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Mensaje del rector 

La conmemoración de los primeros 50 años de vida de la Universidad 
Autónoma de Chiapas marca un hito en su historia, no solo como una 
celebración del pasado, sino como un reflejo del compromiso de la ins-

titución con la educación, la investigación y el servicio a la sociedad. Estos 
cincuenta años representan un trayecto de esfuerzo, dedicación y adaptación 
a los cambios del entorno, consolidando a la unach como un referente en 
la formación académica en el sureste mexicano. En este contexto, el forta-
lecimiento de la investigación ha sido clave para impulsar la generación de 
conocimiento, desarrollando proyectos con pertinencia social y científica que 
responden a las necesidades locales, nacionales y globales.

Este aniversario subraya también el crecimiento de la producción acadé-
mica, con un enfoque en la calidad y la innovación. La unach ha promovido la 
formación de cuerpos académicos y la creación de redes de colaboración que 
fortalecen el impacto de su labor investigativa. En este medio siglo, la universi-
dad ha reafirmado su papel como un espacio de reflexión crítica y de desarro-
llo intelectual, comprometido con el avance de la ciencia y la tecnología, así 
como con la búsqueda de soluciones a los desafíos contemporáneos, siempre 
con un enfoque ético y de responsabilidad social. 

En este marco surge la “Colección Oro. Medio Siglo de la unach”, integra-
da por 16 libros académicos, generados como resultado de las funciones de 
docencia o investigación, y cuyas personas autoras, adscritas a alguna Unidad 
Académica de nuestra Institución, cuentan con el reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadoras e Investigadores (snii) del Consejo Nacional de 



Humanidades, Ciencias y Tecnologías (conahcyt) y se encuentran en la catego-
ría de Candidata o Candidato a Investigadora o Investigador Nacional.

A través de esta iniciativa, respaldamos investigaciones en áreas clave, 
reafirmando nuestro compromiso con la excelencia académica y científica, al 
incluir libros de diversas áreas: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Administrati-
vas y Contables, Enseñanza de las Lenguas, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública, y Sociedad e Interculturalidad.

Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo y la participación de acadé-
micas y académicos de nuestra Universidad, quienes atendieron puntualmen-
te la Convocatoria para esta Colección; agradezco y reconozco el compromiso 
de los evaluadores (externos a la unach) quienes, al realizar una dictaminación 
a doble ciego, garantizan la calidad de cada libro. Es importante recalcar que, 
para la publicación de esta Colección, ha sido fundamental el respaldo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), organismo nacional que, al coeditar estos textos, reconoce la relevan-
cia de cada uno de ellos y su contribución a la ciencia y la academia.

En este año tan significativo para nuestra universidad, confiamos en que 
la “Colección Oro. Medio Siglo de la unach” será un recurso fundamental 
para la comunidad universitaria y la sociedad en general, aportando conoci-
miento de interés, así como contribuyendo al desarrollo de nuevas ideas y 
soluciones a los retos que se enfrentan no solo en Chiapas, sino también a 
nivel internacional.

“Por la conciencia de la necesidad de servir”
 

Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa 
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
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Presentación

El concepto de alfabetización ha experimentado una transformación 
radical impulsada por la revolución tecnológica y el avance de la inte-
ligencia artificial (ai, por sus siglas en inglés). Anteriormente asociada 

solo con la lectura y la escritura tradicionales, la alfabetización ahora abarca 
una gama más amplia de habilidades necesarias para navegar en un mundo 
digitalizado. Las tecnologías emergentes han redefinido la manera en que ac-
cedemos, procesamos y evaluamos la información, convirtiéndose en herra-
mientas esenciales para la investigación académica. La inteligencia artificial, 
con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y generar cono-
cimientos, ha introducido nuevas dinámicas en la producción y el consumo 
de información. En este contexto, un libro que explore cómo investigar con el 
apoyo de Internet y tecnologías actuales se vuelve crucial, pues proporciona no 
solo una guía para entender la alfabetización moderna, sino también estrategias 
prácticas para maximizar el uso de estas tecnologías en la búsqueda del cono-
cimiento, adaptándose a las demandas y desafíos actuales.

Desde el año 2010 he impartido programas de alfabetización informacional 
para investigadores universitarios, abarcando desde el diagnóstico del uso de 
tecnologías en la investigación hasta la organización de la información y la visibi-
lidad de la producción científica. Con el advenimiento del siglo xxi, el concepto 
de alfabetización ha evolucionado significativamente, puesto que ya no se limita 
a aspectos informacionales: se ha transformado para incluir competencias 
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relacionadas con el uso de tecnologías emergentes, redes sociales e inteligen-
cia artificial. 

Este trabajo ha integrado estos cambios, desarrollando una metodología 
que se adapta a la integración de herramientas digitales avanzadas y los prin-
cipios axiológicos de la ai para guiar a los investigadores a través de un entor-
no digital dinámico, lo que asegura la eficacia y la ética en la investigación.

En El arte de investigar en Internet. Alfabetización se ofrece una base con-
ceptual enriquecedora que refleja esta transformación. Incluye el método uti-
lizado en los programas anteriores y ejercicios prácticos que abarcan desde la 
formulación del tema y la búsqueda de documentos hasta la escritura, divulga-
ción y seguimiento de publicaciones científicas. Además proporciona una guía 
para integrar tecnologías emergentes e inteligencia artificial en la investigación, 
fortaleciendo cada fase del proceso y promoviendo una práctica ética y efectiva 
en la era digital.

Se recuperan también elementos vitales relacionados con el tratamiento 
ético y legal de la información para evitar el plagio académico, estableciendo 
las bases y herramientas disponibles en la Red para evaluar el contenido de 
un documento a través de recursos que son utilizados por algunos editores 
para proteger los derechos de autor.

La identidad digital de los investigadores se constituye actualmente como 
un elemento relevante no solo en su consideración como autoridad en su 
área de conocimiento para que un medio de prestigio valide la publicación de 
sus documentos, sino también en el ranking de instituciones que compiten en 
asuntos de calidad académica a nivel mundial. Así, se explica cuál es el signifi-
cado de esa identidad digital y los medios que tenemos los autores para elevar 
los índices de visualización, lectura y citación de nuestros textos.

Esto es un trabajo mayormente en solitario que exige tiempo para mante-
ner actualizada la información en los sistemas de redes sociales académicas, 
pero también las instituciones pueden apoyar el proceso mediante sus repo-
sitorios y recursos de tratamiento de la información que permita una amplia 
divulgación del trabajo que realizan sus investigadores, lo que redundará en 
elevar su valoración en los índices que competen a esta labor sustantiva.

La inteligencia artificial se erige como un reto muy importante para los 
educadores e investigadores. Las principales casas editoriales se encuentran 
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valorando la inclusión de documentos que consideren la autoría o siquiera el 
citado de elementos creados por los ya famosos modelos de lenguaje preen-
trenados para la generación de textos, mientras que los científicos debaten 
sobre la validez o confiabilidad de sus productos, así como el establecimiento 
de responsabilidades sobre su uso.

Es relevante estar al tanto de los alcances de las diversas herramientas de 
inteligencia artificial existentes y aprender a utilizarlas en favor del conoci-
miento y aprendizaje. Son recursos valiosos en ámbitos diversos de investiga-
ción tales como el reconocimiento de patrones que escapan al ojo humano, la 
automatización de tareas monótonas o la gestión del conocimiento y agenda 
de los investigadores, incluida la sugerencia de oportunidades de financia-
miento para sus proyectos.

Estas tecnologías tienen cada vez mayor presencia en nuestras vidas a 
pesar de las grandes brechas legales y éticas sobre su uso. A nosotros, mi-
grantes digitales, nos queda aprender y utilizarlas en la medida de nuestras 
posibilidades, de forma equilibrada… a la actual generación le toca la no des-
preciable tarea de esclarecer los límites para convivir con ellas.

Espero que este libro se convierta en una herramienta valiosa para quie-
nes desean iniciar su camino en la investigación académica, así como para 
aquellos que buscan fortalecer sus habilidades y adaptarse a los desafíos y 
oportunidades que ofrece el entorno digital actual.
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En el complejo panorama de la investigación académica contemporánea, 
la escritura y difusión del conocimiento han experimentado una trans-
formación significativa. Desde la gestión de recursos bibliográficos hasta 

la influencia de las redes académicas y el impacto de la inteligencia artificial 
en la producción textual, cada aspecto ha sido moldeado por la evolución 
tecnológica y las demandas de un mundo digitalizado. La ética y la integridad 
intelectual, fundamentales en este contexto, se entrelazan con la necesidad 
de comprender y adaptarse a las herramientas que facilitan la investigación y 
la escritura en entornos digitales. Este libro, El arte de investigar en Internet. Alfa-
betización, ofrece un análisis de estos temas; en él se explora desde la gestión 
de referencias y la importancia de los índices de citación, hasta el impacto de 
las redes académicas y la inteligencia artificial en la producción y difusión del 
conocimiento científico.

La alfabetización, tema que enmarca el Capítulo i, se ha convertido en un 
elemento crucial en la sociedad actual, donde la tecnología permea todos los 
aspectos de la vida. Esta transformación ha llevado a una evolución profunda 
del concepto, pero también en la forma en que conocemos e interactuamos con 
la información, pasando de la lectura y escritura tradicionales a la navegación y 
comprensión eficiente de la información disponible a través de medios electró-
nicos. En este contexto, es fundamental prescindir de adjetivos como “tradicio-
nal”, “tecnológica”, “informacional” o “digita   l” al referirse a la alfabetización. Este 
enfoque amplio permite abarcar los saberes y las competencias necesarias en 
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la era contemporánea sin sesgar el concepto hacia un área específica, garanti-
zando una visión integradora y flexible que se alinea con las exigencias del co-
nocimiento actual.

La ciudadanía digital implica adquirir habilidades técnicas, así como culti-
var valores éticos y responsables en la interacción en línea. La pandemia de 
covid-19 resaltó la importancia de la alfabetización, pues evidenció la necesi-
dad de adaptarse rápidamente a nue  vas formas de aprendizaje y comunica-
ción, presentándose como un requisito esencial para una participación signifi-
cativa en la sociedad digital actual y promover valores de equidad, justicia y 
colaboración global.

La información digitalizada, asequible a través de diversas plataformas, ha 
transformado la forma en que se accede y se comparte el conocimiento cien-
tífico. La alfabetización, en consonancia con las directrices de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por 
sus siglas en inglés), abarca el uso ético y crítico de la información y la tecno-
logía. En este contexto, es crucial saber buscar, obtener y evaluar la informa-
ción de manera efectiva, así como utilizar herramientas digitales para la cola-
boración académica y la producción de conocimiento de calidad.

En el Capítulo ii se brindan las pautas para la formulación de un tema de 
investigación claro y la identificación de palabras clave validadas por comuni-
dades académicas internacionales, esenciales para cualquier proyecto acadé-
mico, estableciendo después las bases para una búsqueda eficiente de infor-
mación en Web abierta y su delimitación mediante operadores.

En la era digital, la cantidad y rapidez con la que se difunden noticias e in-
formación puede generar confusión y desinformación, por lo que es funda-
mental verificar la autenticidad de los contenidos antes de compartirlos, tanto 
en la vida cotidiana como en la investigación. En este proceso, detallado en el 
Capítulo III, es necesario consultar múltiples fuentes y tipos de documentos 
para confirmar la consistencia y fiabilidad de la información. Además, se debe 
evaluar la reputación y objetividad de los autores para asegurar la calidad de 
los recursos utilizados. De la misma manera, se debe ser crítico con las noticias 
que se reciben, ya que en la investigación se requiere una evaluación rigurosa 
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de los recursos y autores para garantizar la confiabilidad y validez de la infor-
mación utilizada.

En el Capítulo iv se explora la importancia de la Web Académica, bibliote-
cas digitales y repositorios en la educación e investigación. Estos espacios 
ofrecen una vasta cantidad de recursos académicos y científicos que facilitan 
el acceso a conocimientos especializados en diversas disciplinas. Las bibliote-
cas digitales permiten acceder a libros, revistas y archivos históricos, mientras 
que los repositorios actúan como depósitos estructurados de datos científicos 
y documentos históricos. La convergencia de estas fuentes en línea ha trans-
formado la forma en que estudiantes e investigadores interactúan con el co-
nocimiento, enriqueciendo el acervo informativo disponible. En este capítulo 
también se destaca la importancia de optimizar el uso de estas plataformas y 
su potencial para el aprendizaje y la investigación, reconociendo su papel en 
la difusión, intercambio y preservación del conocimiento humano.

Los sistemas de marcadores sociales han revolucionado la gestión de in-
formación académica al permitir compartir y organizar recursos de investiga-
ción de manera eficiente. En el Capítulo v se explora cómo estas herramientas, 
por ejemplo Historious o Diigo, facilitan la recopilación y organización de ma-
teriales bibliográficos relevantes, lo que permite etiquetar recursos para otros 
investigadores o estudiantes asesorados. Los marcadores sociales también 
fomentan la colaboración y la evaluación crítica de la información, enrique-
ciendo el proceso educativo y de investigación. Su versatilidad se refleja en su 
capacidad para compartir enlaces por clases o temas, promover la colabora-
ción en proyectos de investigación y facilitar la búsqueda y evaluación de fuen-
tes en línea. 

En un entorno digital donde la información fluye constantemente, la re-
dacción académica se enfrenta al desafío del “copia y pega”, comprometiendo 
la ética y la integridad intelectual. En el Capítulo vi se destaca la importancia 
del citado y las referencias como pilares para garantizar la originalidad y la 
trazabilidad de las ideas en trabajos académicos. Se exploran los diferentes 
estilos de citas como apa, ieee y mla, los cuales ofrecen pautas específicas para 
citar fuentes. También se aborda el plagio académico como una violación ética 
y académica grave que implica utilizar ideas, palabras, datos o trabajos de 
otros sin atribuir adecuadamente la fuente original. Además, se mencionan las 
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licencias Creative Commons como una alternativa legal para compartir y utili-
zar obras intelectuales. Este capítulo destaca la observancia de los derechos 
de autor y el manejo de la información con responsabilidad para contribuir al 
fortalecimiento de la integridad académica y el respeto por el conocimiento.

El Capítulo vii se trata sobre la difusión de trabajos científicos a través de 
medios impresos y digitales enfocándose en la relevancia de estos últimos por 
su alcance global. Manifiesta la importancia de las publicaciones indizadas que 
garantizan la calidad y visibilidad de las investigaciones, lo que a su vez facilita 
su búsqueda y citación. Los índices de impacto, como Scopus y Web of Scien-
ce, son fundamentales en la selección del lugar de publicación para maximizar 
la visualización de cada recurso y el reconocimiento a los autores. Se compar-
ten también lineamientos particulares para los investigadores mexicanos que 
deben atender requerimientos de publicación en medios reconocidos por el 
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (conahcyt). 

En el Capítulo viii se destaca el valor de los índices de citación de autores 
como medida de la influencia y visibilidad de sus trabajos, así como la impor-
tancia de mantener una identidad digital a través de herramientas como orcid 
(Open Researcher and Contributor id) y Google Scholar. En la actualidad, las 
revistas que emplean algoritmos para maximizar la exposición de recursos en 
los motores de búsqueda en Internet desempeñan un papel crucial en la difu-
sión de la producción académica, lo cual se refleja en los índices h-index e 
i10-index. Estos brindan una perspectiva de la cantidad y alcance de las citas 
recibidas, lo que conduce al reconocimiento del trabajo del autor y su contri-
bución a la comunidad científica.

En el Capítulo ix se destaca la importancia de colaborar en comunidades 
como ResearchGate o Academia.edu, consideradas como redes sociales aca-
démicas que representan un apoyo valioso en la difusión de la producción 
científica, además de permitir la conexión con pares y expertos, encontrar 
oportunidades laborales de acuerdo con su perfil o servir como fuente de in-
dicadores bibliométricos y altmétricos. 

La inteligencia artificial ha transformado la escritura académica permitien-
do generar textos complejos en diferentes formatos de manera rápida y estruc-
turada, tema central del Capítulo x. La ai, aunque facilita la producción de conte-
nido, plantea desafíos para el aprendizaje al omitir el proceso de comprensión 
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y reflexión, lo que afecta la capacidad analítica y crítica. Herramientas como los 
chatbots, sistemas conversacionales basados en la ai, se aplican en la escritura 
automatizada de textos académicos que generan debates sobre su capacidad 
para imitar la verdadera inteligencia y su impacto en la creatividad y responsa-
bilidad humanas. Pero más allá de estos se encuentran herramientas relaciona-
das al reconocimiento de patrones que, por ejemplo, pueden facilitar y poten-
ciar los alcances de investigaciones experimentales más allá de los límites de la 
capacidad humana, y es valioso reconocerlo y aprovecharlo.

