicos 8,02, lo que significa 
1,14 libros académicos anualmente. El panorama, año a año, se presenta en la 
Figura 5.    

Estos resultados muestran, en cualquier caso, una dispersión significativa 
en la producción de libros académicos. Es decir: que son muchos los agentes 
que publican, pero, en promedio, cada uno de ellos no publica muchos li-
bros al año. Si se toma la totalidad de agentes, 8.037 registrados en los 7 años 
que se analizan, y se dividen entre los 73.772 ISBN relacionados con materias 
académicas expedidos por la Cámara Colombiana del Libro en el periodo, 
resulta que cada agente sólo publicó 9,18 libros en 7 años, esto es: 1,31 libros 
académicos al año. 
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3Esta dispersión quizás soporte la hipótesis de una fragilidad de los agen-
tes editoriales en tanto que empresas editoriales, sobre todo si se tiene en 
cuenta que estadísticamente los agentes editoriales publican menos de dos 
libros al año. Puede afirmarse que semejante dispersión de agentes editoria-
les habla de un alto grado de bibliodiversidad, al menos en lo referente a la 
cantidad de editores. Sin embargo, más allá de esa dispersión, un paso poste-
rior de esta investigación permitirá identificar las infraestructuras editoriales 
sólidas y responsables de publicación de libros académicos en el país. 

Figura 5. Agentes editoriales que solicitan ISBN relacionados con materias académicas 
Fuente: Elaboración propia

ISBN relacionados con materias académicas por materias

La materia en la que más ISBN fueron expedidos fue Sociología con el 15% 
del total de los registros asociados a materias académicas en los 7 años ana-
lizados. En su orden le siguen Economía con el 12%, Derecho con el 10%, 
Educación con el 9%, Biblioteconomía y documentación con el 7%, Cien-
cias con el 7%, Ciencias políticas con el 6%, Filosofía con el 6%, Medicina 
con el 5%, Bellas artes con el 5%, Lingüística, literatura y filología con el 
4%, Ingenierías con el 3%, Psicología con el 3%, y Agricultura, Arqueología 
e Informática con el 1% cada una. La Tabla 5 expresa el panorama de mane-
ra ordenada. 
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Materia Total entre 2013-2019 Porcentaje

Sociología 11.415 15%

Economía 8.750 12%

Derecho 7.423 10%

Educación 6.947 9%

Biblioteconomía y documentación 5.399 7%

Ciencias 5.344 7%

Ciencias políticas 4.597 6%

Filosofía 4.258 6%

Medicina 3.726 5%

Bellas artes 3.487 5%

Lingüística, literatura y filología 3.151 4%

Ingenierías 2.118 3%

Psicología 1.853 3%

Tecnología 1.316 2%

Historia 1.085 1%

Agricultura 1.073 1%

Arqueología 1.026 1%

Informática 804 1%

Total 73.772 100%
 

Tabla 5. ISBN relacionados con materias académicas por materias 
Fuente: Elaboración propia  

Año a año, materia a materia, como se presenta en la Figura 6, los resultados 
son los siguientes: 

Más allá de los análisis sobre la fortaleza nacional en torno a tal o cual 
disciplina, mídase como se mida, cabe resaltar la clara predominancia de ma-
terias de las ciencias sociales y las humanidades en la publicación de libros. 
Este patrón es coincidente con lo observado en otros estudios para otros paí-
ses (Giménez-Toledo et al. 2016).  

Esta información no es relevante sólo en términos cuantitativos: debería 
permitir el reconocimiento, a veces no necesariamente conseguido, de la va-
lía que aún hoy tiene el formato libro en las Ciencias Sociales y las Humani-
dades, por fuera de la predilección de los investigadores, las instituciones y 
las agencias de evaluación por la publicación en revistas académicas.  
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3La manera en que se presentan estos datos, por país, por año y por mate-
ria, permite, además, las comparaciones que se consideren pertinentes. Bien 
sea por disciplinas, por años, por países o cruzando, por ejemplo, la produc-
ción de libros y revistas en determinadas disciplinas y periodos.

Figura 6. ISBN relacionados con materias académicas por materias 
Fuente: Elaboración propia

ISBN solicitados a traducciones dentro de la producción académica

De los 73.772 asignados a libros relacionados con materias académicas, 4.392 
indicaron que eran traducciones, el 6%. La Figura 7 expresa de manera deta-
llada la trayectoria.   

Figura 7. ISBN solicitados a traducciones dentro de la producción académica 
Fuente: Elaboración propia
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A lo largo del tiempo existe una estabilidad en la proporción de traducciones 
entre los libros académicos, oscila entre el 4% y el 8%, siendo el año que 
menos se tradujo 2018, con 542 libros, y siendo 2017 el año en el que más se 
asignaron ISBN a libros académicos traducidos, con 853. 

Una exploración detallada de estos datos podrá dar cuenta de las influen-
cias académicas en el país y los canales a través de los cuales se hacen posi-
bles las traducciones. También es un punto de partida para establecer com-
paraciones con otros países en términos de la incidencia de otras tradiciones 
académicas, con otros idiomas, en el concierto editorial académico del país 
(por ejemplo, Dujovne 2017). Se presentan escuetamente los datos en este es-
tudio, porque evidencia la potencia que la organización producto de la meto-
dología ofrece para establecer análisis comparados entre países. 

Discusión, conclusiones y futuro

A lo largo de este artículo, sección a sección, se han ido desgranando algunas 
consideraciones que podrían ser, cada una, objeto de análisis particulares 
y de discusiones relevantes. Se ha conformado con apenas indicar algunas 
de las hipótesis que los datos y la experiencia alumbran, como muestra de la 
efectividad que la metodología utilizada tiene para organizar la producción 
académica de un país y, desde allí, establecer comparaciones a lo largo del 
tiempo y entre países. 

Uno de los puntos más preocupantes es, sin duda, la fiabilidad de los da-
tos que los editores ingresan al solicitar el ISBN. De ahí se desprende la nece-
sidad de insistir en la formación de aquellos que llevan a cabo esta labor. Y 
de establecer controles de calidad de los metadatos por parte de la Cámara 
Colombiana del Libro. Si estas páginas suscitan iniciativas en esa dirección 
estarían ya más que justificadas. 

Por otro lado, los resultados muestran con claridad la importancia cada 
vez mayor de las editoriales universitarias. Y no sólo en el apartado específico 
de la edición de libros académicos, sino dentro del panorama de la edición 
en general. Es éste un llamado de atención a reconocer que, más allá de los 
grandes grupos editoriales y las iniciativas privadas, la producción de libros 
en Colombia depende al menos en una cuarta parte de agentes editoriales que 
publican sin que el ánimo de lucro sea su mayor interés. Es decir que, por 
ejemplo, la bibliodiversidad en Colombia, en gran medida, no depende del 
mercado sino de la labor las instituciones de educación superior. Por no ha-
blar del aporte de las editoriales universitarias a la profesionalización de todo 
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3el gremio editorial en Colombia. Y es un llamado de atención todavía más ro-
tundo si se tiene en cuenta que la política del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación parece desestimular que las universidades publiquen libros a 
sus propios investigadores (MinCiencias 2021). Se espera que un estudio co-
mo éste aporte, desde la investigación académica, información y argumentos 
a los actores que, desde la edición académica, particularmente universitaria, 
deben implicarse en la evaluación y reformulación de estas políticas. 

Por supuesto, no se puede soslayar la inquietud por el posible crecimien-
to artificial de esa producción, justamente porque tal aumento puede obede-
cer a que las universidades estén publicando más libros de los que, si hicieran 
un ejercicio de evaluación verdaderamente exigente, publicarían. Dicho en 
otros términos: los editores universitarios deberían preguntarse si el manda-
miento del publish or perish ha hecho que los niveles de calidad del contenido 
que se publica hayan disminuido. Se trata, claro, de un cuestionamiento an-
tipático que, por antipático, no debería dejar de ocupar un lugar privilegiado 
en las reflexiones de los autores, los evaluadores, los comités editoriales, las 
directivas y los editores universitarios (Uribe 2019). Y que de vuelta interpe-
la a las autoridades nacionales en la medida en que, posiblemente, ha sido la 
política de reconocimiento de la producción académica del país la que haya 
llevado a esta condición. 

Aparte de los comentarios que se han ido insertando en el texto, y que 
deben formar parte de la discusión en torno a la edición académica en Co-
lombia, es importante apuntar que el siguiente paso en la investigación es la 
determinación del perfil de publicación de las editoriales para delimitar las 
verdaderamente académicas. Este primer análisis de metadatos permite acer-
carse a un subconjunto cercano a lo académico, pero es necesario un cribado 
más fino y un trabajo cualitativo —ya en curso— para avanzar en la caracte-
rización de la edición académica, ahora desde la perspectiva de las editoria-
les, con mayor precisión.

Por último, se debe insistir, nuevamente, en el carácter seminal de estos 
resultados. No se pretende más que fundar un precedente para Colombia —
ya consolidado en España con una metodología análoga—, que sea a su vez 
un piloto para la construcción de una cartografía de la edición académica 
iberoamericana. Estas líneas no son más que el intento de fundar un camino. 
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Anexo 1
Tabla de equivalencia de materias

Clasificación Dewey Materia ILIA

Informática, conocimiento
y sistemas

  Biblioteconomía
y Documentación

4 Ciencia de los computadores Informática

5 Programación. Programas.
Datos de computadores

Informática

 020 Bibliotecas y ciencias de la información Biblioteconomía
y Documentación

Filosofía y Psicología   Filosofía

 110 Metafísica Filosofía

 120 Epistemología. Causalidad. Género 
humano

Filosofía

 140 Escuelas filosóficas específicas Filosofía

 150 Psicología Psicología

 160 Lógica Filosofía

 170 Ética (Filosofía moral) Filosofía

 180 Filosofía antigua. Medieval. Oriental Filosofía

 190 Filosofía moderna occidental Filosofía

Religión   Filosofía

 210 Filosofía y teoría de la religión Filosofía

 230 Cristianismo y teología cristiana Filosofía

 270 Historia del cristianismo y de la Iglesia 
cristiana

Historia

 280 Confesiones y sectas cristianas Sociología

Ciencias sociales   Sociología

 310 Colecciones de estadística general Sociología

 320 Ciencia política (Política y gobierno) Ciencias políticas

 330 Economía Economía

 340 Derecho Derecho

 350 Administración pública y ciencia militar Ciencias políticas

 360 Problemas y servicios sociales
 asociaciones

Sociología

 370 Educación Educación

 380 Comercio, comunicaciones y transportes Economía

 390 Costumbres, etiqueta, folclor Sociología
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3

Lenguas   Lingüística,
literatura y filología

 410 Lingüística Lingüística,
literatura y filología

 420 Inglés e inglés antiguo Lingüística,
literatura y filología

 430 Lenguas germánicas Alemán Lingüística,
literatura y filología

 440 Lenguas romances Francés Lingüística, l
iteratura y filología

 450 Italiano. Rumano. Retorromano Lingüística,
 literatura y filología

 460 Lenguas española y portuguesa Lingüística, 
literatura y filología

 470 Lenguas itálicas Latín Lingüística, 
literatura y filología

 480 Lenguas helénicas  Griego clásico Lingüística,
 literatura y filología

 490 Otras lenguas Lingüística,
 literatura y filología

Ciencias naturales
y Matemáticas

  Ciencias

 510 Matemáticas Ciencias

 520 Astronomía y ciencias afines Ciencias

 530 Física Ciencias

 540 Química y ciencias afines Ciencias

 550 Ciencias de la tierra Ciencias

 560 Paleontología Paleozoología Ciencias

 570 Ciencias de la vida   Biología Ciencias

 580 Plantas Ciencias

 590 Animales Ciencias

Tecnología
(Ciencias Aplicadas)

  Tecnología

 610 Ciencias médicas  Medicina Medicina

 620 Ingeniería y operaciones afines Ingenierías

 630 Agricultura y tecnologías relacionadas Agricultura

 640 Economía doméstica y vida familiar Economía

 650 Gerencia y servicios auxiliares Economía

 660 Ingeniería Química Ingenierías

 670 Manufactura Ingenierías
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 680 Manufactura para usos específicos Ingenierías

 690 Construcción Ingenierías

Las artes, bellas artes
y artes decorativas

  Bellas artes

 710 Urbanismo y arte paisajístico Bellas artes

 720 Arquitectura Bellas artes

 780 Música Bellas artes

Geografía e historia   Historia

 930 Historia del mundo antiguo hasta a.C. Arqueología
y prehistoria

 940 Historia general de Europa Historia

 950 Historia general de Asia  Lejano Oriente Historia

 960 Historia general de África Historia

 970 Historia general de América del Norte Historia

 980 Historia general de América del Sur Historia

 990 Historia general de otras áreas Historia
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Uso de las habilidades digitales 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en ciencias de la 
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durante la pandemia por Covid 19
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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar las habilidades 
que han desarrollado los docentes y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a partir 
del confinamiento por la contingencia sanitaria por 
Covid 19. Se analizan 130 estudiantes de esa facultad, 
10 docentes y 17 materias impartidas durante el perio-
do de marzo de 2020 a junio de 2021. Se aplicaron en-
cuestas que indagan sobre las habilidades tecnológicas 
y didácticas puestas en práctica durante 12 meses. En 
el caso de los estudiantes, además se indagó sobre su 
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situación económica y su acceso a internet. Se concluye 
que tanto docentes como estudiantes se han adaptado 
al proceso de enseñanza-aprendizaje en línea; las com-
petencias digitales son adecuadas, pero no suficientes 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje.

Palabras clave: Gestión de la Información - Edu-
cación en línea; Covid 19 y Educación; Habili-
dades Digitales; Educación a Distancia; Aprendi-
zaje en Entornos Virtuales 

Use of digital skills in the teaching-learning process in 
a virtual environment during the Covid 19 pandemic 
Eduardo Oliva-Cruz and Adriana Mata-Puente

Abstract 

The objective of this work is to analyze the skills that 
the teachers and students of the Faculty of Information 
Sciences of the Autonomous University of San Luis Po-
tosí (UASLP) have developed since the confinement due 
to the health contingency by Covid 19. 130 students of 
that faculty, 10 teachers and 17 subjects taught during 
the period from March 2020 to June 2021, surveys were 
applied that inquire about the technological and didac-
tic skills put into practice for 12 months. In the case of 
students, the economic situation and internet accessi-
bility were also inquired about. It was concluded that 
both teachers and students have adapted to the online 
teaching-learning process and that although their digi-
tal skills are adequate, this is not enough to achieve the 
learning objectives.

Keywords: Information Management - Online Edu-
cation; Covid 19 and Education; Digital Skills; Dis-
tance Education; Learning in Virtual Environments

Introducción

El estudio parte de la siguiente interrogante: ¿las habilidades digitales 
son suficientes para enseñar y aprender en un entorno virtual derivado 
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7de una emergencia externa, o es necesario otro tipo de habilidades y/o co-
nocimientos? Para analizar el problema, se parte del contexto en el que se 
encuentran inmersos los actores, desde la sociedad en su conjunto, hasta el 
espacio en el que desempeñan sus roles como docentes y estudiantes, y consi-
derando los efectos que tuvo la pandemia del Covid 19 en el ámbito educati-
vo y sus repercusiones en los modos de actuar de los actores estudiados. 

Cabe señalar que, desde el inicio del confinamiento, la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí (UASLP) ha pasado por tres etapas de adaptación y 
planeación para la incorporación paulatina a las actividades de manera pre-
sencial. La primera de ellas fue en el semestre enero – junio 2020. El confi-
namiento inició en marzo de ese año, cuando tomó a todos por sorpresa. En 
ese momento se pensaba en un confinamiento de tres a cuatro semanas, por 
tanto, se podría regresar a las aulas para continuar el ciclo escolar como se 
venía realizando de manera presencial. La prolongación de la pandemia y la 
baja probabilidad del regreso a las aulas obligó a todos a buscar otras formas 
de interacción social. Por lo que, en esta etapa, la preocupación era dar conti-
nuidad al semestre: cada quien hizo lo que pudo, estableciendo la estrategia 
de comunicación a su alcance. 

Una segunda etapa, correspondiente al semestre agosto – diciembre de 
2020, se inicia con el diseño de actividades a distancia, sin fecha de retorno a 
las actividades presenciales. El inicio de un ciclo escolar y alumnos de nuevo 
ingreso a la universidad representaron un reto y, al mismo tiempo, una opor-
tunidad para innovar; los docentes ya contaban con más herramientas para 
el diseño de actividades y mantener la comunicación con los estudiantes. En 
el caso de los estudiantes, ya estaban familiarizados con los recursos tecno-
lógicos que se usarían para las clases, y la institución ya había implementado 
estrategias para facilitar la interacción entre alumnos y maestros.

La tercera etapa se refiere al semestre de enero a junio de 2021. Los do-
centes y los estudiantes ya se han ido adaptando a la nueva normalidad. El 
trabajo a distancia se ha ido mejorando, sobre todo por la experiencia del 
año 2020; también, algunos alumnos en su momento pidieron incorporar-
se a actividades de manera presencial; el protocolo del uso de laboratorios y 
otros espacios universitarios permite atender a los estudiantes garantizando 
su salud. En esta etapa se puede afirmar que se fortalecieron las actividades 
presenciales y a distancia en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la Universidad.

En ese escenario surge la inquietud de reflexionar sobre las habilidades 
de los actores de ese proceso para lograr el objetivo de enseñanza-aprendi-
zaje. Las estrategias implementadas van orientadas a adaptarse a las exigen-
cias del mundo virtual, lo que supone cambios en el proceso educativo. Este 
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trabajo es un estudio exploratorio. Para contar con datos estadísticos sobre 
las habilidades digitales es necesario hacer un análisis más profundo de las 
estrategias implementadas por alumnos y docentes. La investigación es de 
corte cualitativo para describir las acciones implementadas por maestros y 
estudiantes en su proceso formativo. 

El contenido del artículo se organiza en tres apartados. En el primero 
se señalan aquellos autores que han analizado el tema. Coinciden en seña-
lar que “habilidades digitales” es un término más específico para describir 
el uso que se hace de la tecnología en las actividades educativas; involucra 
el dominio de la habilidad tecnológica hasta llegar al uso que se le da en el 
contexto educativo. El siguiente apartado describe la metodología empleada 
de corte cualitativo para indagar el sentir de los actores durante el proceso de 
cambio y adaptación de la educación, de su modalidad presencial a la virtual, 
y sus diferentes variantes en función del dominio de los agentes involucrados 
como: disponibilidad tecnológica, accesibilidad, estrategias didácticas adap-
tadas a la modalidad virtual, el uso de diferentes herramientas tecnológicas 
y el logro de los aprendizajes esperados. Finalmente, se presentan los resul-
tados, donde se analizan las acciones que cada actor puso en práctica para 
cumplir con sus objetivos; si de estudiantes se trata, están aquellos que se 
adaptaron fácilmente, hasta llegar al otro extremo, donde decidieron pausar 
sus estudios. En el caso de los docentes, están quienes simplemente dejaron 
que la vida siguiera su rumbo, hasta llegar a aquellos docentes que rápida-
mente se involucraron en la educación virtual, poniendo todo su empeño en 
resolver los inconvenientes que el cambio abrupto les presentaba. Se llega a 
la conclusión que el camino no fue fácil, requirió de esfuerzo, dedicación y 
adaptación a las exigencias que demandaba el trabajar a distancia.

Las habilidades digitales 

Desde la década de los años 80 del siglo XX, las TICs se han integrado a las ac-
tividades cotidianas de las personas en general. Entendiendo éstas como todas 
aquellas “tecnologías de la comunicación, incluidas Internet, redes inalámbri-
cas, teléfonos celulares, computadoras, software, middleware, videoconferen-
cias, redes sociales y otras aplicaciones y servicios de medios que permiten a los 
usuarios acceder, recuperar, almacenar, transmitir y manipular información en 
forma digital” (World Business Council for Sustainable Development, 2012: 
3). El uso de éstas se ha ido incrementando, adquiriendo cada día un papel 
preponderante en el devenir de la sociedad, no importando los ámbitos en los 
que se encuentren, sean éstos de carácter social, cultural, económico, político 
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7o educativo entre otros. Bien sea en una sociedad o una comunidad con menor 
o mayor progreso tecnológico en alguno de esos ámbitos. Tan es así que en co-
munidades que están alejadas de las grandes ciudades, y que parecieran más 
desfavorecidos o con poco progreso, el uso de las TICs, así sea por un miem-
bro de la comunidad que pueda acceder a contenidos de información y conoci-
miento, usando cualquier tipo de dispositivo, marca una diferencia en el con-
texto en el que se está inmerso.