La trascendencia e impacto de la ai en la vida cotidiana, profesional y aca-
démica hace prioritario incorporar la alfabetización en ai en los planes de estu-
dio y programas de formación para comprender su potencial y sus implicacio-
nes éticas y filosóficas, con miras a mantener un equilibrio entre las habilidades 
humanas y las tecnológicas.

Al reflexionar sobre las diversas dimensiones que conforman el entorno 
académico actual queda claro que el conocimiento y uso de las nuevas tecnolo-
gías son fundamentales para mantenerse vigente en el ámbito de la investiga-
ción. Sin embargo, esto debe ir de la mano de una reflexión profunda sobre los 
valores éticos y la integridad intelectual que guían el trabajo del investigador.

Este libro ofrece una base conceptual enriquecida con herramientas tec-
nológicas de apoyo a la investigación y a la producción académica en la era 
digital. A través de las actividades prácticas propuestas en cada capítulo se 
busca que el lector no solo adquiera habilidades, sino que también desarrolle 
una conciencia crítica sobre el impacto de su trabajo en la comunidad científi-
ca y en la sociedad en general.





Capítulo I 

Alfabetización: forjando ciudadanos del mundo
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…Nunca agradecerá la Humanidad bastante a todos los 
que depositan en los reservorios digitales la información 

que generan, dejándola accesible a cualquier público que se 
inicie en las competencias necesarias y que, hoy, volvemos a 

denominar “alfabetización digital”. Depositar en la red, 
equivale a hacer transparente a los demás el aspecto del 

mundo natural o social que hayamos indagado.
Joaquín García Carrasco1

La transformación del concepto de alfabetización se ha desarrollado en 
paralelo al rol fundamental que han desempeñado las tecnologías en el 
progreso de la sociedad. Esta resignificación de la alfabetización no ha 

sido meramente una adaptación, sino más bien una profunda evolución in-
fluenciada por los avances tecnológicos. Estos avances se han integrado de 
manera progresiva en entornos educativos y en nuestras actividades cotidianas 
trastocando la forma en que usamos, comprendemos y nos relacionamos con 
la información.

1  Garzón-Clemente y Gomes, 2018, Prólogo, p. 4.
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La relación entre la alfabetización y las tecnologías no se limita a la mera 
adquisición de habilidades básicas, se trata de una interacción dinámica que 
ha ampliado los horizontes de la educación y la comunicación. La capacidad 
de leer y escribir, en su concepción tradicional, ha evolucionado para incluir la 
habilidad de navegar y comprender eficientemente la información digital, eva-
luar críticamente su autenticidad y utilizar diversas plataformas tecnológicas 
para comunicarse y colaborar en un mundo globalizado.

Esta nueva noción de alfabetización, moldeada por el flujo constante de 
avances tecnológicos, no solo se manifiesta en la capacidad de utilizar herra-
mientas digitales, sino también en la habilidad de adaptarse y participar acti-
vamente en la sociedad digital actual donde la información fluye a una veloci-
dad sin precedentes y la colaboración a nivel global es una realidad cotidiana. 
Es en esta convergencia entre alfabetización y tecnología donde se establece 
el nuevo paradigma educativo y social de la contemporaneidad.

Hace algunos años García-Carrasco planteó que el impacto cultural pro-
ducido por la aparición del lenguaje, la escritura y la tecnología informacional 
transformó profundamente el paso del hombre sobre la Tierra (2005, como se 
cita en Garzón-Clemente, 2015) afectando no solo la forma en que nos comu-
nicamos, sino también alterando fundamentalmente la interacción humana 
con su entorno, esto marcaría un hito trascendental en la historia y evolución 
de nuestra especie. 

Hemos presenciado la diversidad de términos que han caracterizado la 
alfabetización en respuesta al avance tecnológico: desde la tradicional hasta la 
tecnológica, informacional, digital y plural. Estos avances han transformado 
profundamente nuestra percepción, estudio y participación en la sociedad. En 
este sentido, nos encontramos con tecnologías de la información (ti), de la 
información y la comunicación (tic), las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (ntic), del aprendizaje y conocimiento (tac), de empoderamien-
to y participación en entornos educativos (tep), y las vinculadas con la relación, 
la información y la comunicación (tric), por mencionar solo algunas. Estas tec-
nologías se han modificado desde su uso exclusivo por personas versadas 
hasta su integración en contextos educativos más amplios.

La lectura que se hace del mundo es diferente también: en un inicio, el 
manejo de las computadoras estaba restringido a los científicos expertos 
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quienes podían codificar-decodificar los ceros y unos que contenía la informa-
ción que solo ellos eran capaces de leer. Más adelante, las computadoras en 
las aulas permitieron apoyar los procesos para aprender; mientras que la apa-
rición posterior de Internet acercó la información y el conocimiento generado 
con el libre acceso a cualquier persona que adquiera las habilidades necesa-
rias para utilizarla.

Ahora las tecnologías son parte de la vida cotidiana del ser humano y es-
tán inmersas en dispositivos que nos rodean sin ser conscientes de ello: un 
reloj, un dispositivo móvil, una televisión, algún electrodoméstico, el auto, po-
demos encender y apagar las luces de casa con una orden desde artilugios 
inteligentes. Se cumple la utopía del ordenador invisible que aparece a princi-
pios del milenio (Gross, 2000). 

En la actualidad, la alfabetización abarca mucho más que simplemente la 
lectura y escritura tradicionales. Se considera como un conjunto de habilida-
des que implican la identificación, comprensión, interpretación, creación y co-
municación en un entorno digital en constante evolución. En un mundo rico 
en información y cambios dinámicos, la alfabetización es ahora un proceso de 
aprendizaje vital que abarca habilidades tradicionales como la lectura, escritu-
ra y el manejo de números, pero también engloba competencias digitales que 
aseguren la ciudadanía mundial tales como: capacidad para usar y compren-
der las tecnologías, buscar y evaluar la información en línea, conocer prácticas 
que aseguren la privacidad de los datos personales y privados en la Red, usar 
herramientas de comunicación y colaboración en ámbitos virtuales, generar y 
editar recursos para Internet, adaptabilidad a nuevas tecnologías y pensa-
miento crítico y ético en el entorno digital.

Estas habilidades, que en el pasado se consideraban independientes, 
ahora se entrelazan en su definición, reflejando la integración de conocimien-
tos y destrezas necesarios para interactuar y participar eficazmente en un 
mundo digital en constante cambio. Las competencias en lectoescritura se 
han expandido y evolucionado para incorporar la interacción con información 
y aprendizaje a través de las tecnologías digitales, lo que refleja la transforma-
ción del concepto en la era contemporánea (unesco, 2023a).

La pandemia por la covid-19 trae consigo la necesidad apremiante de usar 
las tic para sobrellevar el encierro: comunicarnos con nuestros seres queridos, 
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con los servicios de salud pública para estar al tanto de los procedimientos y 
afrontar la enfermedad, e informarnos sobre este acontecimiento que tocó a to-
dos los países a un nivel que muchas generaciones anteriores no conocían. 

Esta contingencia sanitaria puso al descubierto la marcada brecha digital 
y tecnológica existente en nuestra región latinoamericana y evidenció el desa-
fío que representaba para la población en comunidades con alto índice de 
marginación y también en el sector educativo. En un intento por mantener la 
continuidad en la educación de niños y jóvenes estudiantes se enfrentaron 
obstáculos significativos: desde la creación de cursos y contenidos transmiti-
dos por canales de televisión abierta hasta la adopción de plataformas de 
gestión del aprendizaje; se generó una urgente necesidad de adaptación, pro-
blemas psicológicos relacionados con estrés y ansiedad, y se elevaron en gran 
medida los índices de deserción en todos los niveles educativos. Los profeso-
res se vieron obligados a replantear el material educativo y sus enfoques pe-
dagógicos sobre la marcha, cubriendo necesidades de niños y jóvenes con 
conocimiento y acceso a tecnologías, pero también para aquellos que no solo 
no contaban con dispositivos tecnológicos, sino que ni siquiera tenían acceso 
a la Red digital. Esta situación implicó un reto adicional para las instituciones 
educativas, las cuales se vieron presionadas por el temor a la propagación del 
virus, las limitaciones en la infraestructura tecnológica y la falta de formación 
de los docentes en el diseño de instrucción; y de profesores y estudiantes en 
el uso efectivo de la tecnología educativa (Said-Hung et al., 2021).

La necesidad de compartir conocimiento y posibilidades de colaboración 
social y académica, a pesar de la imposibilidad de establecer reuniones perso-
nales presenciales, abrió la oportunidad de explorar y establecer las sesiones 
remotas (virtuales) para divulgar el conocimiento y establecer lazos de ayuda, 
desde apoyo psicológico o médico hasta de infraestructura física y tecnológi-
ca, de esta manera fue que se hicieron populares los webinars (seminarios a 
través de la Web), los congresos virtuales que fortalecieron plataformas para 
solventar aspectos de gestión de la participación de los investigadores y su 
aporte documental, y se vio con mejores ojos la consulta de acervos bibliográ-
ficos digitales para el aprendizaje. 

Conocer estos entornos en la práctica y de una forma algunas veces acci-
dentada permitió también que los investigadores observaran las posibilidades 
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de la divulgación del trabajo académico a través de medios electrónicos, 
aprendiendo a valorarlos para conocer las mejores opciones para la publica-
ción y visibilidad de su producción.

Por otro lado, los cambios culturales que trajeron la contingencia sanitaria 
y educativa de la covid-19 a partir del año 2020 significaron una transforma-
ción en la manera de interactuar, de comunicarnos, de apreciar y valorar a la 
familia, la vida, la muerte… sobrevivimos al aislamiento social, tal vez, gracias a 
las tic que permitieron mantener el contacto con los seres queridos a la dis-
tancia y permanecer informados. Si no se sabía, se aprendió sobre ellas y sus 
posibilidades: nos alfabetizamos. Esto deja la incógnita que plantea Llorens 
(2020, min. 20:35) sobre la que habría que reflexionarse seriamente: “Esta 
pandemia ha sido causada por un virus biológico, pero, ¿la próxima pandemia 
será a causa de un virus informático? En este confinamiento nos han prohibi-
do salir a la calle, pero, ¿el próximo confinamiento nos prohibirá salir a Inter-
net?”. ¿Estamos preparados?

Sociedad digital, ciudadanía digital, ciudadanía mundial
En la actualidad, las tecnologías permean todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana transformando la forma en que nos comunicamos, trabajamos, 
aprendemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Este cambio 
vertiginoso ha dado lugar a la emergencia de lo que ahora conocemos como 
la sociedad digital, un entorno en donde la información fluye a una velocidad 
nunca vista, y la capacidad de acceder, comprender y utilizar la tecnología se 
ha convertido en un requisito esencial para la participación plena y significati-
va en la vida moderna.

Dentro de esta sociedad digital, la noción de ciudadanía ha cobrado una 
relevancia fundamental. Ya no estamos limitados por fronteras geográficas; 
estamos interconectados globalmente a través de las redes digitales. La ciuda-
danía digital supone que las personas acceden, comprenden, analizan, produ-
cen y utilizan recursos del entorno digital y los utilizan de forma reflexiva y 
creativa, de manera que los sujetos, ciudadanos digitales, se consideren ciu-
dadanos mundiales, responsables no solo de su contexto inmediato, sino con 
la comunidad global, reconociendo la interdependencia y la influencia recípro-
ca entre culturas, países y personas (Morduchowicz, 2020; Scott, 2018).
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La alfabetización como una práctica social, tal como la plantea la unesco 
(2023), permitirá a las personas autonomía y capacidad de desenvolverse en 
el mundo actual, apoyadas en el uso asertivo y ético de las tecnologías; sin 
embargo, se debe considerar que esto conlleva el reto de aprender a valorar 
la información, identificar qué es confiable y qué no; y que datos e información 
no necesariamente implican conocimiento (Acedo, 2019; Coromina, 2019). 

Ser ciudadano digital conlleva, entonces, estar alfabetizado: tener habili-
dades, conocimientos y comportamientos responsables y éticos al interactuar 
y participar en el entorno digital. Esto abarca aspectos como la capacidad de 
utilizar la tecnología de manera ética, eficaz y segura, comprender los concep-
tos básicos de la privacidad en línea, ser crítico con la información que se en-
cuentra en Internet, respetar los derechos de propiedad intelectual y ser 
consciente de cómo se comporta y se comunica uno mismo en los entornos 
virtuales (Delgado, 2020).

Un ciudadano digital está al tanto de los riesgos potenciales asociados 
con el uso de la tecnología, como la ciberseguridad, el acoso en línea o la des-
información, y toma medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Ade-
más, se compromete a utilizar las herramientas digitales para contribuir posi-
tivamente a la sociedad participando de manera constructiva en comunidades 
en línea, promoviendo la igualdad y el respeto, y fomentando un entorno digi-
tal inclusivo y colaborativo.

Por otro lado, el concepto de ciudadanía mundial incluye “acciones socia-
les, políticas, ambientales, y económicas de parte de individuos y comunida-
des con pensamiento global, a escala mundial” (Naciones Unidas [un], 2023, 
párr. 1) que sin duda se fortalecen con las posibilidades del mundo digital. 

Scott (2018), nos lega un principio fundamental para guiar nuestras accio-
nes como ciudadanos del mundo en beneficio de toda la humanidad: es impe-
rativo que persigamos la verdad y la equidad basándonos en evidencia y no en 
sentimientos, a pesar de nuestro profundo compromiso con ambos princi-
pios. En todas las circunstancias es esencial que optemos por la senda hacia 
la equidad, dejando a un lado los prejuicios y el temor, incluso si esto implica 
contradecir valores arraigados en la familia, tradiciones locales o discursos 
políticos que promueven el nacionalismo sobre la visión global. El ciudadano 
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mundial reconoce la posibilidad de estar en lo correcto sin necesidad de que 
otros estén equivocados.

En el entorno cada vez más digitalizado en el que vivimos la alfabetización 
se ha convertido en un componente esencial para la participación plena y 
consciente en esta sociedad en constante evolución. El ciudadano digital, en 
su afán por comprender, interactuar y contribuir de manera ética en el mundo 
digital adquiere habilidades técnicas, pero también cultiva valores de respon-
sabilidad, empatía y ética de la Red. Reconoce la importancia de navegar en 
línea de manera segura, promover la diversidad y contribuir a comunidades 
globales inclusivas y colaborativas.

Esta perspectiva se enlaza con el concepto de ciudadano mundial, donde 
se trascienden las fronteras geográficas y se abraza la interdependencia glo-
bal. El ciudadano mundial, apoyado por su alfabetización digital, asume la res-
ponsabilidad de buscar la verdad, promover la justicia y la equidad, y colabo-
rar con otros en la solución de problemas globales. Recordemos adoptar un 
enfoque proactivo y ético en el uso de la tecnología reconociendo que nuestra 
participación en el mundo digital no solo impacta nuestras vidas individuales, 
sino también el tejido mismo de la sociedad global en la que coexistimos.

¿Podremos constituirnos como ciudadanos digitales, ciudadanos mundia-
les en la concepción de la un? ¿Estamos preparados para cultivar valores éti-
cos y de responsabilidad en nuestra interacción con el mundo digital, a fin de 
contribuir a comunidades globales inclusivas y colaborativas? ¿Cómo pode-
mos integrar la alfabetización digital para promover la justicia, la equidad y la 
resolución de problemas globales como ciudadanos del mundo? ¿Qué medi-
das proactivas y éticas podemos implementar para asegurar que nuestra par-
ticipación en el entorno digital no solo beneficie nuestras vidas individuales, 
sino que también tenga un impacto positivo en la sociedad global en la que 
estamos inmersos?

Alfabetizar, entonces, permanece como una tarea en curso que demanda 
conocer, así como una constante adaptación y actualización de nuestras prác-
ticas como profesores e investigadores. 





Capítulo II

Qué necesitamos conocer para buscar recursos 
de manera eficiente en Internet





[35]

En la actualidad gran parte de la información se encuentra digitalizada: 
desde documentos muy antiguos y relevantes para el devenir de la Hu-
manidad, que solo eran accesibles a través de bibliotecas muy especia-

lizadas, hasta la generada de manera colaborativa en redes de expertos en 
cualquier instante y que pueden aportar a una línea de investigación.

Una manera de acercarnos al conocimiento es, también, acceder a las 
redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, que son utiliza-
das por reconocidos investigadores como plataformas de divulgación científi-
ca. Ya están formalizados los métodos de citado y construcción de referencias 
para mencionar en escritos académicos de calidad los textos o recursos com-
partidos a través de ellas.

Este flujo y reflujo de datos requiere de habilidades para comprender 
cuándo y por qué se requiere información, saber dónde buscarla, acceder a 
ella y evaluarla de manera crítica. Además, implica la capacidad de organizar, 
utilizar y comunicar información de manera ética (Garzón-Clemente & Gomes, 
2018). Esta es la base del concepto de alfabetización informacional, que además 
abarca la formación en el uso de la tecnología para identificar recursos, resolver 
problemas y tomar decisiones de acuerdo con las directrices de la unesco sobre 
la alfabetización en la era digital que presenta el concepto como un sistema in-
tegral de competencias, habilidades, actitudes y conocimiento:

La alfabetización se entiende como un medio de identificación, 
comprensión, interpretación, creación y comunicación en un 
mundo cada vez más digital, mediado por textos, rico en infor-
mación y de cambios rápidos. La alfabetización es un proceso 
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continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritu-
ra y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte 
de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las 
competencias digitales, la alfabetización mediática, la educación 
para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como 
las competencias específicas para el trabajo. Las competencias 
en lectoescritura, por sí mismas, se están ampliando y evolucio-
nando a medida que las personas se involucran cada vez más en 
la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales. 
(unesco, 2023b, párr. 2)

Para no perderse en el proceso de acercamiento a las teorías o conceptos 
centrales de una investigación es necesario conocer esos repositorios de in-
formación, acotar las técnicas de búsqueda de acuerdo con una planeación 
realista de los alcances de los proyectos, echar mano de bases de datos que 
lo contextualicen con la información más actualizada y, a la vez, conocer herra-
mientas de trabajo colaborativo integral con pares en el proceso creativo, me-
todológico, de recogida de información, integración de resultados y propues-
tas innovadoras de una investigación.

Las tecnologías y medios digitales son poderosas herramientas de sopor-
te en el proceso de investigación tanto para los alumnos como para los docen-
tes investigadores de las Instituciones de Educación Superior (ies). Acercar las 
herramientas para que los universitarios las conozcan podría potenciar su tra-
bajo de producción académica de calidad en el corto plazo.

A pesar de la variedad de fuentes de información disponibles para atender 
una necesidad específica es crucial considerar el tipo de información requerida 
desde el principio. Las fuentes de información se clasifican como primarias, 
secundarias o terciarias según el nivel de procesamiento o elaboración que 
hayan tenido. Aunque existen otras formas de clasificar estas fuentes, esta ta-
xonomía es útil para comprender los resultados generados por los motores de 
búsqueda y de esa forma evaluar su relevancia en relación con la necesidad 
que motivó la búsqueda de información (Leiva et al., 2023). En la Figura 2.1 se 
establecen las características de cada tipo de fuente de información.
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Figura 2.1. Fuentes de información

Fuente: Leiva et al. (2023, p. 34).

En este segundo capítulo se establecen las bases para realizar búsquedas 
eficientes de información en medios electrónicos. Se inicia con el planteamiento 
del tema de investigación, lo que permite definir las palabras o frases clave 
esenciales. A partir de este planteamiento, se exploran métodos para afinar 
búsquedas utilizando operadores y estrategias avanzadas en Internet. Se invita 
a los lectores a sumergirse en estos contenidos y a participar en las actividades 
prácticas propuestas, diseñadas para aplicar los conceptos y técnicas discuti-
dos, con el objetivo de generar documentos académicos a partir de información 
actualizada y confiable, independientemente de su formato final.

Establecimiento de las bases de una investigación
Una investigación comienza con una idea que se va enfocando hasta definir 
un tema específico. Este tema es la esencia de lo que se quiere investigar. A 
partir de aquí se define la línea de investigación que determina qué aspecto 
del tema se explorará a detalle. El objeto de estudio determina quiénes serán 
los sujetos de investigación o qué elemento o atributo específico se explorará 
dentro del tema. 

Díaz-Ordaz y Lara (2015), explican de manera clara cómo establecer el tí-
tulo de una investigación a partir del planteamiento del tema, de la línea de 
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investigación y del objeto de estudio, lo que a su vez ayudará a visualizar las 
palabras clave que darán pie a las búsquedas de información.

1. El tema establece qué es lo que se investigará: Constituye el pun-
to de partida de toda investigación. Es una idea general o un concep-
to amplio que se desea explorar o estudiar en profundidad. Define el 
ámbito o campo general sobre el cual se va a desarrollar el trabajo de 
investigación. Por ejemplo, en un proyecto sobre el cambio climático 
el tema podría ser “Impacto del cambio climático en la biodiversidad”.

2. La línea de investigación define qué aspecto o parte del tema 
se estudiará: Una vez establecido el tema, la línea de investigación se 
enfoca en delimitar un aspecto específico o una perspectiva concre-
ta dentro de ese tema general. Esta línea brinda dirección y enfoque 
al trabajo de investigación. Siguiendo el ejemplo anterior, dentro del 
tema “Impacto del cambio climático en la biodiversidad” la línea de in-
vestigación podría ser “Efectos del aumento de la temperatura en la 
diversidad de especies en los bosques tropicales”.

3. El objeto de estudio indica cómo, por qué o para qué se lleva-
rá a cabo la investigación: Este elemento se refiere a los detalles 
concretos sobre qué, quiénes, cuándo y dónde se llevará a cabo la in-
vestigación. Define el enfoque metodológico, los recursos necesarios, 
los participantes y los objetivos específicos que se buscan alcanzar. 
Siguiendo con el ejemplo, el objeto de estudio podría implicar investi-
gar cómo el aumento de la temperatura afecta a especies específicas 
de árboles en un área determinada de un bosque tropical y por qué es 
importante comprender estas interacciones para la conservación de la 
biodiversidad.

Los tres puntos anteriores proporcionan los elementos esenciales para la 
conformación del título de investigación al brindar la dirección, el enfoque y la 
especificidad requerida. El título debe reflejar el tema, la línea de investigación 
y el objeto de estudio de manera concisa y clara.
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En el ejemplo del tema propuesto sobre la biodiversidad y el cambio climá-
tico, considerando la dirección, el enfoque y la especificidad que cada uno apor-
ta, el título de investigación se conformaría como se observa en la Tabla 2.1:

Tabla 2.1. El título de la investigación o proyecto.

Tema: Impacto del cambio climático en la 
biodiversidad

Línea de investigación Efectos del aumento de la temperatura en la 
diversidad de especies en los bosques tropicales.

Objeto de estudio Especies arbóreas tropicales en bosques del 
Amazonas.

Título de investigación: 
Vulnerabilidad de especies arbóreas tropicales ante el calentamiento global: un 
estudio en bosques del Amazonas

Fuente: Elaboración propia.
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A partir del ejemplo intenta construir el título de una investigación o pro-
yecto siguiendo la Actividad 1:

Actividad 1. El título de la investigación o proyecto

Genera el título de tu investigación estableciendo su propio tema, línea de 
investigación y objeto de estudio. Anótalo en los espacios siguientes.
Tema:

Línea de investigación:

Objeto de estudio:

Título de mi investigación:

Estrategia de búsqueda de información en medios electrónicos
Una estrategia de búsqueda efectiva implica varios pasos importantes para 
garantizar la obtención de información relevante y confiable (Fuentes & Mone-
reo, 2005; Leiva et al., 2024). Estos pasos pueden ser desglosados y desarro-
llados de la siguiente manera:

1. Definición clara del objetivo de búsqueda: Este paso inicial impli-
ca establecer de manera precisa y detallada qué información se bus-
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ca obtener. Es esencial comprender completamente el propósito de 
la búsqueda, lo que ayuda a enfocar los esfuerzos en encontrar datos 
pertinentes y útiles.

2. Planificación de la demanda de información: Aquí se evalúa la canti-
dad y la calidad de la información requerida. Se considera tanto la cantidad 
necesaria como la calidad y el tipo de información requerida. Esto incluye 
determinar si se necesita información cuantitativa o cualitativa, así como 
el nivel de profundidad o detalle necesario. Esta planificación sirve de 
guía para seleccionar las herramientas y recursos más adecuados para la 
búsqueda.

3. Ejecución de la búsqueda: Utilizando los parámetros definidos en los 
pasos anteriores se procede a realizar la búsqueda utilizando las herra-
mientas y fuentes pertinentes. Esto puede incluir bibliotecas, bases de 
datos especializadas, motores de búsqueda en línea u otras fuentes es-
pecíficas de información.

4. Valoración crítica de los resultados: Una vez que se recopila la in-
formación es crucial evaluar críticamente los resultados obtenidos. Esto 
implica analizar la fiabilidad, relevancia y credibilidad de la información 
encontrada. Se deben considerar aspectos como la fuente de la infor-
mación, la fecha de publicación, posibles sesgos o intereses detrás de la 
información, entre otros factores.

5. Registro de la información: Después de recopilar la información rele-
vante es crucial organizar y registrar adecuadamente los datos obtenidos. 
Este paso implica crear un sistema de registro que facilite el acceso y la 
referencia posterior a la información recolectada. Algunas prácticas útiles 
incluyen:

 • Creación de fichas o documentos: Registrar los detalles importan-
tes de cada recurso o artículo encontrado, como el título, autor, fuen-
te, fecha de publicación, enlace url y un resumen breve de los puntos 
clave o datos relevantes. Organizar estos registros en un documento 
o sistema de gestión de referencia como Zotero, Mendeley o incluso 
una simple hoja de cálculo.
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 • Etiquetado o clasificación: Utilizar etiquetas, palabras clave o 
categorías para clasificar la información recopilada. Esto facilita la 
recuperación rápida de datos específicos cuando se necesiten du-
rante la fase de escritura o análisis.

 • Guardar enlaces y referencias: Guardar los enlaces de los recur-
sos encontrados y las referencias bibliográficas pertinentes. Esto ga-
rantiza la posibilidad de acceder nuevamente a la fuente original y 
asegura la correcta citación de las fuentes durante la redacción del 
trabajo final.

 • Actualización y seguimiento: Mantener actualizada la información 
registrada. Si se descubre nueva información relevante o se realizan 
avances en el campo es importante actualizar y complementar la base 
de datos para asegurarse de que la investigación se base en los datos 
más recientes y pertinentes.

En capítulos posteriores mostraremos cómo usar un sistema de marca-
dores sociales que puede ser muy útil para la fase del registro de información.

Es el turno para establecer el propósito y planificación de tu búsqueda de 
información. ¿Para qué se realizará la búsqueda? ¿Se conoce en dónde locali-
zar los datos y recursos que se necesitan?
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Actividad 2. Propósito y planificación de la búsqueda de información

Establece el propósito de tu búsqueda. ¿Qué buscas y para qué lo buscas? ¿Qué 
pregunta o problema se quiere resolver? ¿Qué se espera encontrar con la búsqueda?

Planifica tu búsqueda. ¿Dónde se halla la información que requieres? ¿Existe alguna 
institución o biblioteca específica en donde pueda encontrarse? ¿La información 
es digital o se encuentra en medios impresos? ¿De cuánto tiempo dispones? ¿Qué 
grado de profundidad debe tener el documento final? ¿Qué tipo de documento/
recurso debes conformar con la información localizada? Considera: libros, capítulos 
de libros, documentos de congresos, revistas especializadas, artículos, autores que 
conozcas que son autoridad en el tema, fotografías, videos, usuarios autorizados en 
redes sociales.

Considera los tiempos para la localización de la información que se re-
quiere. Si deben visitarse organizaciones en particular, contemplar los viajes a 
realizar, así como el tiempo a invertir en la lectura y obtención de datos a tra-
vés de fichas u otros medios para conservar y organizar posteriormente.

Delimitación de palabras clave, búsquedas en Web y operadores útiles
En la era digital, la búsqueda de información en Internet se ha convertido en 
una práctica fundamental para investigadores, estudiantes y profesionales de 
diversas disciplinas. La vasta cantidad de datos disponibles en línea hace que 
la capacidad de buscar y filtrar información relevante sea una habilidad crucial.

La delimitación de palabras clave es un componente esencial en la búsque-
da en la Web. Se trata de identificar y utilizar términos o frases específicas que 
describan con precisión el contenido deseado. Estos términos clave actúan 
como señales para los motores de búsqueda permitiendo que estos identifi-
quen y presenten resultados útiles para el usuario. Al principio, estas palabras 
se redactan en un estilo común o natural, pero después es necesario validarlas 
para que encajen dentro de un lenguaje controlado o más formal. Es importan-
te mencionar que pueden estar compuestas por dos o más palabras naturales.

Si retomamos el ejemplo del título propuesto en ejercicios anteriores, 
“Vulnerabilidad de especies arbóreas tropicales ante el calentamiento global: 
un estudio en bosques del Amazonas”, las palabras clave a considerar se 
muestran en la Tabla 2.2:
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Tabla 2.2. Ejemplo de palabras clave comunes o naturales sobre un título de 
investigación

1. Vulnerabilidad

2. Especies arbóreas tropicales

3. Calentamiento global

4. Bosques del Amazonas

Fuente: Elaboración propia. 

Los documentos académicos que son expuestos a valoración rigurosa de 
pares científicos, como lo son tesis, artículos, ponencias en eventos académicos, 
por ejemplo, requieren que se adopten palabras clave con un lenguaje científico 
o especializado. De esta manera será conveniente realizar el ejercicio de traduc-
ción con ayuda de herramientas como los tesauros, índices, diccionarios espe-
cializados, etcétera. Los tesauros establecen relaciones semánticas estructura-
das de manera jerárquica en los términos y conceptos (descriptores) de las 
diferentes áreas de conocimiento. Algunos de los más comunes son el Tesauro 
de la unesco en donde se localizan términos de las áreas de conocimiento de 
ciencias sociales, educación, humanidades; el Tesauro Mesh que indexa infor-
mación biomédica y del área de salud; y el Tesauro de la ieee que agrupa térmi-
nos del área de conocimiento de ingeniería y tecnología (Leiva et al., 2024). En 
muchas ocasiones, la palabra clave y el término asociado son iguales, pero en 
otras no lo son, por lo que hay que considerar sinónimos o conceptos que se 
relacionen con nuestra primera opción (ver Tabla 2.3).
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Tabla 2.3. Ejemplo de traducción de término natural a científico con ayuda del 
Tesauro de la unesco

Calentamiento global  Calentamiento de la Tierra

(lenguaje natural)  (vocablo científico reconocido)

Fuente: Elaboración propia con base en unesco (2023c).

A partir del título de investigación o proyecto planteado en la Actividad 2 
establece entre tres y cinco palabras clave en lenguaje natural y con ayuda del 
Tesauro que corresponda al área de conocimiento a la que deseas contribuir 
traduce al lenguaje científico, tal como se indica en la Actividad 3.

Actividad 3. Palabras clave de la investigación

Palabras clave en lenguaje 
natural

Palabras clave en lenguaje  
científico

1.-  __________________________________              ___________________________________

2.-  __________________________________              ___________________________________

3.-  __________________________________              ___________________________________

4.-  __________________________________              ___________________________________

5.-  __________________________________              ___________________________________

Recuerda que las palabras clave deben ser lo más específicas posibles 
para generar resultados de búsquedas más acotados y cercanos a lo que en 
realidad desea conocerse.
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Buscadores y metaBuscadores. recursos en WeB aBierta

Cada recurso que se encuentra en la Web, cualquiera que sea su formato, 
contiene metadatos, que son datos descriptivos sobre el contenido como lo 
son los títulos, descripciones, etiquetas y otros detalles relevantes, y que son 
cruciales para que los buscadores identifiquen, clasifiquen y presenten los 
resultados de búsqueda de manera relevante para el usuario. Puede decirse 
que son “datos acerca de datos” (Howe, 2010, como se cita en Ramírez-Molina, 
2023, p. 195), aunque en realidad son más que eso: información estructurada 
que viabiliza la existencia del recurso en el ciberespacio y la posibilidad de su 
gestión en un sistema (Ramírez-Molina, 2023).