En el ámbito de la educación superior, contar con habilidades digitales 
por lo menos al ingreso a un centro de formación universitario es un requisi-
to necesario. Entendiendo que el estudiante puede hacer uso de las TICs para 
buscar, localizar, recuperar y analizar información no importando el formato 
digital en el que se encuentre (sonido, imagen o texto), así como para comu-
nicarse y colaborar con otros semejantes; esto con el fin de satisfacer necesi-
dades particulares sean para la formación y/o recreación, atendiendo nece-
sidades específicas o colectivas como usuarios de la red. Así mismo, el que 
cuenten con nociones básicas sobre el uso de los diferentes equipos (compu-
tadora, tablet, celular…)  y los programas que permiten una mejor inmersión 
en el medio digital.

Quienes han analizado el tema de las competencias digitales en el con-
texto del covid-19 son: Díaz-Arce y Loyola-Illescas (2021); George Reyes 
(2021); Holguin-Alvarez, Jhon et al. (2021); y Sierralta Pinedo (2021). Estos 
autores hacen un análisis de las implicaciones que la educación a distancia 
tuvo en docentes, estudiantes, directivos e instituciones educativas, durante 
la pandemia del Covid 19. Coinciden en señalar las adaptaciones que cada 
actor tuvo que implementar para continuar en la educación en la modalidad 
virtual. En ese escenario las diferencias se vieron más marcadas entre quie-
nes contaban con los recursos y quienes no tenían capacidad tecnológica, lo 
que incidía en la atención pedagógica de los estudiantes. 

Los docentes juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje 
de sus estudiantes, su rol inicia desde la planeación de sus cursos hasta la 
motivación para atrapar su atención, pasando por los procesos de evaluación 
y retroalimentación. Al analizar su trabajo durante la pandemia, algunos tu-
vieron que adaptar las estrategias para el aprendizaje; ahora debían respon-
der al trabajo asincrónico como el aprendizaje basado en problemas o el aula 
invertida (Díaz-Arce y Loyola-Illescas, 2021). El docente pasa a un segundo 
plano y el estudiante es quien dirige su aprendizaje a través de la resolución 
de situaciones problemáticas. 

En el caso de los estudiantes ¿cuál es la percepción de las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje implementadas por los docentes? George Reyes 
(2021) hizo un análisis de las competencias digitales básicas para garantizar 



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol
. 3

6,
 n

úm
. 9

3,
 o

ct
ub

re
/d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
2,

 M
éx

ic
o,

 IS
SN

: 2
44

8-
83

21
, p

p.
 1

77
-1

93

182

la continuidad académica provocada por el Covid 19 en estudiantes de ba-
chillerato. Analizando la interacción comunitaria para el aprendizaje, la se-
lección de materiales y el uso de herramientas tecnológicas para la evaluación 
lo que se encontró fue una aceptación de las actividades realizadas por los 
docentes con herramientas digitales. Las áreas de oportunidad se dieron en 
cuanto a las acciones para la evaluación y el aprovechamiento eficiente de las 
herramientas para debatir con los compañeros.

Con respecto a las “competencias digitales”, los autores analizados señalan 
que no existe un consenso en su definición, ya que en la literatura sobre el tema 
existen otras denominaciones como “alfabetización digital” y “alfabetización 
informacional” lo que ocasiona confusión para identificar la especificidad de 
cada uno de esos conceptos. La competencia digital es multidimensional 

[...] en el que se engloba un conjunto de habilidades y actitudes interrelacionadas 
entre sí que abarcan aspectos técnicos, informacionales, creación de contenidos, 
mediáticos, comunicativos, solución de problemas, así como la toma de decisio-
nes estratégicas y éticas (Reyes, 2021: 126).

Dado el carácter multidimensional del término “competencias digitales”, se 
tiende a generar confusión para identificar los elementos sustantivos que lo in-
tegran. Ya que toca diferentes aspectos que tienen relación con la tecnología, 
el uso y análisis de la información, así como de su aplicación en el contexto 
educativo. fue que se consideró el término “habilidad digital” para hacer una 
distinción respecto al término “competencia digital”, ya que éste presenta una 
mayor complejidad para su uso, desde diferentes visiones epistémicas.

Al hablar de habilidades digitales en el contexto educativo es necesario 
poner en el centro del análisis a los actores (estudiantes y profesores). El es-
tudiante aun y cuando se da por hecho que domina la tecnología lo cierto es 
que, para el uso con fines de aprendizaje, muestra pocas habilidades particu-
larmente para la apropiación de contenidos. En lo referente a los docentes, 
enfrentan un triple reto en su práctica educativa, deben poseer no solamente 
el conocimiento de su disciplina, sino también saberes pedagógicos y tecno-
lógicos (Díaz-Arce y Loyola-Illescas, 2021). 

Desde esa perspectiva y de acuerdo con Lemus Pool “el término habili-
dades digitales nos permite alejarnos de la problemática de la definición de 
competencias” (2017: 117), ya que se buscó obtener claridad y pertinencia en 
el presente estudio. Esta autora declara que son “el conjunto de saberes y ca-
pacidades que se requieren para generar procesos didácticos en el entorno 
virtual” (2017: 118), esto en primera instancia para los docentes; pero para los 
estudiantes, más que “saberes y capacidades […] para procesos didácticos”, 
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7esos saberes y capacidades se deben considerar para procesos de aprendizaje 
de los contenidos ofrecidos en un curso lectivo en función de estrategias pe-
dagógico-didácticas adaptadas al medio digital. Por su parte, los alumnos de-
ben mostrar sus destrezas en el uso y manejo de las TICs para su aprendizaje 
en este contexto. 

Así mismo, cabe mencionar que las habilidades digitales están integradas 
por diferentes dimensiones para una mejor comprensión de las mismas. Le-
mus Pool (2017) las sintetiza en las siguientes: instrumental, cognitiva, comu-
nicativa, ética y didáctica, proporcionando una breve definición de cada una 
de éstas. 

-  Instrumental: referida al conocimiento, dominio técnico y uso de las 
tecnologías; 

-  Cognitiva: habilidad para desarrollar procesos de búsqueda, análisis 
y procesamiento de diferentes fuentes de información; 

-  Comunicativa: habilidades para generar la retroalimentación, el inter-
cambio y gestionar la interacción didáctica en los ambientes virtuales; 

-  Ética: el respeto a las fuentes de información; y, por último, 
-  Didáctica: está asociada con las estrategias de enseñanza aprendizaje 

apoyadas en las TICs (2017: 124-5).

De acuerdo con los autores analizados, se da evidencia sobre el uso del tér-
mino “habilidades digitales” en el contexto del presente estudio, derivado de 
la situación de premura que exigía dar respuesta puntual e inmediata sin un 
proceso de reflexión y planeación, y más bien se iba actuando conforme se 
presentaron los eventos. Cada actor asumió, desde su rol, la responsabilidad 
y el reto de dar respuesta a la circunstancia vigente en el dominio de la tec-
nología (instrumental) y las estrategias de enseñanza-aprendizaje (didáctica).  

Metodología

Las habilidades digitales se analizan desde dos perspectivas, una es la pe-
dagógica, donde se hace la reflexión del modelo educativo a distancia y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje; desde el ámbito de la gestión de la in-
formación, el uso eficiente de los recursos disponibles para ofertar una educa-
ción de calidad. Esta investigación es de carácter exploratorio con el objetivo 
de dar cuenta sobre cómo se adaptaron lo actores del proceso educativo ante 
una situación emergente. Partimos del supuesto de que el acontecimiento no 
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previsto y de apremio para los estudiantes y docentes no los detuvo, por el 
contrario, se adaptaron a las circunstancias conforme se fueron presentando. 
Este documento da cuenta de la experiencia de los actores ante esa realidad, 
así como la incorporación de tecnología en su proceso educativo y los cambios 
que el mundo virtual exige.  

El periodo en el que se realizó el estudio abarcó desde el inicio del confi-
namiento en marzo de 2020, a junio de 2021. El universo fue la Licenciatura 
en Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cada semestre se imparten 
52 asignaturas a cargo de aproximadamente 20 profesores. Se seleccionó de 
cada semestre una muestra de estudio intencionada, tratando de abarcar do-
centes con diferentes habilidades digitales, así como materias con contenidos 
en: administración, normalización, organización y servicios. La muestra es-
tuvo integrada por 10 profesores, impartiendo 17 materias diferentes, y 130 
estudiantes de ese programa educativo. La muestra se integró de la siguiente 
forma:

Semestre Profesores Materias Alumnos

Marzo – junio 2020 3 5 35

Agosto – diciembre 2021 4 8 65

Enero – junio 2021 3 4 30

Total 10 17 130

Tabla 1. Muestra de estudio 
Fuente: Elaboración propia

Se aplicaron dos instrumentos donde se indagó sobre las habilidades digita-
les y pedagógicas, así como de aprendizaje y de contexto durante el proceso 
de formación en línea. Con base en las dimensiones propuestas por Lemus 
Pool (2017), se elaboraron los instrumentos para la recolección de datos, así 
como para el análisis de los mismos. Se determinó como categorías de análi-
sis la dimensión instrumental, referida al conocimiento, dominio técnico y 
uso de las tecnologías; y la dimensión didáctica, asociada con las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje apoyadas en las TICs. 

Para el instrumento aplicado a los profesores se tomaron en cuenta úni-
camente las dimensiones: instrumental y didáctica y se agregó, siguiendo 
George Reyes, la habilidad de “selección y diseño de materiales digitales” 
(2021) para apoyar la dimensión didáctica (de enseñanza). En el instrumento 
aplicado a los estudiantes se cambió la dimensión didáctica por la de apren-
dizaje; de acuerdo con Parra Rodríguez, se entiende ésta como el cambio que 
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7manifiesta el alumno a través de sus acciones con relación a un estado ante-
rior personal y que de alguna manera se pueda detectar que es permanente 
(2005). Además, se incluyó el contexto socioeconómico y la accesibilidad a 
internet. El instrumento se integró por tres partes: contexto de los actores, 
proceso de comunicación y las estrategias didácticas para el aprendizaje en 
docentes y estudiantes. Las preguntas fueron abiertas con la finalidad de 
dar la oportunidad para exponer la experiencia en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el que se encontraron inmersos. 

La aplicación del instrumento se hizo de manera virtual. En el primer se-
mestre se elaboró en Word y se envió por correo electrónico a los actores pa-
ra ser respondido, lo que implicó que se enviaran recordatorios para tener el 
100% de la muestra. A partir del siguiente semestre, el instrumento se envió 
a través de la plataforma Teams, la cual permite enviar recordatorios a quie-
nes no habían contestado, obteniendo nuevamente el 100% de respuestas. 
En lo que concierne al análisis de los datos se transcribieron cada una de las 
respuestas y se organizaron conforme a las categorías antes mencionadas.