Los buscadores y los metabuscadores son herramientas fundamentales 
en la búsqueda de información en la Web, y su funcionamiento se relaciona 
estrechamente con los metadatos de los recursos en línea. Los buscadores 
como Google, Bing o Yahoo! son motores de búsqueda que rastrean la Web y 
recopilan información de diferentes sitios mediante robots o “arañas Web”. 
Estos motores utilizan algoritmos para indexar y organizar el contenido de la 
Web, lo que permite a los usuarios buscar información específica utilizando 
palabras clave que se corresponden a los metadatos de los recursos. En la 
Tabla 2.4 se muestran ejemplos de ellos.

Tabla 2.4. Ejemplos de buscadores

Tipo Descripción Ejemplo

General
Sitio diseñado para facilitar la 
localización de información a 
usuarios

Google, Yahoo!, Bing, 
Yandex

Académico

Los resultados son recursos 
científicos o académicos 
publicados en la Web por 
organizaciones

Google Scholar, Microsoft 
Academic Search, RefSeek

Seguro Búsquedas privadas, seguras, 
no segmentadas

DuckDuckGo, Startpage, 
Ecosia, Mojeek, Qwant

De Imágenes
Devuelven recursos en distintos 
formatos de imagen, con 
licencia o de uso libre

Freepng, Gettyimages, 
Pixabay, Freepik
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Tipo Descripción Ejemplo

IA

Motor de búsqueda 
conversacional que utiliza una 
interfaz de chat, potenciada con 
inteligencia artificial

Andi, ChatGPT

Fuente: Elaboración propia con base en Doria y Korzeniewski (2023, p. 9).

Los metabuscadores son plataformas que no almacenan índices de datos 
propios, sino que realizan búsquedas simultáneas en varios buscadores y 
muestran resultados combinados de múltiples fuentes. Estos metabuscado-
res utilizan la información de metadatos de los recursos recopilados por los 
diferentes buscadores a los que acceden para ofrecer una recopilación más 
amplia y diversa de resultados de búsqueda. Entre los metabuscadores más 
utilizados se encuentran Metacrawler y Dogpile, ambos combinan, consultan y 
clasifican recursos de Google, Bing, Yahoo!, Ask y otros. La Figura 2.2 esque-
matiza la diferencia entre buscadores y metabuscadores.

Figura 2.2. Diferencia entre buscadores y metabuscadores

Fuente: Doria y Korzeniewski (2023, p. 10).

Continuación de Tabla
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Para afianzar el conocimiento sobre el funcionamiento de los buscadores 
y metabuscadores la Actividad 4 solicita realizar una búsqueda con el título o 
las palabras clave de tu investigación en al menos tres de los buscadores 
provistos.

Actividad 4. Búsquedas

Realiza una búsqueda de recursos para tu investigación en al menos dos 
buscadores y un metabuscador. 

Evalúa los resultados obtenidos.

¿Qué diferencias o similitudes observas entre los resultados de los sitios elegidos? 
Menciona cuáles fueron.

¿Qué motor de búsqueda consideras que recuperó información más adecuada al 
título de tu investigación?

¿Qué variedad de recursos y formatos de información ofrecieron los resultados de 
los buscadores y metabuscador elegidos? ¿Observaste diferencias?

Después de la revisión del funcionamiento de algunos de los buscadores 
y metabuscadores que existen se explicará cómo realizar una búsqueda más 
acotada y acertada de información con ayuda de operadores.

operadores para Búsquedas eficientes de información 
La ejecución eficiente de búsquedas de información en la Web se ve mejorada 
por el uso estratégico de operadores que permiten a los usuarios afinarlas, 
reducir la cantidad de información irrelevante y obtener resultados más per-
tinentes y precisos. Sin embargo, es importante comprender cómo utilizarlos 
de manera efectiva para obtener los mejores resultados y evitar restricciones 
excesivas que limiten la recuperación de información importante para la in-
vestigación o proyecto en proceso.

Es necesario considerar que algunos operadores no son funcionales en 
todos los buscadores, por lo que habría que probar su efectividad con el de 
nuestra preferencia.

Los operadores limitadores de búsquedas permiten refinar y restringir los 
resultados de las búsquedas de la manera que se muestra en la Tabla 2.5.
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Tabla 2.5. Operadores limitadores

Limitador Función Ejemplo

“  ” 

El uso de comillas obliga al bus-
cador a devolver los recursos 
que contengan la frase exacta 
que se encuentra en medio de 
ellas.

“El coronel no tiene quién le 
escriba”

..
Los dos puntos delimitan un in-
tervalo como tiempo o precios.

iPhone 15 12,000..15,000

#
Muestra los recursos enlazados 
al hashtag especificado.

#metabuscadores

Fuente: Elaboración propia con base en Doria y Korzeniewski (2023, p. 29).

Los operadores lógicos o booleanos recuperan la información basándose 
en la teoría de conjuntos del matemático George Boole, mostrando recursos 
que contienen los resultados de la operación lógica. Por omisión una búsque-
da sin operadores explícitos devolverá como resultado recursos que conten-
gan todas las palabras clave referidas (operador or). En la Tabla 2.6 se mues-
tra la función de estos operadores y ejemplos de escritura.

Tabla 2.6. Operadores lógicos o booleanos

Operador 
lógico Esquema Función Ejemplo

and

+

Los recursos devuel-
tos serán aquellos 
que contengan am-
bos términos.

Lectura +adultos 
mayores

Lectura and adul-
tos mayores

or

Se recuperan recur-
sos que contienen 
al menos uno de los 
términos o ambos.

Lectura or adul-
tos mayores
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Operador 
lógico Esquema Función Ejemplo

not

-

Excluye el segundo 
término

Marketing -digital

Marketing not 
digital

xor

Ubica recursos que 
tengan uno de los 
términos, pero no los 
dos en el mismo do-
cumento.

Matemáticas xor 
álgebra

Fuente: Elaboración propia con base en Doria y Korzeniewski (2023, p. 29); Leiva et al. 

(2024).

Los operadores de truncamiento (ver Tabla 2.7) son útiles para buscar tér-
minos con variantes de palabras o para buscar términos con diferentes sufijos 
o formas (raíces comunes, variaciones idiomáticas, etcétera).

Continuación de Tabla
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Tabla 2.7. Operadores de truncamiento

Operador Función Ejemplo

*

Al agregar al inicio o al final de un tér-
mino se pueden encontrar todas las 
palabras que compartan esa misma 
secuencia de letras como raíz.

Clima* devolverá recursos 
que contengan los térmi-
nos clima, climático, clima-
tología y otras derivaciones.

?

Sustituye una letra permitiendo que 
el buscador devuelva variaciones en 
la escritura de la palabra en que se 
inserta.

Me?ico dará como resulta-
do recursos con la palabra 
México, Méjico o cualquier 
otra variación que sustituya 
la letra intermedia.

( )
Permite construir expresiones de 
búsqueda que combinen expresiones 
con más de dos operadores.

(Biblio* and (investigación 
not científica))

Fuente: Elaboración propia con base en Doria y Korzeniewski (2023, p. 30); Universidad de 

Guadalajara (2024).

Existen operadores para funciones especiales que se utilizan para realizar 
búsquedas específicas, como “site:” para limitar la búsqueda a un sitio Web 
específico, “intitle:” para buscar palabras clave en los títulos de las páginas 
Web, o “filetype:” para buscar archivos de un tipo particular, como pdf o doc. 
Un ejemplo práctico puede ser la búsqueda del término “alfabetización infor-
macional” en servidores de la Universidad de Guadalajara: site: www.udgvir-
tual.udg.mx AND “alfabetización informacional”. Para conocer de forma prácti-
ca la respuesta del buscador a los distintos operadores, realiza la Actividad 5. 

http://www.udgvirtual.udg.mx
http://www.udgvirtual.udg.mx
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Actividad 5. Búsquedas con operadores en Web abierta

1. En el buscador de tu preferencia realiza la búsqueda de recursos que 
contengan 2 o 3 de las palabras clave para tu investigación sin usar 
operadores, ¿cuántos resultados arroja?

Expresión de búsqueda             Número de resultados obtenidos

Lectura en adultos mayores (ejemplo)     38,300,000

2. Utiliza combinaciones de los operadores que consideres más adecuados con 
tus palabras clave y escribe el número de resultados obtenidos en cada caso.

Expresión de búsqueda             Número de resultados obtenidos

Lectura +adultos mayores (ejemplo)     369

3. ¿Qué combinación generó el número más reducido de resultados?

4. ¿Consideras que este conocimiento puede hacer más eficientes tus 
búsquedas de información en Internet?
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El uso de operadores precisa los recursos localizados a través de los bus-
cadores, ajustándolos a las necesidades reales de quien las realiza. 

Como se ha observado, en este capítulo hemos explorado aspectos fun-
damentales de la alfabetización informacional centrándonos en la eficiencia 
en la búsqueda de recursos en Internet. Comenzamos con la importancia del 
planteamiento claro del tema y el título de investigación, elementos clave que 
orientan la dirección de nuestra búsqueda y definen el enfoque específico 
que deseamos abordar.

A lo largo de estas secciones se han presentado estrategias esenciales 
para realizar búsquedas eficientes en medios electrónicos, destacando la de-
limitación de palabras clave como una práctica fundamental para obtener re-
sultados relevantes y específicos. Al comprender cómo seleccionar y utilizar 
palabras clave adecuadas se puede dirigir una búsqueda hacia la información 
más pertinente para las necesidades del investigador.

Además, exploramos técnicas avanzadas, como son el uso de operadores 
para búsquedas, que permiten refinar y precisar los resultados optimizando la 
recuperación de información relevante. El conocimiento y la aplicación de 
operadores lógicos, limitadores y otros elementos especiales en las búsque-
das en línea potencian la capacidad de encontrar datos específicos y precisos 
en un mar de información disponible en la Web.

Para reforzar estos conceptos teóricos se plantearon actividades destina-
das a ejercitar y aplicar directamente las estrategias aprendidas. Estas activi-
dades brindan la oportunidad de practicar los conocimientos adquiridos para 
implementar estrategias efectivas de búsqueda para investigaciones y proyec-
tos reales.

En el capítulo siguiente se propondrán estrategias para evaluar los recur-
sos localizados de manera general en un primer momento, pero también mi-
nuciosa para valorar la confiabilidad y la calidad de los recursos localizados.





Capítulo III

Evaluar la confiabilidad de los recursos en Web abierta





[57]

En cualquier día podemos recibir una noticia impresionante a través 
de medios electrónicos, ya sea en redes sociales, correo electrónico o 
mensajes: un accidente o un fenómeno social o natural que provoca 

conmoción y dificulta la reflexión. Esta noticia, acompañada de imágenes y 
relatos, se difunde rápidamente generando sorpresa y preocupación entre 
los receptores.

Algunas personas se sienten tan impactadas que comparten el contenido 
sin verificar su autenticidad, lo que provoca confusión y desinformación. Sin 
embargo, otras eligen verificar las fuentes de información o contrastar el men-
saje en otros medios para asegurar su veracidad. Esta actitud puede llevar a la 
confirmación de que la noticia es falsa o se trata de una manipulación de he-
chos pasados, en la mayoría de los casos.

Así como en la vida cotidiana se debe contrastar la veracidad de una noti-
cia en varios medios antes de darla por cierta, en la investigación se requiere 
validar la confiabilidad de los recursos encontrados.

Los distintos medios representan fuentes diversas de información, como 
sitios Web, libros, artículos académicos o bases de datos. De la misma manera 
en que se verifica una noticia en distintos portales o redes sociales, en la in-
vestigación es crucial consultar múltiples fuentes y tipos de documentos para 
confirmar la consistencia y fiabilidad de la información.

Además, al evaluar la veracidad de una noticia es esencial considerar 
quién es el autor y su reputación. En el ámbito investigativo se debe analizar la 
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autoría de los recursos, sus credenciales, experiencia y objetividad para ase-
gurar la calidad y fiabilidad de la información proporcionada.

Así como no se debe confiar ciegamente en una noticia sin corroborar su 
autenticidad y verificar sus fuentes, en la investigación se requiere una evalua-
ción rigurosa de los recursos y autores para garantizar la confiabilidad y vali-
dez de la información utilizada en el proceso de investigación.

Evaluar la calidad de la información resulta desafiante debido a su estre-
cha vinculación con aspectos específicos del usuario, como su nivel de expe-
riencia, comprensión, aprendizaje, actitudes y el entorno en el que requiere 
esa información, sin embargo, podemos apoyarnos de herramientas sencillas 
mientras se gana experiencia en la función académica sustantiva de investigar.

Criterios generales para evaluar recursos localizados en Web abierta
Internet nos brinda una capacidad ilimitada de acceso a información que ne-
cesitamos evaluar de manera constante para tomar aquella que nos sea útil. 
Más aún, en el ámbito de la investigación, con las serias limitaciones de nues-
tras bibliotecas tradicionales en muchas ies de nuestro México, se vuelve im-
prescindible contar con fuentes de información digital actualizada y confiable. 
Además, los descubrimientos científicos se generan a velocidades vertigino-
sas, y las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten cono-
cerlos antes de pasar por el camino de una publicación impresa que puede 
llevar varios meses en concretarse. 

Esta información se presenta al usuario en forma de recursos: materiales 
y contenidos específicos disponibles en la Red tales como páginas Web, libros, 
artículos, bases de datos, imágenes, videos y publicaciones en redes sociales 
que se encuentran mediante búsquedas en motores, navegadores, aplicacio-
nes o plataformas específicas. Sin embargo, no siempre estos son confiables. 
Un filtro rápido en la primera visualización del recurso puede orientarnos so-
bre su fiabilidad y consiste en los elementos que se muestran en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Criterios generales de evaluación de recursos recuperados de la Web

1. Autoría: Determinar la procedencia de la información y las credenciales del au-
tor en el tema abordado (conocimiento y experiencia en el tema, pertenencia a 
grupos de investigación, índice H).

2. Filiación: Identificar si la información tiene respaldo de instituciones confiables o 
si el autor tiene vínculos con entidades que ejerzan control sobre lo publicado. Si 
es un autor corporativo, considerar la función que desempeña (misión).

3. Actualidad: Evaluar la vigencia y actualización de la información. Determinar si 
los datos presentados son recientes y pertinentes en el contexto actual del tema 
tratado.

4. Propósito o adecuación al destinatario: Analizar el objetivo principal de la 
página y la intención detrás de la información: ¿informar, explicar, vender, per-
suadir? Evaluar si cumple con la necesidad de información.

5. Audiencia: Identificar el público objetivo al que parece dirigirse la información y 
si es clara y comprensible para ese público.

6. Legibilidad: Evaluar la facilidad de navegación y comprensión de la página. Ob-
servar si los contenidos están organizados y si la presentación visual es adecuada 
o dificulta la comprensión. Observar el lenguaje utilizado, la redacción correcta, 
cuidado de reglas ortográficas.

7. Valoración Global: Emitir una valoración general basada en la calidad, confia-
bilidad y utilidad de la información, determinando si se recomendaría a otros 
usuarios de Internet.

Fuentes: Doria y Korzeniewsky (2023); Leiva et al. (2024); Monereo (2005).

En el Capítulo ii se localizaron algunos recursos en Internet para un tema 
y título de investigación específicos. Elije cinco de ellos que consideres que 
cumplen con los criterios generales de calidad y realiza la Actividad 6.
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Actividad 6. Recursos que cumplen criterios generales de calidad para 
investigación

A partir de la búsqueda en Web abierta de recursos útiles para el tema y título de in-
vestigación planteados en el capítulo anterior, selecciona 5 de ellos que cumplan con 
los criterios generales de calidad.

Recupera los datos siguientes para cada uno en un documento de texto:
1. Nombre del recurso.
2. Autor(es).
3. Fecha de publicación (escribir Sin fecha si no es localizable).
4. Tipo de recurso (página Web, artículo, libro, capítulo de libro, audio, video, 

post en Red social).
a. En caso de que sea un artículo, recupera el nombre de la revista y 

las páginas en donde se encuentra el documento.
b. Si se trata de un capítulo de libro, recupera el nombre del libro, sus 

autores y las páginas en donde se encuentra el capítulo.
c. Para utilizar un fragmento de un audio o video se requiere el minuto 

y segundo exacto en donde se encuentra la información que deseas 
mencionar en tu investigación, anótalo.

d. Un recurso de una Red social requiere el nombre de ella y el nombre 
de usuario del autor del recurso.

5. Enlace permanente.
6. Formato de citado si se encuentra disponible en la página (escribir No Aplica 

si fuera el caso).