La contingencia sanitaria SARS-COV 2 y el cambio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Ante la contingencia sanitaria, uno de los primeros escenarios a enfrentar 
por parte de los estudiantes y profesores fue el de guardar confinamiento en 
sus casas por un tiempo indeterminado. En un principio, en un escenario 
muy favorable se preveía que ese confinamiento llevaría unas cuatro sema-
nas; pero una vez que se tuvo más información al respecto y que se continua-
ría hasta concluir ese semestre, implicó un cambio de modalidad que poco a 
poco se fue perfeccionando.

Por lo anterior se hizo necesario y hasta urgente asumir otra dinámica pa-
ra dar continuidad con ese proceso de educación, así como para cumplir con 
los programas propuestos en los diferentes semestres, para lo cual los docen-
tes deberían generar nuevas estrategias en su práctica didáctica (Holguin-Al-
varez et al., 2021). Ante el confinamiento la única alternativa fue la de optar 
por el uso de las TICs como herramienta y sus habilidades digitales aplicadas 
en el ámbito de la educación para transitar de un modelo presencial a uno a 
distancia.  
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Proceso para iniciar la educación en situación emergente

Como ya se señaló, la situación emergente inicia prácticamente a mitad del se-
mestre, de cierta forma eso representó una ventaja; el docente ya tenía conoci-
miento de sus estudiantes, es decir, ya se había establecido el proceso de comu-
nicación, quienes conocían el programa de la asignatura, se había avanzado un 
50% del curso. Concluir el ciclo escolar a distancia generaba incertidumbre de 
cómo se iba a llevar a cabo; en un primer momento fue de angustia pues no se 
estaba preparado para dar continuidad al semestre de manera virtual.

En este punto es necesario señalar que, en cada inicio de curso, los do-
centes presentan el plan de trabajo, los objetivos a lograr, el sistema de eva-
luación, así como la atención de tipo académico que recibirán a lo largo del 
periodo de enseñanza-aprendizaje. Uno de los puntos que se señalan al ini-
cio, es la comunicación que se dará durante ese periodo, en el cual el docen-
te, además de atender a sus alumnos durante el tiempo de clase, se cuenta 
con asesorías y/o sesiones de tutoría donde se le proporciona apoyo adicio-
nal al estudiante. Frente a ese panorama el primer reto fue la comunicación 
con éstos vía remota, estrategia necesaria para mantener el contacto entre los 
principales actores (Holguin-Alvarez et al., 2021). Este tipo de comunica-
ción, asincrónica fuera de tiempo presencial, a través de correo electrónico, 
ya que de inicio en los cursos se les envía información sobre las diferentes 
asignaturas como lo es el programa, avisos y material de apoyo para la mar-
cha de programa. No todos los estudiantes usaban la cuenta de correo insti-
tucional, por lo que representó un reto lograr la comunicación con todos a 
través de ese medio.

También se propuso la comunicación (sincrónica), la cual supliría la pre-
sencialidad en el aula física. Esto es a través de sistemas de video-conferencia, 
de los cuales se propusieron los siguientes recursos Zoom, Google Meet y Sky-
pe, así como los espacios que ofrece Facebook como “aulas virtuales”. En las 
asignaturas analizadas, en principio se optó por Zoom y Facebook con el cono-
cimiento que tenían 70% de los docentes y el 80% de los estudiantes, además 
de su disponibilidad y acceso para todos. Los estudiantes mencionaron que se 
consumían muchos bytes o datos1; para los alumnos que viven en zonas aleda-
ñas a la ciudad implicaba menor conexión a las sesiones sincrónicas porque la 
red fallaba y se les iba la sesión en tratar de conectarse nuevamente en cuanto 
los sacaba de la red.

1 Coloquialmente se utiliza el término datos para decir que tienen crédito o aún tienen saldo en 
sus cuentas de teléfono celular (dispositivo móvil) y pueden continuar con la conexión a la red.
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7Un aspecto que influyó en este proceso fue el económico, ya que algunas 
aplicaciones consumían muchos datos (Zoom), aspecto que se complicaba 
debido a la situación económica de las familias, quienes al dedicarse al sector 
servicios se vieron afectados en sus ventas durante la pandemia. Es así como 
algunos estudiantes tuvieron la necesidad de combinar el estudio con el tra-
bajo para apoyar la economía familiar y contribuir con el gasto. En otros ca-
sos, la situación económica de la familia no tenía la capacidad para aumentar 
el consumo de internet o invertir en equipos tecnológicos para continuar con 
las clases a distancia.

Por último, ante ese escenario en línea, las estrategias de intervención di-
dáctica debían cambiar radicalmente; no es lo mismo estar en el aula de manera 
presencial interactuando con los participantes del curso a estar como observa-
dor del monitor escuchando la exposición del docente. Fue necesario cambiar 
la estrategia de enseñanza para captar la atención de los estudiantes, cambian-
do la figura del docente como guía en el aprendizaje y centrando el proceso de 
enseñanza en el estudiante (Díaz-Arce y Loyola-Illescas, 2021; George Reyes, 
2021) quienes se convirtieron en actores de su propio aprendizaje.

En ese mismo tenor, la evaluación tuvo que adaptarse a un entorno en lí-
nea (George Reyes, 2021). Para lo cual fue necesario considerar las siguientes 
dimensiones: la antropológica, la funcional, los medios y recursos utilizados, 
y por último los contenidos de las asignaturas impartidas. 

En la dimensión antropológica, particularmente en su relación como per-
sonas, es decir, dimensión donde se pone atención al estudiante no solamen-
te en su desempeño intelectual y académico sino de manera paralela se presta 
atención a su parte emocional y afectiva en relación con su desempeño per-
sonal. En lo que respecta a la dimensión funcional tiene que ver con las dife-
rentes actividades didácticas que se diseñaron para el aprendizaje de los con-
tenidos; con esto se relacionó con los productos de desempeño (exámenes 
en línea, ensayos, reportes de lectura, observación y análisis de videos, entre 
otros productos) señalados como elementos para dar cuenta de ese aprendi-
zaje. En la dimensión de medios para la interacción educativa se tuvo acceso 
a diferentes plataformas electrónicas, una institucional, otra por contrato, y 
las libres mencionadas anteriormente: DidacTic institucional, y Microsoft 
Teams, con apoyo de los recursos electrónicos que ofrecen éstas; los recursos 
más se utilizados fueron los programas de Office de la segunda plataforma. 
Por último, en lo referente al contenido de las asignaturas del estudio, es-
tán alineadas a las líneas curriculares que integran el plan de estudios, cuyos 
contenidos son: administración, normalización, organización y servicios. 
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De los profesores

En el instrumento aplicado a los maestros emergieron tres aspectos: instru-
mental, didáctica y de aprendizaje. En el primero se refiere al uso de la tec-
nología y las habilidades digitales para incorporarlo a la práctica docente; en 
el didáctico hace alusión a la incorporación de la enseñanza a distancia en 
sus cursos, por ejemplo, grabar videos con la explicación de algunos temas 
y subirlos a la plataforma para que los estudiantes los consulten en cualquier 
momento, uso de guías instruccionales para orientar las acciones que deben 
emprender sus estudiantes en su proceso formativo; en el aprendizaje, se re-
fiere a aprender a aprender, el docente junto con los alumnos consideran el 
estar atentos a los aspectos que pueden mejorar para enriquecer su práctica 
docente (Lemus Pool, 2017; Sierralta Pinedo, 2021).

En los resultados, se identifican tres grupos de maestros (véase Figura 1), 
si se visualiza en una barra en un extremo están aquellos docentes que se han 
quedado en el límite del acceso a la tecnología, representado por un 20% 
de la muestra, utilizan el correo o algún sistema de comunicación como el 
WhatsApp. El uso de otras herramientas tecnológicas y el acceso a recur-
sos digitales como pueden ser blogs, videos en línea o páginas web que sean 
pertinentes para su curso, entre otros similares, representa un esfuerzo para 
entenderlos e integrarlos en la planeación de sus cursos. Esos maestros se co-
nectan diariamente a las clases y las siguen desarrollando en manera magis-
tral, apoyados en el mejor de los casos con alguna presentación, pero todo el 
tiempo de clase es exposición. Esta forma de comunicación representa todo 
un reto para captar la atención de sus estudiantes. Las estrategias de evalua-
ción para mediar los aprendizajes siguen siendo los exámenes en línea, pero 
se aplicaron exámenes orales, con el fin de evitar la copia, lo cual resulta te-
dioso para los estudiantes y poco adecuado para la modalidad en línea. 

En un segundo grupo de docentes, el 50%, se encuentran los que han 
desarrollado las habilidades digitales y poco a poco las han incorporado a su 
práctica docente, saben usarlas eficientemente para el cumplimiento de los 
objetivos del curso, han cambiado la enseñanza tradicional en el salón de cla-
se para adaptarse al contexto digital; estos docentes se encuentran en un pro-
ceso de aprendizaje y están incrementando el uso pedagógico de las TICs, y 
han tomado cursos para mejorar sus habilidades digitales y pedagógicas. Se 
puede afirmar que este grupo realizó su mejor esfuerzo para integrarse a la 
educación en línea. 

Finalmente, el último grupo, el 30% de los docentes que dominan las habi-
lidades tecnológicas (instrumentales) y las incorporan a su planeación docente, 
sea porque ya los impartían en línea o porque se han adaptado fácilmente a esta 
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7modalidad de enseñanza, reconocen que la educación a distancia es muy dife-
rente a la educación presencial. Para mantener el contacto con los estudiantes 
hacen presentaciones o videos donde dan la bienvenida al curso, explican algu-
nos temas clave, además, diseñan diversas actividades donde favorecen la co-
municación entre los mismos alumnos a través de chats y otras aplicaciones para 
compartir sus dudas e inquietudes, hacen uso de recursos que integran otros 
medios además del simple texto, o la conexión a través de una cámara para la 
cátedra. 

Figura 1. Los docentes y su proceso de adaptación a la enseñanza en línea 
Fuente: Elaboración propia

Como se ha señalado, los docentes se tuvieron que adaptar a las exigen-
cias de la educación en línea, incrementando sus habilidades en el uso de 
la tecnología, sobre todo en cómo usar estas herramientas de información 
y comunicación para la intervención pedagógico-didáctica que incida en el 
aprendizaje de sus estudiantes, modificando su práctica docente con el fin de 
responder a las expectativas de sus estudiantes en el entorno digital.

 De los estudiantes

En la categoría del contexto los estudiantes también tuvieron que adaptarse, 
(véase Figura 2). Primero en la situación económica que se vieron afectados 
por el confinamiento, como se describió en líneas previas, la actividad econó-
mica de sus padres se ubica en los servicios y comercio, la venta de productos 
es su actividad primordial. En otros casos, al reducirles la jornada de trabajo, 
por ende se les redujo el salario, lo que implicó un cambio en la economía 
familiar. Los alumnos de la FCI, entre el 50 y 60% trabaja para solventar sus 
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gastos; durante la pandemia también vieron reducido su sueldo, en los casos 
más drásticos se quedaron sin empleo.

Otra situación que enfrentaron los estudiantes fue la disponibilidad de 
equipo tecnológico para conectarse a las clases virtuales, el 70% manifiestó 
que en su familia disponían de un equipo de cómputo portátil o de escri-
torio; el 50% lo compartía con otros miembros de la familia, por lo que se 
debían organizar en el uso conforme a horarios para conectarse en clase. El 
98% cuenta con teléfono celular, el cual usa para conectarse a clase. Aunado 
a ello, el 35% de los alumnos son de comunidades rurales, por lo que la co-
nectividad es más lenta. 

Frente a ese panorama, la falta de equipo de cómputo actualizado y pro-
blemas con la conectividad representó un problema a la hora de conectarse a 
las sesiones sincrónicas de la clase, lo que impidió participar activamente. Si el 
docente grababa la sesión, facilitaba el acceso a los estudiantes, una vez resuel-
ta la conectividad, pero si no, se quedaron grabadas las sesiones, lo que ocu-
rrió en casi el 50% de las clases, el estudiante no pudo ponerse al corriente.

Figura 2. Aspectos que influyen en los docentes y estudiantes  
Fuente: Elaboración propia

El 60% de estudiantes manifestaron no tener tanto problema con las habi-
lidades digitales, dominan el acceso a las redes sociales, a las plataformas y 
las habilidades en la búsqueda de información necesaria. Cabe señalar que 
fue necesario un proceso previo de aprendizaje, dependiendo del sistema o 
programa que se propuso para la interacción formativa, lo cual impactó en 
el tiempo de seguimiento del curso. Se detectaron discrepancias en el uso 
de diferentes dispositivos electrónicos, así como en el uso de las plataformas 
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7propuestas por sus docentes; esto conflictuó el desempeño de algunos estu-
diantes, sobre todo cuando en los celulares no se podía visualizar igual que 
en una computadora o laptop. 

Otro aspecto fue la necesidad de demostrar habilidades que se supone ya 
deberían poseer y que no son propiamente ubicadas como digitales, como 
son las de lectura y escritura, así como habilidades de manejo del tiempo y 
el poder cumplir con las metas propuestas para la entrega en tiempo de las 
actividades asignadas. Otra habilidad que se detectó fue la de autogestión 
del aprendizaje autónomo. Los alumnos por momentos quedaban a la expec-
tativa de la actividad que el docente enviara al repositorio para su consulta. 
Y donde se detectó pensamiento particionado, es decir, que no se notaba en 
la construcción de su aprendizaje una continuidad con respecto a los cono-
cimientos previos y conectarlos con el siguiente asunto o tema a revisar du-
rante el curso. Esto representó todo un reto para éstos, ya que están acos-
tumbrados a ser más receptivos sin reflexionar sobre el ejercicio o actividad 
propuestos, limitándose a cumplir con lo que se les pide; con este cambio 
de modalidad en línea, implica un papel mucho más activo para conocer el 
tema previo a la sesión sincrónica y estar en posibilidad de plantear todas sus 
dudas en el momento que el docente estaba conectado para la asesoría, aun y 
cuando se usaron diferentes canales de comunicación (George Reyes, 2021), 
las sesiones asíncronas no permitían aclarar las dudas que se presentaban en 
el momento de generar los productos necesarios para su evaluación.  

 Conclusiones

Con el análisis del proceso se detectó la necesidad de contar con otros cono-
cimientos y habilidades; son solamente en relación con las digitales ya que 
de alguna manera contribuyen a fortalecer estas últimas. A continuación, se 
presentan unas conclusiones de ese análisis.

En los docentes, se notó la necesidad de trabajar de manera colaborativa 
con los pares académicos. Entendiendo que existe un conocimiento previo 
para poder hacer uso de esta actividad. Ya que una buena parte de los es-
tudiantes coincidieron en expresar que se sintieron abrumados en relación 
con la carga de trabajo, así como de las diferentes actividades a realizar para 
el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas que tenían inscritas. Poco 
a poco se fueron implementando distintas estrategias para la impartición de 
cursos, en cuanto a una modalidad a distancia, de acuerdo con los objeti-
vos del curso y las características propias del grupo, así como el uso de di-
ferentes recursos tecnológicos lo cual generó certidumbre entre los actores 
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para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz-Arce y Loyo-
la-Illescas, 2021; Sierralta Pinedo, 2021),

Una habilidad muy marcada en los estudiantes fue la de aprender a ma-
nejar el tiempo,  esto se notó cuando éstos se abrumaban con la entrega de 
evidencias de desempeño (trabajos, actividades y exámenes en línea, entre 
otros), pero conforme trascurría el proceso del curso, poco a poco fueron 
organizando sus tiempos, lo cual permitió, al final del semestre el que lleva-
ran un control de sus actividades con relación al tiempo, el que los estudian-
tes agendaran sus actividades y la dedicación de las mismas para concluirlas 
conforme a lo planeado. Otro aspecto en el manejo del tiempo es que no se 
respetaron los horarios de clase previamente determinados para la asistencia 
a clase presencial, lo que ocasionó que ellos tuvieran dos clases en el mismo 
horario; al solventar ese punto, se pudo continuar con la realización de acti-
vidades respetando los tiempos asignados desde el inicio del semestre.

En ese mismo tenor, se detectó la falta de rutinas de trabajo autónomo en 
la cotidianidad del día a día de los diferentes actores del proceso. Una vez or-
ganizados, permitió seguridad y certidumbre para la buena marcha del pro-
ceso. Una habilidad que no se pudo mejorar fue la lectura y la escritura en el 
ámbito digital. Por tanto, es necesario reforzar esas habilidades en particular. 
Exige otro tipo de atención, básicamente para el análisis de los documentos 
(imagen, sonido o texto) para realizar adecuadas síntesis con respecto a las 
metas que se proponen en los planes de clase.

Para ambos actores, estudiantes y docentes, es necesaria la claridad en el 
sistema de evaluación (George Reyes, 2021) La generación de rúbricas que 
permitan la orientación para la valoración de los aprendizajes obtenidos por 
alumnos clarifica desde el inicio del proceso los aspectos que se deben te-
ner claros y éstos puedan identificar aquello en lo que necesiten más orien-
tación. El reconocimiento de los contextos espacio-temporales de cada uno 
de los actores del proceso facilita la comunicación entre ambos, así como la 
planeación del tiempo para la realización de las actividades. Finalmente, el 
aprendizaje en lo relacionado con la parte psico-emocional ante situaciones 
de virtualidad o en línea, es un aspecto que, si se obvia, se puede caer en una 
situación de olvidar una parte importante de lo humano en la labor del do-
cente y del estudiante.
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Resumen 

El presente artículo caracteriza la producción científi-
ca de los investigadores de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) indizada en las bases de datos 
Science Citation Index Expanded, Emerging Sources 
Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & 
Humanities Citation Index de la Web of Science, entre 
los años 2010 y 2020. El análisis tuvo el objetivo de me-
dir la producción de artículos a partir de indicadores 
bibliométricos unidimensionales y multidimensiona-
les. El trabajo recuperó un total de 2 343 publicaciones 
distribuidas en 199 revistas. Los resultados muestran 
la evolución de la producción, áreas de investigación, 
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revistas, categorías, idioma, autores, colaboración na-
cional e internacional, y ordenamiento de trabajos más 
citados. Se concluye que las áreas más productoras de 
documentos científicos de la UAQ son ingeniería, tec-
nología, química y física, firmados en redes de coauto-
ría nacional e internacional.

Palabras clave: Bibliometría; Producción cientí-
fica; Evaluación científica; Universidad Autónoma 
de Querétaro

The scientific production of the Autonomous Univer-
sity of Querétaro indexed in WOS, 2010-2020
Ramsés Jabín Oviedo Pérez and Ángel Bravo Vinaja

Abstract 

This article has as objective, to characterize the scien-
tific production of researchers from the Autonomous 
University of Querétaro (UAQ) indexed in the data-
bases as Science Citation Index Expanded, Emerging 
Sources Citation Index, Social Science Citation Index 
and Arts & Humanities Citation Index of the Web of 
Science, among the years 2010 and 2020. The analy-
sis is to measure the production of articles based on 
unidimensional and multidimensional bibliometric 
indicators. The work retrieved a total of 2,343 publica-
tions distributed in 199 journals. The results show the 
evolution of production, research areas, journals, cat-
egories, language, authors, national and international 
collaboration, and ranking of the most cited works. It 
is concluded that the areas that produce the most sci-
entific documents at the UAQ are engineering, tech-
nology, chemistry and physics, signed in coauthorship 
in national and international networking. 

Keywords: Bibliometrics; Scientific production; 
Scientific evaluation; Autonomous University of 
Querétaro (UAQ)
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4Introducción

El papel relevante que tienen las universidades en la búsqueda de una 
sociedad más justa y preparada surge del vínculo entre el conocimien-

to técnico y científico, el histórico-político, y los recursos epistemológicos, 
teóricos y críticos de una educación humanista (González Casanova, 2014). 
La docencia, la extensión y la investigación son actividades esenciales en el 
funcionamiento orgánico de las instituciones de educación superior (IES). 
Una parte medular en la consecución de los objetivos de la labor investiga-
tiva requiere de la comunicación académica y científica, lo que ha llevado a 
valorar las publicaciones emitidas por expertos como medios idóneos para 
el desarrollo de la ciencia. Las revistas científicas forman parte del engranaje 
general de la universidad. Sin libros, sin revistas, una universidad no es tal; 
las bibliotecas y los proyectos editoriales son la base de su desarrollo intelec-
tual, científico y tecnológico.