En este momento contamos con los primeros recursos valorados de ma-
nera general que pueden ser importantes para la investigación planteada. A 
continuación se evaluarán de forma más rigurosa para asegurar su rigor, vali-
dez y fiabilidad.
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Indicadores de calidad de los recursos localizados en Web abierta
Cuando se realiza una investigación académica, la necesidad de verificar la ca-
lidad del recurso y su contenido es mayor, así que se requiere tomar medidas 
para conocer su ajuste real al tema de búsqueda, la calidad del contenido del 
documento y el rigor, credibilidad y confiabilidad de la información.

Monereo (2005), propone herramientas para la valoración crítica del con-
tenido de los recursos recuperados de la Web abierta. Cada búsqueda en In-
ternet debe acompañarse de procedimientos de revisión constante que pue-
de producir algún cambio en los resultados esperados e incluso en los 
elementos de planificación. Este proceso supone un movimiento de ida y vuel-
ta desde lo esperado (plan) a lo acontecido (ejecución) y propiciará el éxito de 
la búsqueda.

Al someter los resultados a un doble sistema de análisis se obtendrá una 
mejor calidad de los documentos que pueden en realidad ser útiles para el 
trabajo. Esto implica reconocer cuál es el nivel de confianza y validez que tiene 
cada recurso. Los indicadores mostrados a continuación pueden ser de gran 
utilidad.

indicadores de ajuste al tópico de la Búsqueda

Los indicadores de ajuste al tópico de la búsqueda ofrecen una guía valiosa al 
evaluar la pertinencia de los resultados obtenidos para una investigación en 
curso. Estos indicadores, propuestos por Monereo (2005), consideran aspec-
tos clave que permiten determinar su idoneidad y se enlistan a continuación:

1. Orden en que son presentados los resultados: La secuencia en 
que se muestran los resultados indica su relevancia y adecuación al 
tema de búsqueda.

2. Índice de importancia mostrado por el buscador: Los buscadores 
suelen indicar la relevancia de los resultados a través de indicadores 
como rangos, estrellas o puntuaciones.

3. Título: Un título claro, descriptivo y ajustado a las palabras clave plan-
teadas puede ser indicativo de la pertinencia del recurso.

4. Resumen y comentarios: La calidad de los resúmenes y comenta-
rios puede proporcionar una visión previa del contenido y su fiabilidad. 
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La aparición de elementos deseados para la investigación indicará un 
ajuste óptimo para el trabajo.

5. Idoneidad del recurso: Evaluar si el recurso es apropiado en térmi-
nos de su contenido, autoría y fecha de publicación.

6. Idioma: Verificar si el idioma del recurso es comprensible para el 
usuario.

7. Costo de la consulta: Determinar si el acceso al recurso tiene algún 
costo y si este es justificable.

8. Facilidad de acceso a la información: La accesibilidad y navegación 
sencilla del recurso son indicativos de su utilidad.

9. Términos resaltados mediante técnicas tipográficas: Resaltar 
términos clave puede indicar relevancia y enfoque del contenido sobre 
las frases clave del proyecto.

10. Lectura de los primeros párrafos: La introducción o primeros pá-
rrafos dan una idea inicial sobre la información y su coherencia con el 
tema.

11. Integridad de la información: El recurso localizado se encuentra ín-
tegro en la plataforma, aportando las credenciales necesarias sobre la 
autoría y fiabilidad de la organización que lo respalda. 

12. Profundidad de la información: Determinar si el recurso ofrece un 
análisis detallado y completo del tema.

Observar estos indicadores en la valoración de los recursos encontrados 
en búsquedas en línea es esencial para garantizar la selección de información 
relevante, fiable y adecuada a las necesidades de investigación. La Tabla 3.2 se 
propone como una herramienta para la evaluación de ajuste al tópico de la 
búsqueda de cada recurso localizado. Será necesario utilizarla mientras se 
gana experiencia en la observación de los indicadores.
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Tabla 3.2. Indicadores de ajuste al tópico de la búsqueda

Indicador
Análisis

1 2 3 4 5

1. Orden en que son presentados los resultados

2. Índice de importancia mostrado por el buscador

3. Título

4. Resumen y comentarios

5. Idoneidad del recurso

6. Idioma

7. Costo de la consulta

8. Facilidad de acceso a la información

9. Términos resaltados mediante técnicas tipográficas

10. Lectura de los primeros párrafos

11. Integridad de la información

12. Profundidad de la información

(1 – menor importancia; 5 – mayor importancia)
Fuente: Elaboración propia con base en Monereo (2005).

indicadores de calidad del contenido del documento

La estimación de la calidad del contenido de recursos de la Web abierta es 
fundamental. Se valora el contenido en función de múltiples criterios como la 
exactitud de la información presentada, la objetividad, la pertinencia para el 
propósito específico del usuario, la claridad en la comunicación, la ausencia de 
sesgos, la actualización de los datos, la coherencia y consistencia del mensaje, 
entre otros aspectos.

Además, la calidad del contenido se relaciona con la legibilidad, la estruc-
tura lógica y comprensible del texto, la presentación visual atractiva y funcio-
nal, así como la ausencia de errores gramaticales, ortográficos o de sintaxis. 
Un contenido de calidad en la Web abierta debe ser fácilmente accesible, con 



64

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

enlaces funcionales y, en la medida de lo posible, libre de publicidad intrusiva 
que pueda comprometer su legibilidad o fiabilidad. Los siguientes indicadores 
proporcionan criterios para valorarla (Monereo, 2005).

1. Objetividad de la información: Se evalúa la imparcialidad y ausencia 
de sesgo en la presentación de datos, hechos y opiniones.

2. Relación entre el contenido real y el complementario: Se verifica 
la coherencia y consistencia entre el contenido principal y los datos 
complementarios o citados.

3. Tono y estilo: Se considera la adecuación del tono y estilo a 
la temática y al público objetivo.

4. Vocabulario: Se examina la precisión y relevancia del vocabu-
lario utilizado, asegurando la claridad y exactitud en la comunicación 
del mensaje.

5. Ortografía, gramática, sintaxis y composición literaria: 
Se verifica la corrección y fluidez del texto, aspectos esenciales para 
una comunicación efectiva.

6. Facilidad de lectura y comprensión: Se evalúa la claridad 
y accesibilidad del contenido para asegurar su comprensión por parte 
del público objetivo.

7. Estética, originalidad y creatividad: Se valora la presenta-
ción visual, la originalidad en la estructura del contenido y la creativi-
dad en su presentación.

8. Enlaces operativos: Se verifica la funcionalidad y relevancia 
de los enlaces que direccionan a otros recursos o referencias.

9. Publicidad equilibrada: Se observa si la publicidad presente no in-
terfiere con la legibilidad ni distorsiona el propósito informativo del 
recurso.

10. Opciones de búsqueda: Se evalúa la presencia de herramientas o 
funciones de búsqueda que faciliten la navegación y la localización de 
información dentro del recurso.

11. Tecnología apropiada: Se considera si la tecnología utilizada es ade-
cuada y actualizada para una óptima visualización y accesibilidad.
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La evaluación de estos indicadores contribuye a determinar la calidad 
del contenido de los recursos en la Web abierta, asegurando la selección de 
información relevante y confiable para el usuario. La Tabla 3.3 es una herra-
mienta para realizar este proceso de evaluación.

Tabla 3.3. Indicadores de calidad del contenido del documento

Indicador
Análisis

1 2 3 4 5

1. Objetividad de la información

2. Relación entre el contenido real y el complementario

3. Tono y estilo

4. Vocabulario

5. Ortografía, gramática, sintaxis y composición literaria

6. Facilidad de lectura y comprensión

7. Estética, originalidad y creatividad

8. Enlaces operativos

9. Publicidad equilibrada

10. Opciones de búsqueda

11. Tecnología apropiada

(1 – menor calidad; 5 – mayor calidad)
Fuente: Elaboración propia con base en Monereo (2005).

indicadores de rigor, crediBilidad y fiaBilidad de la información

La evaluación del rigor, la credibilidad y fiabilidad de la información es esencial 
al realizar investigaciones que se apoyan en recursos localizados en Internet. 
El rigor implica un enfoque metódico, exhaustivo y riguroso en la recolección, 
análisis y presentación de los datos, asegurando su precisión, rigurosidad y 
exactitud en toda la extensión de un recurso académico; una fuente conside-
rada creíble se percibe como confiable, veraz y respaldada por autoridades 
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reconocidas en el campo de conocimiento consultado (Pérez-Porto & Gardey, 
2022a; Real Academia Española [rae], 2023). 

La fiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de la información a lo 
largo del tiempo, así como a su capacidad para ser replicada o verificada en 
distintas circunstancias o por diferentes investigadores. Una información fia-
ble, o digna de confianza, es aquella que se mantiene constante y no cambia 
significativamente bajo diferentes condiciones o contextos de análisis (Pé-
rez-Porto & Gardey, 2022b).

Los siguientes indicadores proporcionan criterios clave para evaluar la so-
lidez y confiabilidad de la información, según Monereo (2005):

1. Autor o productor: Verificar la identidad, experiencia y credenciales 
del autor o creador del contenido para determinar su grado de expe-
riencia y autoridad en el tema.

2. Nombre de la url: Analizar la url para identificar la procedencia del 
contenido y evaluar la confiabilidad de la fuente. Fuentes con nombres 
como “rincóndelvago.com” o “buenastareas.com” no indican formali-
dad en los recursos que albergan.

3. Acceso a la dirección electrónica del autor o productor: 
Disponibilidad de información de contacto del autor o productor para 
poder verificar su credibilidad y facilitar consultas adicionales.

4. Contenido contrastable: Verificar si la información propor-
cionada se puede contrastar y está respaldada por fuentes confiables 
y verificables.

5. Información duradera y frecuencia de uso: Evaluar si la in-
formación es consistente y ha sido utilizada frecuentemente por usua-
rios o referenciada en diversas fuentes a lo largo del tiempo.

6. Actualidad temática: Determinar si la información está ac-
tualizada y refleja los avances y cambios en el tema tratado.

7. Enlaces pertinentes y adecuados: Verificar la presencia de 
enlaces que dirijan a fuentes relevantes y confiables que respalden la 
información presentada.

8. Frecuencia de consultas: Observar la frecuencia con la que otros 
usuarios consultan o referencian el recurso, lo que puede indicar su 
confiabilidad y utilidad.
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9. Facilidad de navegación: Evaluar la usabilidad y facilidad para nave-
gar por el sitio o plataforma, asegurando una experiencia de usuario 
óptima.

10. Seguridad del sistema o plataforma: Asegurarse de que la platafor-
ma o sistema donde se encuentra la información sea segura y confia-
ble para proteger la integridad de los datos y la privacidad del usuario.

En conjunto, estos indicadores permitirán conocer la solidez, confiabili-
dad y consistencia de la información, asegurando que esta sea precisa, verifi-
cable, creíble y se mantenga válida a lo largo del tiempo y en diferentes situa-
ciones. La evaluación de la información en función de estos principios es 
esencial para garantizar la selección de fuentes sólidas y confiables en cual-
quier investigación o análisis. La Tabla 3.4 provee una herramienta para valo-
rar estos indicadores en cada recurso localizado.

Tabla 3.4. Indicadores de rigor, credibilidad y fiabilidad de la información

Indicador
Análisis

1 2 3 4 5

1. Autor o productor

2. Nombre de la url

3. Acceso a la dirección electrónica del autor o productor

4. Contenido contrastable

5. Información duradera y frecuencia de uso

6. Actualidad temática

7. Enlaces pertinentes y adecuados

8. Frecuencia de consultas

9. Facilidad de navegación

10. Seguridad del sistema o plataforma

(1 – menor fiabilidad; 5 – mayor fiabilidad)
Fuente: Elaboración propia con base en Monereo (2005).
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Como actividad final de este apartado y con el fin de consolidar los cono-
cimientos adquiridos se propone realizar la Actividad 7, como una práctica de 
evaluación de los recursos valorados positivamente con los criterios generales 
de calidad, valorando cada uno con los tres grupos de indicadores revisados. 
Esta permitirá fortalecer las habilidades de evaluación y selección de recursos 
en línea, y proporcionará una comprensión más profunda de la utilidad de los 
indicadores para garantizar la calidad y fiabilidad de la información obtenida 
en la Web.

Actividad 7. Valoración de los recursos mediante indicadores de calidad

1. Elije dos recursos de la Web que hayan sido previamente identificados como 
fuentes de calidad o de relevancia para un tema específico.

2. Con apoyo de las tablas de cada grupo de indicadores evalúa la calidad de los 
recursos seleccionados.

3. Para la presentación de la actividad escribe en un documento de texto para 
cada recurso:
a. Nombre del documento
b. Enlace permanente
c. Valoración con los indicadores en el formato de las tablas de apoyo

4. A manera de conclusión elabora un informe o un resumen destacando qué 
recurso presenta una mejor calidad con base en los indicadores utilizados y 
explica los motivos de tu elección.

5. Finaliza la actividad con una reflexión personal sobre la utilidad de los 
indicadores para valorar la calidad de la información localizada en Internet. 
Comenta sobre las dificultades encontradas, las fortalezas y debilidades de 
los recursos evaluados y la importancia de este ejercicio en la identificación 
de fuentes confiables.

La evaluación de la información encontrada en la Web abierta es un pro-
ceso crucial para garantizar la fiabilidad, credibilidad y pertinencia de los re-
cursos utilizados en investigaciones o búsquedas de conocimiento. Los indica-
dores proporcionados han sido herramientas fundamentales para discernir 
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entre la vasta cantidad de información disponible en línea permitiendo a los 
usuarios seleccionar recursos sólidos y confiables.

Al aplicar criterios como autoría, actualidad, facilidad de navegación y 
otros indicadores de calidad se ha fortalecido la capacidad de los usuarios 
para discernir entre información valiosa y aquella que puede ser cuestionable 
o poco confiable.

En el siguiente capítulo se abordarán las búsquedas de recursos en siste-
mas confiables que mantienen productos académicos revisados y valorados 
por pares para su publicación. Las interfaces proveen herramientas valiosas 
para su consulta, organización y posterior recuperación para su uso en traba-
jos académicos.





Capítulo IV

Web Académica: Google académico, 
bases de datos, repositorios y bibliotecas digitales





[73]

Dentro del vasto ecosistema de información en línea, la Web Académi-
ca, las bibliotecas digitales y los repositorios han surgido como pilares 
fundamentales que albergan una riqueza incomparable de recursos 

académicos y científicos.
Este capítulo se sumerge en el mundo de la información contenida en 

estos espacios, explora su relevancia, alcance y contribución a la educación y 
la investigación. La Web Académica representa una fuente esencial de conoci-
miento validado y especializado en diversas disciplinas. Las bibliotecas digita-
les, por su parte, ofrecen una amplia gama de recursos, desde libros y revistas 
hasta archivos históricos, proporcionando acceso remoto a una cantidad ex-
traordinaria de información educativa y cultural.

Mientras que los repositorios digitales, estructurados y organizados, ac-
túan como depósitos de conocimiento que facilitan la preservación y el acceso 
a materiales valiosos que abarcan desde datos científicos hasta obras litera-
rias y documentos históricos. La convergencia de estas fuentes en línea no 
solo enriquece el acervo informativo disponible, sino que también revoluciona 
la forma en que estudiantes, investigadores y académicos interactúan con el 
conocimiento.

A lo largo de este capítulo exploraremos la importancia y el impacto de 
estas plataformas, examinaremos sus características distintivas, sus benefi-
cios y limitaciones, destacando con ello cómo han transformado y moldeado 
el panorama de la investigación en la era digital. Además, se proporcionarán 
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sugerencias prácticas para optimizar el uso de estos recursos en línea y maxi-
mizar su potencial para el aprendizaje y la investigación.

Los recursos de la Web Académica
La Web Académica se refiere a una parte de la Internet que se centra en el 
acceso y divulgación de recursos educativos, científicos y académicos. Su ob-
jetivo principal es proporcionar un entorno en línea que albergue contenido 
de calidad y relevante para la comunidad científica y educativa, estudiantes, 
investigadores y profesores. Esta esfera de la Red abarca una amplia gama de 
plataformas, bases de datos, bibliotecas digitales, repositorios institucionales 
y revistas científicas que ofrecen información especializada, investigaciones, 
artículos, tesis, papers y otros materiales académicos.

google académico 
El Google Académico (Google Scholar, en inglés) es un servicio proporciona-
do por Google que se enfoca específicamente en la búsqueda de literatura 
académica y científica, a su vez permite acceder a artículos de revistas acadé-
micas, tesis, libros, resúmenes de conferencias y citas de diversas áreas del 
conocimiento. También indexa una amplia variedad de recursos académicos 
publicados por muy diversas fuentes proporcionando una forma rápida y con-
veniente de acceder a información especializada y citada, además de proveer 
servicios de organización, contraste de información, datos sobre citado (in-
cluso la construcción de las referencias en diversos formatos) del documento 
(Universidad de Málaga [uma], s.f.).