En este contexto, la investigación universitaria tiene la responsabilidad 
de crear nuevos conocimientos. Sin embargo, aun cuando la actividad cientí-
fica es un fenómeno multidimensional, hay una dimensión basada en la polí-
tica científica nacional, que ha hecho a las universidades priorizar la difusión 
de resultados de investigación en revistas de alto impacto (Lloyd et al., 2012), 
y esto quiere decir revistas indexadas en bases de datos internacionales eva-
luadoras de la producción científica (Scopus, Web of Science). Por ello, en 
las últimas décadas la determinación de recursos públicos instauró un siste-
ma de evaluación de la actividad científica asentado en indicadores de pro-
ducción e impacto científico (Conacyt, 2021).

Al respecto, los indicadores bibliométricos son una adecuada vía para ca-
racterizar la actividad de investigación de las instituciones de educación su-
perior en términos cuantitativos. La bibliometría es un área estratégica para 
la medición y evaluación de la producción que genera un campo científico 
(Van Rann, 1996). Si bien la bibliometría no muestra el estado o la evolución 
de un fenómeno en su totalidad, sí refleja algunos de sus aspectos y señala 
regularidades en su comportamiento (Von Ungern-Sternberg, 2000; Guada-
rrama y Manzano, 2016), por lo que resulta útil para estudiar las tendencias 
de la investigación universitaria.

Sin embargo, hasta el momento en que se planteó la realización de la pre-
sente investigación, se pudo constatar que no se han dado estudios bibliomé-
tricos suficientes sobre la investigación científica y tecnológica de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ). Un primer estudio de Campillo Sanabria 
(1993) determinó la dinámica y estructura de la investigación científica a partir 
de la utilización de herramientas de tipo cienciométrico. El segundo estudio 
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pertenece a Andrade Cázares, Ibarra Rivas y González Ramírez (2012), quie-
nes realizaron un estudio bibliométrico centrado en las tesis de Maestría en 
Ciencias de la Educación de la UAQ producidas en el período 2002-2012, to-
mando como marco teórico categorías de índole sociológica. 

Derivado de lo anterior, el problema que se plantea es el de analizar en qué 
grado o medida ha evolucionado la producción científica representada en los 
artículos científicos publicados por investigadores de la UAQ en las bases de 
datos Science Citation Index Expanded (SCIE), Emerging Sources Citation 
Index (ESCI), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts & Humanities Cita-
tion Index (A&HCI) de Web of Science (WoS) en el período 2010-2020. 

Así, el objetivo general de la investigación fue medir el desarrollo y evolu-
ción de la producción e impacto de la literatura científica publicada por parte 
de la comunidad investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro de 
2010 a diciembre de 2020, registrada en las revistas indizadas en las bases de 
datos referidas de WoS de Clarivate Analytics, de acuerdo con dos tipos de 
indicadores bibliométricos (Sanz Casado y Martín Moreno, 1997): unidimen-
sionales, dedicados a analizar o medir una sola característica de los documen-
tos publicados, como los de tipología documental, temática de investigación, 
año de publicación, autor, idioma, dependencias, colaboración científica, or-
denamiento y citas a nivel de revistas; y multidimensionales, basados en técni-
cas de análisis multivariante, dedicados a medir o analizar de forma simultá-
nea diferentes variables o múltiples interrelaciones en los documentos, como 
los de palabras conjuntas, citas conjuntas (Small, 1973) y redes de coautoría.

Metodología

Con la finalidad de cumplir con el objetivo establecido, se desarrollaron una 
serie de acciones en la WoS, colección principal, sobre la producción cientí-
fica indexada en las bases de datos SCIE, ESCI, SSCI y A&HCI. La estrategia 
de búsqueda utilizó los filtros “Universidad Autónoma de Querétaro” en el 
campo afiliación y “2010-2020” en el campo “Año de publicación”. Posterior-
mente, se refinó la búsqueda a “Artículos” y se obtuvieron 2 346 publicacio-
nes científicas.

Para el análisis bibliométrico, los resultados de la búsqueda se marcaron 
y se exportaron en formato Excel. Una vez importados los datos, se normali-
zaron los campos considerados en el estudio: autores, publicaciones, revistas, 
año, categoría WoS, instituciones y artículos más citados. La metodología des-
crita se aplicó en un momento, el 31 de enero de 2022, obteniéndose después 
de la limpieza de datos un resultado de 2 343 registros.
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4Para los indicadores multidimensionales, se empleó el software VOS-
viewer (Van Eck y Waltman, 2010). A partir de la recogida de documentos 
recuperados de WoS, éstos se exportaron en formato de texto plano a la he-
rramienta bibliométrica, donde se obtuvieron los mapas bibliométricos de 
palabras conjuntas, citas conjuntas y redes de coautoría considerados con el 
corpus analizado. El programa utiliza el Visualization of Similarities (VOS), 
un método propuesto por Van Eck y Waltman (2007) como alternativa al es-
calado multidimensional para visualizar similitudes entre objetos. La técnica 
VOS permite ejecutar diferentes algoritmos de clustering para generar mapas 
equiparables a grupos temáticos.

Análisis y presentación de resultados

Evolución de la actividad científica

La evolución anual de la producción científica de la UAQ en todas las áreas 
de conocimiento, indizada en el WoS en el período 2010-2020, se muestra en 
la Figura 1. La producción se incrementó en un 209%, pasando de 120 artí-
culos en el 2010 a 371 en el 2020.

Figura 1. Comparación de la dinámica de producción científica de la UAQ 
y la ciencia mexicana en WoS: 2010-2020 
Fuente: elaboración propia a partir de WoS
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En general la producción científica publicada por la ciencia mexicana tuvo 
un crecimiento exponencial, siendo el año de 2013 en el que aumentó el nú-
mero de publicaciones. Así, el 1.40% de la producción de la literatura nacio-
nal en el período 2010-2020 corresponde a la UAQ. En promedio, la ciencia 
en México publicó una media de 15 113 trabajos por año, mientras que la 
UAQ obtuvo una media anual de 213 artículos indexados. Durante los 10 
años estudiados, las tendencias de crecimiento lineal son para México de 
R2=0.9255 y de R2=0.8702 para la UAQ; lo que implica que en esa década la 
universidad queretana tuvo una tendencia más baja que la producción a nivel 
nacional.

Cabe mencionar, por otro lado, que la UAQ tuvo en 2010 y en 2014 los 
años de menor producción: apenas alcanza el 10.97% del período analizado 
(con 257 publicaciones en dos años). El año que muestra una tendencia hacia 
mayor producción se da a partir de 2017, como se ve reflejado en los siguien-
tes números: 2017 (249 trabajos), 2018 (303 trabajos), 2019 (324 trabajos) y 
2020 (371 trabajos). 

Evolución de la actividad científica por materias

La distribución anual de los trabajos de acuerdo con los índices SCIE, ESCI, 
SSCI y A&HCI de WoS se puede visualizar en la Figura 2. El análisis advirtió 
que hay crecimiento y decrecimiento de las publicaciones de la UAQ en los 
índices estudiados del WoS en el período 2010-2020. Sin embargo, es en el 
SCIE donde está indizada la mayor parte de su producción científica, mien-
tras que la menor cantidad de publicaciones capturadas están en el A&H-
CI. En general, hay un patrón de publicación descrito por estudios previos 
(Lloyd et al., 2012): tanto Scopus como WoS se centran principalmente en 
las revistas especializadas en ciencias duras. Así, la presencia de las áreas de 
ciencias sociales, del comportamiento y de humanidades tienen escasa visibi-
lidad en revistas de corriente principal (Tarango y Ruiz-Domínguez, 2012).

El aumento en la producción científica puede tener como causa princi-
pal el hecho de que, desde la década del 2010, la universidad queretana ha 
fomentado políticas de investigación, con especial atención a los indicadores 
de productos académicos, maximizando el uso de recursos en la investiga-
ción. Así, Baltazar Vargas (2021) considera que el elemento de la medición de 
la producción científica en la UAQ se desarrolla como parte de la coyuntura 
evaluativa centrada en la planeación y control. A su vez, García Gasca (2019: 
33) sostiene que, a partir de datos obtenidos de Scopus en el período 2012-
2018, el aumento en el número de publicaciones “muestra un avance en la 
capacidad y productividad académica de los profesores de la UAQ”.
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Figura 2. Evolución de la producción científica de la UAQ 
indizada en las bases de datos SCIE, ESCI, SSCI y A&HCI: 2010-2020 

Fuente: WoS

Categorías temáticas

Con relación a las categorías temáticas y áreas de investigación de la pro-
ducción científica, las 2 343 publicaciones científicas se publicaron en 199 
revistas indizadas en la WoS. La Tabla 1 muestra las 10 principales categorías 
temáticas en las que publica la UAQ.

Orden Categoría No. de trabajos Porcentaje (%)

1 Food Science Technology 342 14.59

2 Materials Science Multidisciplinary 200 8.53

3 Engineering Electrical Electronic 174 7.42

4 Biochemistry Molecular Biology 150 6.40

5 Nutrition Dietetics 136 5.80

6 Physics Applied 114 4.86

7 Chemistry Applied 105 4.48

8 Engineering Multidisciplinary 105 4.48

9 Plant Sciences 105 4.48

10 Chemistry Multidiscipliinary 104 4.43

Total NA 1 535 65.51

Tabla 1. Principales categorías temáticas del WoS por el número de trabajos publicados: 2010-2020  
Fuente: WoS. NA: No aplica
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Temas de investigación

Considerando que el análisis de co-palabras es uno de los métodos más efi-
caces para descubrir las tendencias de investigación en un campo científico 
(Gálvez, 2018), la Figura 3 muestra un mapa con las co-ocurrencias de 272 pa-
labras de mayor frecuencia (aparecidas al menos 20 veces) tomadas del título 
y el resumen de los artículos de la universidad queretana. El mapa bibliomé-
trico, al 60% de términos más relevantes, revela que de 2010 a 2020 la UAQ 
ha configurado cuatro grandes grupos temáticos. Mediante una escala cromá-
tica de grises se exhiben las principales regiones (clústeres) de investigación.

El clúster 1 “Ingeniería y tecnología” (derecha arriba) agrupó un to-
tal de 93 ítems, las palabras clave con mayor peso fueron: technique; paper; 
approach; methodology; performance; information; signal; problem; detection. 
El clúster 2 “Ciencia y tecnología de los alimentos” (izquierda abajo) incluyó 
un total de 68 ítems, entre las palabras clave de mayor peso se situaron: ac-
tivity; concentration; protein; composition; product; acid; content; compound; 
property. El clúster 3, “Ciencias agrícolas y medicina” (derecha abajo), agru-
pó un total de 57 ítems, las palabras clave con mayor peso: Mexico; species; 
year; population; disease; Querétaro; diversity; risk; age. El clúster 4, “Ciencias 
físicas y químicas” (izquierda arriba), incluyó un total de 54 ítems; las pala-
bras clave mayor peso fueron: temperature; cell; degrees C; characterization; 
solution; phase; formation; surface; x ray diffraction.