Se pueden considerar Web Académica a las bases de datos como Scopus 
o Web of Science, pues ofrecen una amplia variedad de recursos académicos 
y proporcionan información detallada sobre investigaciones, revistas científi-
cas indexadas y estadísticas sobre publicaciones científicas, así como a los 
repositorios de universidades o instituciones de educación que ofrecen acce-
so a tesis, artículos y otras investigaciones producidas por sus miembros.

Sin embargo, atenderemos primero las herramientas que nos ofrece 
Google Académico, siendo uno de los recursos más usados por universitarios 
en el mundo, aunque debemos considerar que la elección del medio varía 
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según la disciplina, el propósito de la investigación, la experiencia del investi-
gador o las preferencias individuales de los usuarios. 

La ventaja de utilizar este motor de búsqueda es que todos los recursos 
han sido valorados previamente por pares y se encuentran publicados por 
editoriales u organizaciones de reconocido prestigio académico, por lo que no 
es necesario valorar la calidad o fiabilidad de la información, aunque tal vez sí 
el ajuste a nuestro tópico de investigación. 

Las búsquedas se realizan de forma similar a las que se hacen en un bus-
cador o metabuscador, pero se tienen ventajas interesantes de recuperación 
y organización de la información si accedemos con una cuenta de Google a 
este espacio. Esto permitirá que se recupere un historial de búsquedas con la 
obtención de resultados más cercanos al área de estudio, también debe te-
nerse en cuenta que los resultados pueden ser artículos, libros, capítulos de 
libro, resúmenes, manuales y en general cualquier tipo de documento conside-
rado académico, sin embargo, en algunas ocasiones hay resultados que solo 
muestran la cita o el resumen del documento. La Figura 4.1 muestra la interfaz 
de Google Académico de un usuario que ha accedido con una cuenta válida.

Figura 4.1. Interfaz de búsquedas básicas en Google Académico

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

Si se cuenta con trabajos publicados se debe tener un Perfil de Google 
Académico asociado a una cuenta Google, esto dará oportunidad de mantener 
un espacio personalizado con las investigaciones dadas de alta o rastreable en 
Internet, manteniendo estadísticas de citado, enlaces a documentos que men-
cionen los trabajos propios e índice H del investigador, que son datos valiosos 
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para su posicionamiento como autoridad en el área de conocimiento en que 
se desenvuelve (ver Figura 4.2). En un capítulo posterior se abordará de mane-
ra detallada cómo se valora el impacto de la producción académica de los in-
vestigadores en diferentes herramientas en la Red.

Figura 4.2. Perfil de investigador en Google Académico

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

En el espacio “Mi Biblioteca” se almacenan los documentos que se guar-
dan y señalan como relevantes en los resultados de las búsquedas del usua-
rio. Solo tendrá disponibilidad de uso si se encuentra firmado con una cuenta 
Google y es un espacio privado, esto es, ningún otro usuario podrá acceder a 
ella, a menos que tenga su cuenta y contraseña; no es necesario que tenga 
productividad académica asociada a ella para utilizarla.
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Figura 4.3. “Mi Biblioteca” en Google Académico

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

En la columna izquierda de la Figura 4.3 se observan las diversas etique-
tas con las que el usuario ha marcado cada texto (“Todos los recursos”), esto 
permite filtrar la información que se encuentra en su espacio personal si fuera 
necesario. Por ejemplo, si se elige la etiqueta “Alfabetización digital” la herra-
mienta mostrará en la parte central únicamente los documentos que el usua-
rio ha guardado bajo esta técnica de organización.

De igual manera, si nuestra lista de documentos recuperados es muy 
grande se puede filtrar la información por la fecha de publicación del recurso, 
eligiendo el año a partir del cual se desea realizar la consulta o recuperar el 
documento. 
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Figura 4.4. Uso de etiquetas en “Mi Biblioteca” de Google Académico

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

En el último recurso que se observa en la Figura 4.4 nótese que al final del 
nombre del documento aparece la etiqueta “Estudiantes”, esto quiere decir 
que este texto ha sido etiquetado para filtrar la información conforme a las 
necesidades del usuario en algún momento determinado. Es posible usar tan-
tas como se consideren necesarias para organizar el acervo personal. 

En la columna derecha de la Figura 4.4 puede visualizarse el formato en el 
que se encuentra el documento recuperado: doc, pdf o html. La función “Ex-
portar todo” de “Mi Biblioteca” permite reunir los datos de todos los recursos 
recuperados para migrarlos a gestores bibliográficos como BibTex, EndNote, 
RefMan o CSV, un apoyo importante para la automatización de construcción 
de citas y referencias en procesadores de textos.

En la Figura 4.5 obsérvense las opciones disponibles para cada recurso 
que aparecen en la última línea de cada uno de ellos.
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Figura 4.5. Funciones para cada recurso mostrado en “Mi biblioteca”

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

Las funciones son las siguientes:

1. Citar: Permite recuperar la referencia para citar un artículo en diferen-
tes formatos de estilo de citas como apa, mla, Chicago, ieee, entre otros. 
Por experiencia, se aconseja revisarlas antes de incluirlas tal como se 
muestran en un documento, o editar los campos de datos del recurso 
para que sea correcta y completa.

2. Etiquetar: Permite a los usuarios agregar etiquetas o marcadores a 
los artículos para organizar y categorizar los resultados de búsqueda 
según sus preferencias.

3. Eliminar: Esta función permite a los usuarios eliminar resultados es-
pecíficos de la lista de búsqueda, personalizando la lista de resultados.

4. Editar: Los usuarios pueden editar los datos que identifican al re-
curso: desde el nombre del documento, autores, año de publicación, 
enlace permanente, o campos que hayan hecho falta de origen. Esto 
permitirá obtener una referencia más acertada en la opción de citar 
que se ha mencionado.
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5. Versiones disponibles: Muestra las diferentes versiones disponibles 
del mismo artículo o documento, lo que puede incluir diferentes for-
matos como pdf, html, etcétera. En la línea de opciones aparece como 
“Las n versiones”. Si se elige el enlace, abrirá una ventana con el listado 
de todas las n versiones en que puede encontrarse el documento.

6. Artículos relacionados: Proporciona sugerencias de otros artículos 
relacionados con el tema de interés basados en el contenido y las ci-
tas. Esto es útil pues si un recurso se ajusta en gran medida a nues-
tra necesidad de información, los resultados de acceder a este enlace 
pueden ser también pertinentes a nuestro tema de investigación.

7. Citado por: Indica la cantidad de veces que un artículo ha sido citado 
por otros trabajos académicos y proporciona la lista de los recursos 
con sus enlaces. Igual que en el caso anterior, pueden ser documentos 
muy relevantes para nuestro objetivo de investigación.

8. Versión en html: Ofrece una versión del artículo en formato html, 
esto permite una visualización más rápida y flexible en los navegado-
res Web. Esta característica es especialmente valiosa para hacer el re-
curso accesible a personas con capacidades diferentes, ya que este 
formato, entre otras ventajas, posibilita convertir el contenido a audio 
con la ayuda de aplicaciones o funciones específicas de ciertos nave-
gadores. Esta capacidad resulta de gran utilidad para individuos con 
deficiencias visuales, favoreciendo la inclusión al ofrecer una facilidad 
excelente para el acceso al contenido.

9. En caché: Si el artículo original está fuera de línea o no está disponible, 
Google Scholar a menudo ofrece una versión en caché para permitir el 
acceso temporal al contenido.

Otras opciones útiles que provee Google Académico se muestran en el 
menú deslizante: “Alertas”, “Estadísticas”, “Búsqueda avanzada” y “Configura-
ción”. Su función es la siguiente:

1. Alertas: Permite a los usuarios crear alertas por correo electrónico 
basadas en términos de búsqueda específicos. Cuando se publica un 
nuevo artículo o se actualiza una investigación relacionada con los 
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términos seleccionados, Google Académico envía notificaciones por 
correo electrónico.

2. Estadísticas: Presenta un resumen de las publicaciones más citadas 
en un periodo de tiempo, lo que posibilita la evaluación de su visibili-
dad e impacto.

3. Búsqueda avanzada: Ofrece opciones de búsqueda más refinadas y 
detalladas. Permite a los usuarios realizar búsquedas utilizando ope-
radores booleanos, especificar rangos de tiempo, buscar en campos 
específicos (título, autor, publicación, etcétera) y limitar los resultados 
por idioma o área de investigación.

4. Configuración: Permite a los usuarios personalizar sus preferencias 
de búsqueda. Desde aquí se pueden gestionar las alertas configura-
das, establecer preferencias de idioma, seleccionar las citas para un 
formato bibliográfico particular. Recientemente se tiene la posibilidad 
de agregar un botón al navegador en uso que realiza la función de bus-
car en Google Académico algún documento que se visualizó en Web 
abierta, así como construir y poner a disposición la referencia en formatos 
comunes y formales de citado del documento visualizado en pantalla (ver 
Figura 4.6). Una ventaja plausible de esta herramienta.
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Figura 4.6. Botón de Google Académico

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

Ahora que se conocen las posibilidades que brinda esta herramienta se 
realizará la actividad siguiente con el fin de familiarizar al lector con las herra-
mientas de búsqueda en Google Académico, así como practicar la organiza-
ción de recursos y la correcta recopilación de datos para referencias bibliográ-
ficas en distintos estilos de citado.
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Actividad 8. Exploración y organización de recursos en Google Académico

1. Búsqueda en Google Académico:

 • Realizar una búsqueda en Google Académico relacionada con tu tema y 
título de investigación.

 • Encontrar y seleccionar al menos 10 recursos relevantes utilizando pala-
bras clave adecuadas para la investigación.

2. Integración en “Mi Biblioteca”:

 • Una vez localizados los recursos, guardarlos en la función “Mi Biblioteca” 
de Google Académico.

 • Cada recurso guardado debe estar etiquetado con al menos dos etiquetas 
descriptivas que reflejen su contenido y temática.

3. Datos completos y referencias bibliográficas:

 • Asegurar que estén completos todos los datos necesarios para cada re-
curso guardado en “Mi Biblioteca”. Estos datos deben incluir autor(es), tí-
tulo, año de publicación, revista o fuente, número de volumen y páginas.

 • Posteriormente, cada recurso debe ser referenciado en formatos de cita-
do diversos, como apa, mla o Chicago, para garantizar que los datos reco-
lectados sean suficientes para crear referencias bibliográficas precisas y 
correctas.

4. Análisis y presentación:

 • Los estudiantes deben analizar brevemente cada recurso y sus etiquetas 
para comprender cómo organizaron la información en “Mi Biblioteca”, rea-
lizando un reporte de sus conclusiones. 

 • En el mismo documento, presentar una muestra de las referencias biblio-
gráficas creadas a partir de los recursos guardados en “Mi Biblioteca”, utili-
zando el estilo de citado de su preferencia.

El conocimiento adquirido en este apartado nos ha brindado elementos 
para encontrar y recopilar recursos académicos de alta calidad, pero también 
nos ha proporcionado las habilidades para generar referencias bibliográficas 
precisas y completas, aplicables a diversos estilos de citado.

Recordemos que la capacidad de realizar búsquedas eficientes, recuperar 
información relevante y organizarla de manera efectiva en plataformas, como 
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Google Académico, es fundamental en el proceso de investigación y en la pro-
ducción de trabajos académicos de calidad.

Continuemos explorando y utilizando estas herramientas de manera 
constante, mejorando así nuestra capacidad para acceder a información valio-
sa y contribuir al avance del conocimiento en nuestras áreas de estudio.

Bases de datos y repositorios digitales

Una base de datos bibliográfica o científica es un recurso electrónico que re-
copila y almacena información de referencia proveniente de diversas fuentes 
académicas o científicas. Estas plataformas contienen datos de gran variedad 
de recursos académicos tales como libros, artículos de revistas, tesis, confe-
rencias, informes técnicos, etcétera.

Su principal propósito es hacer accesible la información y permitir bús-
quedas eficientes mediante el uso de diferentes criterios de búsqueda como 
palabras clave, autores, títulos, temas, entre otros. Suelen incluir datos biblio-
gráficos completos como título, autor(es), resumen, palabras clave, nombre de 
la revista o publicación, año de publicación, volumen, número, páginas, issn/
isbn, doi (Identificador de Objeto Digital) y otros identificadores únicos (Leiva et 
al., 2024).

Las bases de datos pueden proporcionar enlaces directos a los documen-
tos o la versión completa de los mismos cuando están disponibles en línea, 
pero también existen las llamadas bases de datos a texto completo, que man-
tienen en línea a las fuentes primarias para su lectura, descarga o impresión 
(Doria & Korzeniewski, 2023).

Leiva et al. (2024), consideran cinco elementos fundamentales de las ba-
ses de datos bibliográficas:

1. Institución que la respalda: Es la entidad o institución responsa-
ble de crear, mantener y respaldar la base de datos. Puede ser una 
universidad, una biblioteca, una editorial académica, una empresa o 
una organización especializada en recopilar y organizar información 
académica o científica.

2. Público determinado: Las bases de datos bibliográficas están dirigidas 
a un público específico como investigadores, académicos, estudiantes 
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universitarios, profesionales de determinadas áreas o cualquier perso-
na interesada en acceder a información académica y científica.

3. Interfaz: Es la plataforma o entorno en línea que permite el acceso a 
la base de datos. La interfaz proporciona herramientas para realizar 
búsquedas, explorar contenido, filtrar resultados y acceder a la infor-
mación almacenada en la base de datos. Esta interfaz puede ser una 
página Web, un software especializado o una aplicación móvil.

4. Motor de búsqueda: Es el sistema o conjunto de algoritmos que per-
mite realizar consultas y búsquedas dentro de la base de datos. El 
motor de búsqueda analiza las consultas de los usuarios y recupera los 
registros que coinciden con los criterios de búsqueda especificados.

5. Banco de datos: Es el conjunto de información almacenada en la base 
de datos. Incluye registros bibliográficos con detalles completos sobre 
los documentos como títulos, autores, resúmenes, palabras clave, re-
vistas o fuentes, años de publicación, volúmenes, números, páginas y 
otros metadatos relevantes para la identificación y recuperación de la 
información.

En la Figura 4.7 se observan estos cinco elementos fundamentales de las 
bases de datos bibliográficas.
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Figura 4.7. Elementos de las bases de datos bibliográficas

Fuente: Leiva et al. (2024, p. 36).

Las características de estas bases de datos son definidas por Doria y Kor-
zeniewski (2023) de la siguiente manera:

 • Las bases de datos bibliográficas son comúnmente utilizadas por insti-
tuciones educativas como bibliotecas y universidades, aunque también 
encuentran aplicación en empresas, estudios legales y agencias guber-
namentales. El acceso a estas bases de datos suele requerir registro 
como miembro o el pago de una tarifa sugerida por el titular.

 • Las búsquedas se realizan empleando diversas estrategias (por tema, 
palabra clave, fecha de publicación, título, autor, etcétera) usando ope-
radores lógicos para refinar las consultas. Además, suelen ofrecer la vi-
sualización de textos en varios formatos como txt, Word, pdf o html.
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 • Estas bases de datos contienen textos completos de las fuentes origi-
nales, los cuales se obtienen mediante el proceso de volcado de texto, 
a menudo mediante el escaneo del material, que pasa luego por sof-
tware especializado para identificar y extraer información relevante del 
recurso y que es útil para análisis de datos o investigación. Con ella se 
integran los registros que contienen los campos de título, autor, fecha 
de publicación, palabras clave, etcétera, de cada documento.

 • Existe un registro por cada texto completo almacenado en la base de 
datos. Dependiendo del ámbito que cubren, estas pueden ser especia-
lizadas o multidisciplinarias.

En la Figura 4.8 se muestran algunas bases de datos bibliográficas de libre 
acceso disponibles a través del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autó-
noma de Chiapas.

Figura 4.8. Ejemplos de bases de datos bibliográficas de libre acceso

Fuente: Edición de imagen recuperada de la Universidad Autónoma de Chiapas (2023).
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Los repositorios nacen del movimiento de Acceso Abierto (Open Access 
[oa]) que posibilita la obtención del código fuente y el derecho a modificarlo 
para su m ejora o adecuación, y se crearon para almacenar, organizar y gestio-
nar la información generada en ámbitos académicos por la necesidad de recu-
perar y evidenciar el trabajo de producción científica y humanística desarrolla-
do en las instituciones de educación, principalmente (Rodríguez-Aguilar  et al., 
2022). Así, sus características, según Doria y Korzeniewski (2023), son las 
siguientes:

 • Los documentos archivados en los repositorios pueden adoptar la for-
ma de preprints (previos a ser sometidos a revisión) o postprints (docu-
mentos que han sido evaluados y aprobados por expertos, ya sea que 
estén publicados o en proceso de publicación). Estos documentos com-
prenden tesis, artículos de revistas, presentaciones en congresos, sec-
ciones de libros u otras formas de divulgación científica.

 • Los materiales en estos repositorios de información están completa-
mente disponibles de forma gratuita y abierta, con la única condición 
de que se reconozca la autoría de los escritores al utilizar sus recursos.

 • Los autores cargan sus documentos en los repositorios, asumiendo su 
responsabilidad de incluirlos en la plataforma.

Existen diferentes tipos de repositorios y también formas de clasificarlos 
de acuerdo con la información que contienen y quiénes son los responsables. 
Al tratarse de un entorno académico que recupera material bibliográfico po-
demos considerar como los más significativos los repositorios institucionales 
que, como su nombre lo indica, son gestionados por organizaciones; y los te-
máticos o disciplinares, que son respaldados también por instituciones, pero 
se crean en torno a un tema específico (Doria & Korzeniewski, 2023).

El directorio internacional de repositorios de acceso abierto (OpenDOAR, 
por las siglas Directory of Open Access Repositories) contiene miles de reposi-
torios registrados de diversas características tales como el lugar en donde se 
encuentran, software o tipo de recursos contenidos (Jisc, 2023). 

Un ejemplo por excelencia en México es el Repositorio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México, que integra recursos de 108 repositorios de Instituciones 
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de Educación Superior de este país, con 161,760 recursos de información y 
27,138,687 consultas, según datos recuperados del sitio (Gobierno de México, 
2024). 

A simple vista, podrían confundirse los conceptos de bases de datos bi-
bliográficas y repositorios de información académica, por lo que en la Tabla 
4.1 se establecerán algunas de las diferencias significativas.

Tabla 4.1. Diferencias entre bases de datos bibliográficas y repositorios de 
información

Dimensión
Bases de datos 
bibliográficas

Repositorios de información 
académica

Naturaleza y 
contenido

Almacenan información bi-
bliográfica, que incluye re-
ferencias bibliográficas y 
resúmenes de documentos 
académicos como libros, artí-
culos de revistas, tesis, entre 
otros. Suelen tener enlaces 
a la fuente original pero no 
siempre contienen el texto 
completo de los documen-
tos.

Contienen documentos comple-
tos, en formatos pre o postprint, 
o publicaciones científicas, ofre-
ciendo acceso al texto completo 
de los documentos.

Acceso y 
gratuidad

El acceso puede estar res-
tringido a miembros suscri-
tos o requerir el pago de una 
tarifa, ofreciendo general-
mente referencias bibliográ-
ficas y resúmenes.

Por lo general, permiten el ac-
ceso gratuito y abierto al texto 
completo de los documentos, 
con la única condición de reco-
nocer a los autores.
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Dimensión
Bases de datos 
bibliográficas

Repositorios de información 
académica

Responsabilidad 
y control

La responsabilidad de la in-
clusión de los datos recae 
en los administradores de la 
base de datos, que recopilan 
y mantienen la información 
bibliográfica.

Los propios autores son respon-
sables de depositar sus trabajos 
en el repositorio, asegurando la 
introducción y la calidad de los 
documentos.

Funcionalidad y 
uso

Ofrecen herramientas de 
búsqueda avanzada para lo-
calizar documentos basados 
en criterios específicos como 
autor, título, palabras clave o 
fecha.

Su función principal es propor-
cionar acceso abierto al texto 
completo de documentos acadé-
micos, aunque también pueden 
incluir funciones de búsqueda y 
clasificación.

Fuente: Elaboración propia.

Ambas herramientas son fundamentales para la investigación académica, 
ya que ofrecen acceso a una amplia gama de recursos académicos y científi-
cos, permitiendo a los usuarios explorar y recuperar información relevante y 
actualizada en sus áreas de interés. Las bases de datos bibliográficas y cientí-
ficas, así como los repositorios de información, son herramientas esenciales 
para investigadores, académicos, estudiantes y profesionales que buscan ob-
tener información confiable y actualizada para sus proyectos de investigación, 
trabajos académicos o actividades profesionales.

Bibliotecas digitales
El concepto de bibliotecas digitales ha experimentado una evolución desde 
las bibliotecas electrónicas, las cuales introducen en las bibliotecas convencio-
nales la utilización de sistemas integrados de automatización, permitiendo la 
gestión de documentos impresos y electrónicos. Con la expansión del acceso 
a catálogos y otra información a través de Internet, estas se transforman en 

Continuación de Tabla
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bibliotecas virtuales, abarcando áreas geográficas más extensas. Las bibliote-
cas digitales posibilitan la interacción de los usuarios con las colecciones con-
tenidas en ellas, sin necesidad de que esta interacción sea entre los usuarios 
o con bibliotecarios. Además, no requieren de un espacio físico concreto para 
su existencia (Garzón-Clemente et al., 2013).

De manera general, las bibliotecas son centros en los que se adquiere y 
clasifica documentación para ser utilizada por las personas, en tanto que las 
bibliotecas digitales mantienen colecciones de documentos digitalizados, or-
ganizados con criterios técnicos, disponibles mediante plataformas electróni-
cas. En ambas, todos los servicios están reglamentados (Merlo, 2005, 2016).

Según Doria y Korzeniewski (2023) y Pineda (2020), las expresiones “biblio-
teca electrónica”, “virtual” y “digital” son frecuentemente empleadas como térmi-
nos intercambiables, aunque se pueden establecer distinciones entre ellas:

 • Una biblioteca electrónica se compone de objetos físicos que requieren 
de dispositivos electrónicos para acceder a la información contenida en 
ellos.

 • Una biblioteca virtual mantiene recursos en formato digital que se alber-
gan en alguna institución, pero que en algunos casos no existen física-
mente. Se refiere, también, a aquella que utiliza la realidad virtual para 
presentar una interfaz y simular un entorno que reproduce una biblio-
teca tradicional, proporcionando una experiencia inmersiva al usuario.

 • Por otra parte, una biblioteca digital consiste en una colección de recur-
sos y servicios que se almacenan, procesan y acceden mediante herra-
mientas y redes de comunicación digitales.

La biblioteca digital representa la evolución de las bibliotecas físicas y 
electrónicas, en las cuales una considerable cantidad de documentos y colec-
ciones son convertidos a formato digital. Este proceso se lleva a cabo mante-
niendo la estructura organizativa y la gestión del conocimiento de acuerdo 
con principios y estándares bibliotecológicos y documentales, asegurando la 
continuidad en la organización de la información (Pineda, 2020).



92

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

Cada servicio en una biblioteca digital desempeña un papel fundamental 
para ofrecer acceso, orientación y recursos a los usuarios en entornos digita-
les (Merlo, 2005, 2016):

1. Recursos de información (acceso remoto a recursos): Permiten 
a los usuarios acceder de manera remota a una amplia variedad de 
recursos de información, como bases de datos, revistas electrónicas, 
libros digitales y otros materiales en línea, facilitando la consulta desde 
cualquier ubicación con acceso a Internet.

2. Referencia e información bibliográfica (referencia digital): Ofre-
ce asistencia y orientación a los usuarios en la búsqueda y localiza-
ción de información, proporcionando servicios de referencia en línea 
mediante chats, correos electrónicos o herramientas interactivas para 
responder consultas y ofrecer ayuda bibliográfica.

3. Préstamo digital (préstamo de libros electrónicos con drm): Fa-
cilita el préstamo y acceso a libros electrónicos, utilizando tecnologías 
de gestión de derechos digitales (drm, por sus siglas en inglés), lo que 
permite a los usuarios el préstamo temporal de libros electrónicos.

4. Colecciones digitales (recursos creados por la biblioteca): Com-
prende recursos digitales creados y mantenidos por la biblioteca que 
pueden incluir archivos digitales especiales, repositorios instituciona-
les, archivos históricos digitalizados, fotografías, documentos, audios, 
videos y otros materiales exclusivos de la institución.

5. Servicios basados en tecnologías (equipos, difusión, redes): In-
volucra el acceso a equipos tecnológicos en la biblioteca como com-
putadoras, impresoras, escáneres, así como servicios de difusión de 
información a través de redes sociales, boletines electrónicos, blogs o 
plataformas de difusión institucional para promover recursos y even-
tos bibliotecarios. También incluye servicios relacionados con la confi-
guración y gestión de redes informáticas para garantizar la conectivi-
dad y el funcionamiento adecuado de los recursos digitales.

6. El servicio de préstamo digital es crucial para facilitar a los usuarios 
el acceso y disfrute de libros electrónicos durante periodos determi-
nados. Los usuarios pueden explorar y seleccionar libros electrónicos 
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disponibles a través de la plataforma en línea de la biblioteca. Estos 
libros tienen un periodo de préstamo específico, usualmente dos se-
manas o un mes, durante el cual los usuarios pueden acceder al con-
tenido desde sus dispositivos. La gestión de derechos digitales (drm) 
asegura el control de acceso y distribución de estos materiales: una 
vez vencido el plazo, el libro se devuelve automáticamente evitando 
multas por retrasos y asegurando el acceso equitativo a los recursos 
por todos los usuarios. Además, se promueve la compatibilidad con 
diferentes dispositivos y se facilita la lectura mediante aplicaciones o 
plataformas específicas ofrecidas por la biblioteca. Los usuarios tienen 
la opción de renovar el préstamo si no hay una lista de espera para el 
libro deseado. Este servicio amplía la accesibilidad y la experiencia de 
lectura, garantizando la disponibilidad y gestión eficiente de los recur-
sos digitales en la biblioteca.

La Biblioteca Digital Mundial es un proyecto ambicioso que reúne una 
vasta colección de tesoros culturales y conocimientos de diversas culturas y 
períodos históricos (Figura 4.9). Este innovador proyecto, respaldado por la 
unesco, tiene como objetivo proporcionar acceso gratuito a documentos, li-
bros, mapas, fotografías y otros materiales culturales significativos de todo el 
mundo. Con una interfaz multilingüe y accesible, la Biblioteca Digital Mundial 
busca promover la comprensión intercultural, el acceso a la información y la 
preservación del patrimonio cultural global. Se presenta como ejemplo este 
recurso invaluable que abre las puertas a la diversidad de la historia humana 
y brinda una ventana al rico legado de la humanidad, invitando a explorar y 
aprender sobre las maravillas que componen nuestro mundo.
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Figura 4.9. Biblioteca Digital Mundial

Fuente: Imagen recuperada de unesco (s.f.a).

Para cerrar este capítulo, se sugiere al lector realizar la Actividad 9 para la 
recuperación de los aprendizajes.
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Actividad 9. Integración de recursos de bibliotecas digitales en “Mi Biblioteca” 
de Google Académico

Con el fin de explorar y añadir recursos provenientes de bibliotecas digitales a la bi-
blioteca personal de Google Académico, realiza lo siguiente:

1. Identificación de bibliotecas digitales: Investiga y selecciona dos bibliote-
cas digitales reconocidas que ofrezcan recursos académicos relevantes para 
tu área de interés. Ejemplos pueden incluir la Biblioteca Digital Mundial, Eu-
ropeana, entre otras.

2. Exploración de recursos: Accede a estas bibliotecas digitales y busca dos 
recursos académicos de interés como libros, documentos, artículos o mate-
riales relevantes para tu área de investigación o estudio.

3. Integración en “Mi Biblioteca” de Google Académico: Inicia sesión en tu 
cuenta de Google Académico y accede a “Mi Biblioteca”. Utiliza la función de 
importación o añadido manual para agregar los dos recursos seleccionados 
desde las bibliotecas digitales a tu biblioteca personal.

4. Organización y etiquetado: Una vez agregados, organiza estos recursos 
dentro de “Mi Biblioteca”. Etiqueta cada recurso con al menos dos etiquetas 
descriptivas y relevantes para facilitar su búsqueda y referencia posterior.

5. Análisis y reflexión: Realiza una breve reflexión sobre la importancia de 
integrar recursos provenientes de bibliotecas digitales en tu colección per-
sonal. Considera cómo estas fuentes amplían tu acceso a la información y 
enriquecen tu investigación o aprendizaje.

Partiendo de lo anterior, se evidencia que la era digital ha marcado una 
revolución en la forma en que accedemos, compartimos y preservamos el co-
nocimiento. Las plataformas de Web Académica han abierto un universo de 
información al proporcionar acceso a una riqueza de recursos académicos, 
científicos y culturales de manera rápida y eficiente. Estos espacios han forta-
lecido la difusión del saber, el intercambio de ideas y la preservación del patri-
monio cultural global. Sin embargo, su relevancia va más allá del acceso pues 
abarca la gestión, la preservación y la difusión del conocimiento humano. A 
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medida que estas herramientas evolucionan, es esencial reconocer su impor-
tancia en la construcción de un mundo más conectado y educado. Con su ca-
pacidad de cruzar fronteras y culturas, estas plataformas se erigen como 
puentes hacia un futuro en el que el acceso a la información sea equitativo y 
enriquecedor para todos.

En el próximo capítulo se explorará una herramienta invaluable: los mar-
cadores sociales, recursos poderosos que transforman la manera en que se 
accede, guarda y comparte los recursos obtenidos a través de Internet. Se 
establecerán estrategias efectivas para organizar el acervo digital, facilitar la 
recuperación ágil de información valiosa para las investigaciones o trabajo 
académico en general, y, sobre todo, tener la oportunidad de compartir el 
trabajo de documentación con pares que pueden conformar redes de conoci-
miento valioso para fortalecer este quehacer académico. 



Capítulo V

Marcadores sociales para la gestión 
del conocimiento en Internet





[99]

En mis años de profesora universitaria he presenciado una evolución 
constante en la manera en que comparto recursos bibliográficos con 
mis estudiantes para sus trabajos académicos, desde entregar en prés-

tamo libros impresos, compartir documentos digitales por medios electróni-
cos, hasta el descubrimiento de los marcadores sociales de la Web 2.0.

Los sistemas de marcadores sociales han transformado la forma en que 
se gestiona la información académica, constituyéndose como un espacio simi-
lar a “Mi Biblioteca” de Google Académico, pero con la ventaja añadida de po-
der compartir con otras personas el acervo acuñado. De esta manera, solo se 
requiere compartir la dirección del sitio donde residen referencias etiqueta-
das de recursos relevantes para diversas líneas de investigación en formatos 
como texto, audio o video. Incluso, se pueden implementar etiquetas con los 
nombres de asesorados o tesistas para facilitarles el acceso a materiales bi-
bliográficos sugeridos en sus investigaciones.

En este capítulo se explorará a profundidad cómo los marcadores socia-
les se han convertido en herramientas esenciales para la gestión, organización 
y compartición efectiva de recursos académicos en entornos digitales.

Los marcadores sociales
Los marcadores sociales aparecen como parte del entorno de la Web Social o 
Web 2.0 en la última década del siglo xx. Los primeros directorios eran conjun-
tos de enlaces creados por los mismos usuarios que los recuperaban a través 
de las opciones de marcadores o favoritos de los navegadores. Sin embargo, estas 
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listas de recursos se quedaban en el plano personal y no podían ser compar-
tidos con otras personas; también, la enorme cantidad y la especialización de 
los recursos hicieron que mantener estos directorios resultara inviable.

En los inicios del Internet académico los usuarios accedían a entornos en que 
la información se mantenía estática y lineal. Era necesario conocer en dónde se 
encontraba cada recurso en una base de datos digital y los accesos eran de corto 
tiempo e individuales (Gómez-Díaz, 2012). 