El mapa permite identificar hacia dónde están orientados los temas de in-
vestigación. Es el caso de la mecatrónica, una rama de la ingeniería que une 
conocimientos de mecánica, electrónica, informática y sistemas de control; 
es un área que involucra el desarrollo de dispositivos robóticos para las in-
dustrias automotriz, de la salud y de manufactura. También en donde hay 
más investigación es en los temas de biotecnología y biosistemas, que se sus-
tentan en conocimientos de biología, química y otras disciplinas afines, y que 
utilizan sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para crear o 
modificar productos o procesos para beneficios humanos.

 Idiomas de publicación

Con respecto al idioma preferente de publicación, el 86.72% fue el inglés, 
el 13.23% fue el español e, igualmente, sólo 0.04% el alemán (un trabajo) y 
0.04% el francés (un trabajo). Este hecho confirma el inglés como el idioma 
preferencial para la difusión del conocimiento en bases de datos internacio-
nales. Cabe destacar que existe un incremento significativo de artículos pu-
blicados en castellano en la WoS, puesto que en 2010 sólo se registraron 9 
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4trabajos de la UAQ y en 2020 este número aumentó a 54, siendo 2018 el año 
con más registros (62 trabajos).

Figura 3. Mapa de red de co-ocurrencias de los términos más frecuentes (mínimo 20) 
 en títulos y palabras clave de la producción científica de la UAQ en WoS: 2010-2020 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de WoS

Revistas de publicación

El estudio identificó que el 38.02% de la producción científica de la UAQ in-
dizada en la WoS fue publicada en revistas de acceso abierto. Sin perjuicio de 
que el acceso abierto no implica una menor calidad en las publicaciones cien-
tíficas, se percibe que los investigadores de esta universidad tienden a selec-
cionar revistas que no comparten la filosofía del acceso abierto. En la Tabla 
2 se observa la categorización de las revistas con más de 20 trabajos, que en 
conjunto publicaron 8.34% de los artículos, principalmente a los campos de 
ingeniería, química y tecnología en ciencia de los alimentos. La revista Sen-
sors concentra la cantidad mayor, con 35 trabajos. A ésta le siguen la Food 
Research International y la Food Chemistry, ambas con 27; la revista mexicana 
Tecnología y Ciencias del Agua con 24; Applied Sciences-Basel y International 
Journal of Hydrogen Energy con 22; y finalmente con 20, IEEE Access y Plos 
One. La mayoría de las revistas con más de 20 artículos publicados están po-
sicionadas en los primeros lugares de sus categorías temáticas (cuartiles uno 
(C1) y dos (C2).
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Título
de la publicación

Acceso 
abierto

Base de datos e 
impacto (2020)

Categoría JCR, 
Posición y 

Cuartil

No. de
artículos

%

Sensors Sí SCIE, FI 3.031 Instruments & 
Instrumentation, 

15/61 (C1)

35 1.48

Food Research 
International

Sí SCIE, FI 6.475 Food Science 
& Technology, 

9/143 (C1)

28 1.18

Food Chemistry No SCIE, FI 7.514 Chemistry, 
Applied,
7/74 (C1)

27 1.14

Tecnología
y Ciencias del Agua

Sí SCIE, FI 0.367 Engineering, Civil, 
135/137 (C4)

24 1.01

Applied
Sciences-Basel

Sí SCIE, FI 2.679 Chemistry, 
Multidisciplinary, 

101/178 (C3)

22 0.93

International
Journal of Hydrogen 
Energy

No SCIE, FI 5.816 Chemistry, 
Physical,

48/162 (C2)

22 0.93

IEEE Access Sí SCIE, FI 3.367 Engineering, 
Electrical & 
Electronic,

94/273 (C2)

20 0.84

Plos One Sí SCIE, FI 3.24 Multidisciplinary 
Sciences,

26/72, (C2)

20 0.84

Total NA NA NA 198 8.34

Tabla 2. Revistas con 20 o más artículos de la UAQ publicados en WoS: 2010-2020 
Fuente: WoS. NA: No aplica.

Co-citación de las revistas

Debido a que la red de relaciones entre revistas son también una estructura 
institucional de la actividad científica, las citas entre revistas pueden utili-
zarse como indicador de la organización disciplinaria de las ciencias (Ding, 
Chowdhury y Foo, 2000) y, por lo tanto, de las áreas de investigación cientí-
fica de la UAQ. En este sentido, la Figura 4 visualiza la conformación de redes 
académicas entre revistas citadas en la producción científica de la UAQ.

Así, el mapa permite leer la distribución de 746 revistas con al menos 20 ci-
tas. Las publicaciones más altamente citadas (clústeres más grandes) son las re-
vistas que se citan en los artículos que publica la UAQ, es decir, las fuentes que 
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4influyeron o impactaron en la producción científica de la Universidad. Especí-
ficamente, Journal Agricultural and Food Chemistry (1 156 citas) tiene que ver 
junto con su clúster, el de ciencia y tecnología de los alimentos, Food Chemistry 
(784), y con la actividad de los físicos de la UAQ: con energía del hidrógeno 
y sus celdas, física aplicada, electroquímica, catálisis, energía renovable, entre 
otras; Journal of Power Sources (534) e IEEE Transactions on Industrial Electro-
nics (504), se encuentran en el grupo de las revistas que tratan sobre electróni-
ca, sobre todo instrumentos, sistemas de control y robótica; y Plos One (459) es 
un mega journal que trata temáticas muy amplias y diversas, por eso se vincula 
ampliamente con las revistas Science y Nature, pero la investigación de la UAQ 
se relaciona principalmente con las revistas sobre bioquímica, microbiología 
del medio ambiente, genética y genómica. Se destacan también las revistas so-
bre hidrología (J Hidrol), geotecnia (Geotechnique), ecología (J Ecol) y botánica 
(Am J Bot).

 

Figura 4. Mapa de red de revistas co-citadas en la producción 
científica de la UAQ en WoS: 2010-2020 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS

Autores de los documentos

Los resultados del estudio también mostraron los autores con más publica-
ciones científicas registradas en el período 2010-2020 (Tabla 3). A partir de 
las áreas de especialización identificadas en los investigadores, es posible rela-
cionarlas con las áreas científicas más productoras de la UAQ. Por ejemplo, los 
trabajos de Roque Alfredo Osornio Ríos y René de Jesús Romero Troncoso, 
integrantes del núcleo académico de la maestría y doctorado en mecatrónica 
que ofrece la Facultad de Ingeniería de la Universidad, o los de Irineo Torres 
Pacheco y Ramón Gerardo Guevara González, apuntan hacia los campos de 
investigación predominantes en dicha universidad (véase la Figura 3).
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Por otra parte, la Tabla 3 también muestra el índice H de los autores. Se 
trata un índice bibliométrico que sirve para medir la relación entre la can-
tidad de publicaciones y las citas recibidas (Hirsch, 2005). Se agrega como 
sub indicador ya que es útil para identificar a los autores más destacados en 
cada disciplina. Tiene la conveniencia de combinar productividad con im-
pacto. De esa manera, se puede observar que los artículos firmados por Fla-
via Loarca y Rosado Loria, procedentes de disciplinas científicas congéneres, 
han obtenido más citas en WOS durante los años estudiados.

Orden Investigador Facultad de 
adscripción

Área
de especialización

No. de 
trabajos

Índice H*

1 Roque Alfredo 
Osornio Ríos 

Facultad
de Ingeniería, 
Campus
San Juan de Río

Mecatrónica 110 27

2 Janet Ledesma 
García

Facultad de Inge-
niería, Campus 
Cerro de las 
Campanas

Materiales
nanoestructurados

90 27

3 Rosalía Reynoso 
Camacho

Facultad
de Química, 
Campus Cerro
de las Campanas

Nutrición 63 25

4 René de Jesús 
Romero Troncoso

Facultad
de Ingeniería, 
Campus
San Juan de Río

Mecatrónica 61 27

5 Guadalupe Flavia 
Loarca Piña

Facultad
de Química, 
Campus Cerro
de las Campanas

Compuestos 
bioactivos

60 32

6 Ramón Gerardo 
Guevara González 

Facultad
de Ingeniería, 
Campus Amazcala

Biosistemas 59 27

7 Minerva Guerra 
Balcázar

Facultad
de Ingeniería, 
Campus Cerro
de las Campanas

Nanomateriales 57 20

8 Juvenal Rodríguez 
Reséndiz 

Facultad
de Ingeniería, 
Campus Cerro
de las Campanas

Mecatrónica 54 13
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9 Irineo Torres 
Pacheco

Facultad
de Ingeniería, 
Campus Cerro
de las Campanas

Biotecnología 44 23

9 Jorge Luis Rosado 
Loria

Facultad
de Ciencias
Naturales,
Campus Juriquilla

Nutrición 44 31

10 Francisco De 
Moure Flores

Facultad
de Química, 
Campus Cerro
de las Campanas

Caracterización de 
materiales

39 13

Tabla 3. Investigadores de la UAQ con más publicaciones en WoS: 2010-2020  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS  

*Índice H obtenido de WoS

 Redes de coautoría

Por el análisis de la producción científica, se pudo apreciar que existen diferen-
tes redes de colaboración y coautoría interna en la UAQ. Así, en la Figura 5 se 
visualizan distintos clústeres de investigadores de la IES queretana con al me-
nos 15 documentos indexados en WoS. Se pudo constatar que las adscripcio-
nes académicas de los autores con más publicaciones conforman las facultades 
dedicadas a las ciencias duras y naturales, cuyo resultado está relacionado con 
las tendencias de investigación que muestra esta universidad.

Figura 5. Redes de coautoría de la UAQ en WoS: 2010-2020  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS
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Colaboración entre países

En el análisis de la investigación colaborativa en las publicaciones de la UAQ, 
se encontró que existen ocurrencias por coautoría de múltiples investiga-
dores a nivel nacional e internacional en el período 2010-2020. Destaca la 
participación de investigadores provenientes de diversos países en trabajos 
conjuntos con la UAQ. Así, en el análisis de las publicaciones, la universidad 
queretana mantiene una fuerte colaboración con instituciones de Estados 
Unidos de América (10.13%), seguido por España, Canadá, Inglaterra, Ita-
lia, Colombia y Francia (Tabla 4). Se observa que hay, en menor grado, una 
colaboración con países latinoamericanos. El 40.90% de la producción to-
tal se realizó en colaboración internacional. En el período estudiado, la UAQ 
publicó 2 343 trabajos en coautoría con 66 países del mundo. La Universidad 
de Illinois es la institución de EUA con más colaboración en la década estu-
diada. Entre otros datos no incluidos en la Tabla hay 4 países con un rango 
de veinte a once colaboraciones, 18 entre diez y cuatro, 2 con tres, 11 con dos 
y 19 países con sólo una. Este hallazgo confirma el estudio de Ríos Gómez y 
Herrero Solana (2005), en la medida en que los países con los que más cola-
bora América Latina son Estados Unidos, España y Reino Unido.

País No. de trabajos Porcentaje %

Estados Unidos 239 10.13

España 197 8.35

Canadá 70 2.96

Reino Unido 41 1.73

Italia 35 1.48

Colombia 31 1.31

Francia 31 1.31

Argentina 25 1.05

Alemania 22 0.93

Australia 21 0.89

Chile 21 0.89

Otros 55 países >20 68.92

Tabla 4. Colaboración internacional de la UAQ en WoS: 2010-2020 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS
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Colaboración con instituciones nacionales

A nivel nacional, en la Figura 6 se puede ver la distribución de la producción 
científica de la UAQ con instituciones con sede en los estados de la República 
Mexicana, representado por una escala de grises. Se obtuvo una colabora-
ción con 94 instituciones, la mayoría concentradas en la Ciudad de México. 
Un aspecto importante a considerar es que a nivel regional la UAQ colabora 
asiduamente con la UNAM, pero también juegan un papel relevante los cen-
tros de investigación regionales (CIR) y los centros públicos de investigación 
(CPI). Además de la capital de México, se alcanza a visualizar que la UAQ 
tiende a publicar investigaciones en colaboración con instituciones de Gua-
najuato, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán; y, de 
acuerdo con los datos reportados, los estados con los que no tiene ninguna 
colaboración son Campeche y Tabasco. Ambas situaciones se pueden ana-
lizar desde dos aristas. La primera, positiva, es que la UAQ mantiene redes 
de coautoría con la principal entidad educativa de investigación científica 
en México, la UNAM, lo cual redunda en la conformación de comunidades 
de investigación de calidad. La segunda, negativa, es que la UAQ aún no ha 
entablado vínculos de colaboración científica con todos los estados de la Re-
pública, a pesar de que en los últimos años en México “se ha enriquecido 
la estructura organizativa de las instituciones: se han incrementado los pro-
gramas de investigación, los perfiles de formación, los enfoques regionales 
de la investigación y se han multiplicado las relaciones de colaboración entre 
científicos e instituciones” (Flores Vargas, 2021: 42). Estas circunstancias po-
drían ayudar a construir formas de organización más productivas y a incre-
mentar la producción de conocimientos científicos, tecnológicos y humanís-
ticos realizada en la UAQ.

Influencia de la investigación

Para poder conocer la influencia de la producción científica, se seleccionaron 
los artículos con mayor cantidad de citas recibidas. En la Tabla 5 se muestran 
las publicaciones con más citas reportadas en la WoS en el período 2010-2020. 
Conforme al ordenamiento, se puede apreciar que los trabajos corresponden a 
las áreas de conocimiento de la ingeniería, la química y la biología; publicados 
entre el 2011 y el 2015 en revistas con factores de impacto altos, por redes in-
ternacionales de coautoría. Asimismo, llama la atención que sólo un artículo 
alcanzó más de 200 citas, recibidas en el rango temporal estudiado.
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Figura 6. Distribución de la producción de la UAQ a nivel nacional en WoS: 2010-2020 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de W

Orden Título del artículo No. Citas

1 Vanthoor-Koopmans, M., Wijffels, R., Barbosa, M.,
y Eppink, M. 2013. “Biorefinery of microalgae for food and 
fuel”. Bioresource Technology 135: 142-149.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.10.135

248

2 Hernández-Ledesma, P., Berendsohn, W., Borsch, T., Von 
Mering, S., Akhani, H., Arias, S., Castaneda-Noa, I., Eggli, 
U., Eriksson, R., Flores-Olvera, H., Fuentes-Bazán, S., 
Kadereit, G., Klak, C., Korotkova, N., Nyffeler, R., Ocampo, 
G., Ochoterena, H., Oxelman, B., Rabeler, R., y Uotila, P. 
2015. “A taxonomic backbone for the global synthesis of 
species diversity in the angiosperm order Caryophyllales”. 
Willdenowia 45 (3): 281-383.
https://doi.org/10.3372/wi.45.45301

196

3 Valtierra-Rodríguez, M., Romero-Troncoso, R., Osor-
nio-Ríos, R., y García-Pérez, A. 2014. “Detection and 
Classification of Single and Combined Power Quality 
Disturbances Using Neural Networks”. IEEE Transactions on 
Industrial Electronics 61 (5): 2473-2482.
https://doi.org/10.1109/TIE.2013.2272276

186
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4

4 Alcántara, C., Kuemmerle, T., Prishchepov, A., y Radeloff, V. 
2012. “Mapping abandoned agriculture with multi-temporal 
MODIS satellite data”. Remote Sensing of Environment 124: 
334-347.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.05.019

177

5 García-Pérez, A., Romero-Troncoso, R., Cabal-Yepez, E., y 
Osornio-Ríos, R. 2011. “The Application of High-Resolution 
Spectral Analysis for Identifying Multiple Combined Faults 
in Induction Motors”. IEEE Transactions on Industrial Electro-
nics 58 (5): 2002-2010.
https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2051398

155

6 Hernández-Morales, V., Nava, R., Acosta-Silva, Y., Ma-
cías-Sánchez, S., Pérez-Bueno, J., y Pawelec, B. 2012. 
“Adsorption of lead (II ) on SBA-15 mesoporous molecular 
sieve functionalized with -NH2 groups”. Microporous and 
Mesoporous Materials 160: 133-142.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.05.004

141

Tabla 5. Publicaciones científicas de la UAQ con más citas en WoS: 2010-2020 
Fuente: WoS

Discusión

Aunque se han publicado otros estudios bibliométricos sobre la producción 
científica de las universidades de educación superior en México (véase Vi-
llaseñor, Arencibia-Jorge y Carrillo-Calvet, 2017), la novedad de la presente 
investigación residió en que se realizó desde un esquema micro con una sola 
institución. Para este propósito, se analizó un corpus de documentos de la 
UAQ. En la interpretación de resultados se identificó que la producción de 
artículos de investigadores mexicanos en revistas indexadas en WOS muestra 
un crecimiento sostenido, lo que coincide con investigaciones previas como 
la de Lloyd et al. (2012), en la que se aprecia la contribución de la UAQ y otras 
IES públicas y privadas. De acuerdo con el diagnóstico del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, Querétaro tiene como áreas estratégicas para la 
competitividad, entre otras, la nanotecnología, la biotecnología y la electró-
nica (FCCYT, 2012), lo cual tiene relación con las temáticas de investigación 
más destacadas de la UAQ. 

Por otro lado, en la interpretación de las palabras clave posicionadas en 
los conglomerados del mapa de co-palabras, las áreas de investigación de la 
UAQ se vinculan al conjunto de términos/conceptos científicos, desarrolla-
dos en los campos de conocimiento ingenieril y químico, asociados a grupos 
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temáticos como la mecatrónica, la biotecnología, la química y la física apli-
cada, como también se evidenció con la enorme producción de redes de ex-
pertos en el ámbito de las ciencias duras y exactas. El indicador de redes de 
coautoría mostró la imagen de un fuerte comportamiento colaborativo y su 
nivel de influencia entre investigadores universitarios. Típicamente, la visibi-
lidad de las ciencias sociales y humanidades tienen una escasa representación 
en bases de datos de WoS.

Otra consideración es que el proceso de modernización educativa de la 
UAQ, adoptada desde finales del siglo XX, involucró en gran medida cam-
bios en la dinámica de la publicación científica, según recalca el estudio de 
Baltasar Vargas (2021). En este sentido, a nivel geográfico esta IES ha aporta-
do una productividad que impacta en las capacidades científicas de México 
(Flores Vargas, 2021). El estudio comprobó el interés de la UAQ por entrar al 
sistema de evaluación instaurado por la política científica nacional, y también 
el desinterés por registrar la información científica en acceso abierto, en tan-
to que, a pesar de que se sostiene con fondos públicos que deberían compro-
meter la difusión y el libre acceso a sus resultados de investigación, el estudio 
determinó que más de la mitad de los artículos producidos por la UAQ están 
en revistas de alto impacto, y el 61.98% se concentra en publicaciones de ac-
ceso restringido.

Conclusiones y recomendaciones

Con la aplicación de los indicadores bibliométricos se logró mostrar el creci-
miento exponencial de la producción científica de la Universidad Autónoma 
de Querétaro indexada en WOS, durante el período 2010-2020. Las principa-
les conclusiones que se extrajeron se exponen a continuación. Con relación 
a las áreas de investigación de las publicaciones, ésta mostró que la mayor 
producción de la Universidad se concentra en las ciencias duras y exactas. El 
ordenamiento de las categorías WoS comprueba una vez más que las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanidades destacan por su ausencia en la distribución 
temática de la productividad universitaria. La preferencia idiomática sosteni-
da por la mayoría de los trabajos indica que el inglés es el requisito más acep-
tado para la comunicación de resultados en bases de datos internacionales. 
Asimismo, se constató una alta concentración de publicaciones acaparada 
por investigadores de las facultades de Ingeniería, Química y Ciencias Natu-
rales. También se mostró que las áreas más productoras de investigación de 
la UAQ son los estudios en ingeniería, tecnología, química y física, firmados 
en redes de coautoría nacional e internacional.
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4Finalmente, es importante señalar que incluir sólo WoS limita el análisis 
del perfil bibliométrico de la UAQ. Por lo que, a pesar de esta limitante, sería 
útil tener en cuenta el número total de sus artículos publicados en diferentes 
bases de datos: locales, nacionales e internacionales, para obtener una carac-
terización bibliométrica más completa. En consecuencia, se recomienda para 
futuros estudios contemplar todo el corpus de su producción científica, para 
lo cual sería importante que esta IES desarrolle y difunda una base de datos 
adecuada para tal faena. Atender estas recomendaciones permitirá a la UAQ 
dar cuenta a la sociedad de sus investigaciones científicas, tecnológicas y hu-
manísticas.
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