Los servicios Web 2.0 enfatizaron la colaboración entre usuarios, la comu-
nidad en línea y el etiquetado de contenido (“tagging”), generando un modelo 
de producción de contenido de participación colectiva que devino en las lla-
madas folksonomías: un sistema de clasificación dinámico y autónomo basado 
en las etiquetas y categorías propuestas por los usuarios de forma dinámica y 
aceptada globalmente. Este cambio ha reemplazado los métodos de clasifica-
ción predefinidos por sistemas más flexibles y personalizados. Asimismo, los 
marcadores sociales han optado por una aproximación de búsqueda basada 
en la reputación generada por la popularidad y las recomendaciones de los 
propios usuarios, en contraposición a los criterios de relevancia utilizados en 
los motores de búsqueda tradicionales de principios del siglo xxi (Tramullas et 
al., 2013).

De esta manera, cada usuario puede participar en la clasificación de los 
contenidos, así como en su propia construcción, a través de servicios que pro-
mueven la organización y el flujo de información haciendo que la interacción 
de las personas con los recursos y con otras personas enriquezcan la forma 
de interactuar y acceder a la información. La ventaja es que las personas ya no 
requieren deducir bajo qué términos se encuentran etiquetados (o descritos) 
los recursos en la Red, sino que pueden localizarlos a través de etiquetas (tags) 
en lenguaje común asignadas por otros y aceptadas por comunidades, abrien-
do paso a un nuevo paradigma en el manejo de la información que considera 
lo cognitivo en un contexto sociocultural renovado (Gómez-Díaz, 2012; Dolo-
res, 2021).

Pérez et al. mencionan que las motivaciones del etiquetado de recursos 
en la Red para su recuperación posterior en la realización de una actividad o 
simplemente recordar por qué se ha tomado el recurso pueden clasificarse de 
la siguiente manera: el etiquetado egoísta se refiere al uso de etiquetas que no 
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tienen relevancia para otros usuarios y son utilizadas para un uso personal y 
futuro de la información. Estas etiquetas son creadas dependiendo de la ma-
durez del usuario. Las etiquetas amiguistas, en cambio, se crean para compartir 
contenido con un círculo social más cerrado, fortaleciendo así la relación y el 
sentido de pertenencia entre el grupo. Las etiquetas altruistas tienen como fi-
nalidad compartir información con la comunidad con base en términos gene-
rales utilizados por otros para describir el contenido, facilitando así la recupe-
ración de datos por parte de otros usuarios. Por último, las etiquetas populistas 
son creadas por bloggers, hoy influencers, con la intención de aumentar su 
popularidad, sin aportar valor semántico relevante para la recuperación de la 
información. Este tipo de etiquetado no contribuye al proceso de navegación 
o recuperación de la información en el sitio (2015).

Las etiquetas por sí solas no expresan la carga de significado del recurso, 
sino que identifican los contenidos en su relación con las personas como una 
función que les permita organizar la información que será utilizada en su tra-
bajo creativo. Este proceso ha permitido enriquecer la organización colabora-
tiva de los documentos disponibles en Internet posibilitando la creación de 
redes que comparten sus enlaces mediante nubes de etiquetas, listas de en-
laces o suscripciones rss1 desde sus sitios personales (Pérez et al., 2015). La 
popularidad de estas herramientas creció con el surgimiento de los sistemas 
de marcadores sociales, de los que hablaremos en el siguiente apartado. 

1 De las siglas de Really Simple Syndication, un rss es un conjunto de herramientas que provee un 
servicio de suscripción a un sitio Web para los usuarios o visitantes asiduos de un sitio, habilitándo-
los para recibir actualizaciones o avisos de modificación de contenido en tiempo real. 
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Sistemas de marcadores sociales
Los sistemas de marcadores sociales “permiten almacenar, clasificar, organi-
zar, describir y compartir enlaces a sitios Web, blogs, imágenes, wikis, vídeos y 
podcasts de interés.” (Estellés et al., 2010, p. 154). Estas herramientas asegu-
ran el acceso remoto a enlaces guardados como “favoritos” desde cualquier 
ubicación y además permiten compartirlos con otros usuarios interesados en 
áreas similares a través de blogs o tecnología rss.

Existen varios sistemas de marcadores sociales (sbs, por sus siglas en in-
glés de Social Bookmarking Systems) que se centran en diferentes tipos de 
recursos disponibles en Internet. Algunos ejemplos son Historious, el cual re-
copila enlaces Web en general; digg, noticias; Flickr, imágenes; y Diigo, referen-
cias bibliográficas. A pesar de la diversidad de contenido que manejan, todos 
los sbs comparten una serie de características comunes (Estellés et al., 2010):

 • Pueden crearse marcadores individuales y clasificarlos como públicos o 
privados; en el primer caso, otros usuarios pueden recuperarlos o con-
sultarlos por categorías o etiquetas.

 • Facilitan la formación de redes entre usuarios con intereses afines. Estos 
usuarios comparten enlaces a través de nubes de etiquetas y enlaces a 
blogs. También pueden suscribirse a las cuentas de usuarios específicos 
o etiquetas que contengan contenido de su interés mediante RSS.

 • Pueden consultarse desde cualquier dispositivo conectado a Internet, 
permitiendo a los usuarios acceder a sus marcadores desde cualquier 
ubicación.

 • Proporcionan herramientas para los navegadores, de manera que pue-
den almacenarse, etiquetarse y describirse fácilmente cada recurso que 
desee recuperarse.

 • Las etiquetas utilizadas facilitan la exploración de recursos, filtrarlos 
por temas e incluso por usuarios, una ventaja para el contraste de 
información.

Al no existir una estructura predefinida, como en el caso de las taxono-
mías (clasificaciones rígidas de los metadatos), la aportación colectiva de este 
sistema de etiquetado social, llamado folksonomía, permite una organización 
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flexible y adaptativa de la información. Esto es: las folksonomías no presentan 
jerarquías ni relaciones explícitas entre los términos que las componen, lo que 
significa que, a diferencia de las taxonomías, que presentan diversos tipos de 
relaciones jerárquicas entre las palabras, las folksonomías son simplemente 
términos utilizados por un grupo de usuarios para describir un recurso. En 
entornos académicos permiten asignar valores a determinados objetos de 
aprendizaje enriqueciendo a las academias, cohesionando a grupos de inves-
tigación y coadyuvando en buena medida con la generación de conocimiento 
(Estellés et al., 2010; Pérez et al., 2014).

En la primera y segunda década del siglo XXI se popularizó el uso de algu-
nos sistemas gratuitos como Del.icio.us, Historious, Flickr y Technorati. El pri-
mero (que sufrió varias transformaciones hasta desaparecer por completo en 
el año 2019) proveía una sencilla interfaz de usuario para guardar en una pla-
taforma personal los enlaces a páginas Web favoritas, etiquetarlas y describir-
las, facilitando el compartir el sitio y sus enlaces públicos con otras personas. 
Historius es un sitio que todavía se encuentra activo, pero no permite descri-
bir los recursos recuperados, lo que limita sus alcances en la gestión personal 
o comunitaria de la información. Por su parte, Flickr es un gestor de imágenes 
digitales todavía muy popular y con un acervo de miles de millones de fotos y 
millones de grupos de usuarios, según puede leerse en la página de inicio del 
sistema (Flickr, 2024).

Mientras que Diigo (Digest of Internet Information, Groups and Other stu-
ff) es una herramienta disponible en Internet que permite la gestión de infor-
mación desde cuentas personales o institucionales (Figura 5.1). Su misión 
puede sintetizarse como “proporcionar un sistema de gestión de información 
y conocimiento para transformar el proceso de investigación y consumo de 
información; la adquisición y la información del conocimiento” (Diigo, 2024a).
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Figura 5.1. Evolución de Diigo

Fuente: Imagen recuperada de Diigo (2010).

Nos concentraremos en él en este capítulo, pues consideramos que pue-
de ser el de mayor utilidad para la gestión de la información valiosa para inves-
tigaciones en curso y, a su vez, nos permitirá recuperar y organizar los recur-
sos recobrados en actividades propuestas a lo largo de capítulos anteriores 
para su uso en la escritura posterior de documentos; aunque no debemos 
olvidar que existen muchos más en el ciberespacio y cada usuario puede re-
currir a los que le sean de mayor provecho según sus intereses o área de co-
nocimiento en donde se desarrollan mayormente sus trabajos académicos, 
además de ser el mejor valorado en varios estudios (Dolores, 2021; Estellés et 
al., 2010; Pérez et al., 2014; Tramullas et al., 2013).

diigo

Diigo, en su versión 5.0, se posiciona como una herramienta altamente adap-
table y funcional para entornos académicos. Mantiene una versátil herramien-
ta para el uso de profesores que les permite configurar algunas características 
para el trabajo colaborativo (Redondo, 2011):
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 • La capacidad de registrar a todos los estudiantes de un equipo sin re-
querir que tengan una cuenta de correo electrónico vinculada al uso de 
la herramienta.

 • Los estudiantes de un equipo se configuran automáticamente como un 
grupo en Diigo, lo que les permite utilizar beneficios como marcado-
res y anotaciones grupales, así como acceder a foros exclusivos para su 
colaboración.

 • La privacidad de las cuentas se asegura de manera que solo los miem-
bros del grupo puedan comunicarse entre ellos.

 • La publicidad que se presenta en los muros de los usuarios está restrin-
gida a temas educativos. 

El registro se realiza a través de la página, como en todos los sistemas, 
mediante la opción “Sign Up” o “Get Started”. Como puede notarse, el sitio se 
encuentra en idioma inglés (Figura 5.2). Una vez registrado, se accederá al sitio 
desde la opción “Sign In”.

Figura 5.2. Sitio de Diigo. Inicio

Fuente: Imagen recuperada de Diigo (2024a).

En la Figura 5.3 se muestra el cuadro de diálogo para el registro de usua-
rio, que puede hacerse con cualquier cuenta de correo electrónico personal, 
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aunque para beneficiarse de las herramientas de grupos académicos se reco-
mienda utilizar una cuenta de correo institucional. Es importante recordar que 
el nombre de usuario será parte del nombre del enlace, el url, por lo que se re-
comienda que se elija de manera cuidadosa y formal, por lo que hay considerar 
un nombre sencillo de recordar pues se compartirá con pares académicos, que-
dando, por ejemplo, de la siguiente manera: https://www.diigo.com/user/nombre 
usuario.

Figura 5.3. Diigo. Creación de cuenta

Fuente: Imagen recuperada de Diigo (2024a).

Una vez creada la cuenta, debe instalarse una extensión para los navegado-
res o dispositivos móviles. Esto permitirá la recuperación de los sitios en donde 
se localice la información de interés para nuestra investigación mediante un 
botón visible en la barra de herramientas, como se muestra en la Figura 5.4. 

https://www.diigo.com/user/nombreusuario
https://www.diigo.com/user/nombreusuario
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Figura 5.4. Instalación de extensión Diigo para el navegador en uso

Fuente: Imagen recuperada de Diigo (2024a).

Durante el proceso se instalará el botón “Web Collector”, visible en la ba-
rra de extensiones, normalmente localizada a un lado de la barra de direccio-
nes del navegador (Figura 5.5). 

Figura 5.5. Botón “Web Collector” de Diigo

Fuente: Imagen recuperada de Diigo (2024a).
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El botón “Web Collector” permitirá guardar en “My Library” (“Mi Biblioteca” 
Diigo), nuestro sitio, la página Web mostrada en pantalla al presionar el botón, 
pasando por el proceso de editar el nombre del sitio, etiquetarlo y describirlo. 

Establecer etiquetas permite participar en la construcción de los marca-
dores sociales que identificarán al recurso. La descripción detallada es valiosa 
para los investigadores ya que, en primer lugar, facilita su recuperación poste-
rior al proporcionar información específica sobre su contenido, relevancia y 
utilidad, permitiendo a los usuarios entender rápidamente de qué trata el re-
curso sin necesidad de acceder a él de manera directa.

En segundo término, una descripción adecuada aumenta la eficiencia en 
la organización y categorización de los recursos dentro del sistema, lo que 
contribuye a una mejor gestión del conocimiento personal o colectivo. Al eti-
quetar y describir el recurso de manera precisa se optimiza la búsqueda y se 
agiliza el acceso a la información relevante en el futuro, tanto para el propio 
usuario como para otros miembros de la comunidad.

Diigo, además, es capaz de sugerir etiquetas adoptadas por otros usua-
rios para algunos de los recursos, folksonomías, esto es, marcadores sociales 
ampliamente aceptados y populares (Tramullas et al., 2012).

Cada recurso en “My Library” de Diigo es susceptible de editarse, además 
de borrarse, compartirse a través de un enlace o directamente en redes socia-
les, enviar por correo electrónico, mostrar una captura de pantalla del docu-
mento original, marcarlo como no leído para llamar la atención del usuario 
sobre él, agregarlo a listados de marcadores sociales, Outliners, o compartirlo 
con grupos de trabajo dados de alta en la misma plataforma.

Las etiquetas se irán agregando en un menú del lado izquierdo de “My 
Library”, y permitirán filtrar documentos para mostrar los que cuenten con 
una o más de las etiquetas seleccionadas, entre los recursos que permite al-
macenar la versión gratuita.

Para facilitar el reconocimiento del contenido del recurso, así como su 
pertinencia para nuestras investigaciones, se cuentan con las herramientas de 
notas (“Annotate”) que el sistema brinda de tres maneras: insertar una captura 
de pantalla del documento original, anotaciones flotantes en un documento 
pdf, o seleccionar texto desde el sitio original en donde se encuentra el recur-
so para resaltarlo e incluir un comentario (ver figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9). Si se 



109

Marcadores sociales para la gestión del conocimiento en Internet

realizó este proceso de lectura, resaltado o comentario sobre el recurso origi-
nal, Diigo brinda la opción al usuario de decidir si a la hora de compartirlo 
desde “My Library” incluye o no sus notas. 

Figura 5.6. Insertar captura de pantalla como nota para el recurso. “Annotate 
Screenshot”

Fuente: Elaboración propia. Imagen recuperada de Diigo (2024a).

Figura 5.7. Insertar notas en pdf. “Annotate pdf”

Fuente: Diigo (2024b).
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Figura 5.8. Insertar notas en recurso original. “Read & Annotate pdf”

Fuente: Elaboración propia. Imagen recuperada de Diigo (2024a).

Figura 5.9. Insertar comentarios en recurso original. “Read & Annotate pdf”

Fuente: Elaboración propia. Imagen recuperada de Diigo (2024a).
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El uso de herramientas como Diigo ha sido fundamental para transformar 
la manera en que interactuamos con la información en la era digital. Este sis-
tema de marcadores sociales no solo facilita la organización y el acceso a re-
cursos valiosos, sino que también permite una colaboración efectiva entre 
estudiantes, docentes e investigadores. Con sus muchas funciones y facilida-
des para compartir conocimientos Diigo se erige como una plataforma versátil 
que amplía las posibilidades de aprendizaje y colaboración en entornos 
académicos.

Ahora, para consolidar y aplicar los conocimientos adquiridos, se realizará 
la Actividad 10.

Actividad 10. Creación de un Repositorio de Recursos de Investigación en 
Diigo

	• Creación de cuenta en Diigo: Regístrate en Diigo si no tienes una cuenta. Es 
importante darse de alta para crear y gestionar un sitio de recursos.

	• Creación del sitio en Diigo: Crea un nuevo sitio en Diigo destinado a tu 
investigación. El sitio puede tener un nombre que refleje el tema o área de 
estudio.

	• Búsqueda y selección de recursos: Encuentra al menos diez recursos en 
línea (artículos, sitios Web, libros electrónicos, documentos pdf, videos, etc.) 
relevantes para tu investigación. Asegúrate de que sean recursos de calidad y 
útiles para el desarrollo de tu trabajo.

	• Añadir recursos al sitio Diigo: Agrega los recursos seleccionados a tu sitio 
Diigo. Asegúrate de etiquetarlos correctamente con palabras clave pertinentes 
que faciliten la búsqueda y organización. Incluye comentarios breves sobre cada 
recurso para explicar su relevancia y utilidad.

	• Incluir notas o capturas de pantalla: Para al menos un recurso agrega una 
nota o una captura de pantalla que destaque un punto importante del recurso 
o proporcione un resumen relevante.

	• Generación del Informe: Crea un informe que incluya:
 • Enlace al sitio de Diigo creado para la investigación.
 • Reflexión sobre la experiencia: describe cómo te resultó la utilización de 

Diigo para organizar y gestionar los recursos de investigación. Reflexiona 
sobre la importancia de estas herramientas en el contexto académico y su 
utilidad para el proceso de investigación.
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Se espera que esta actividad permita explorar las funcionalidades de Dii-
go para recopilar y organizar información relevante para una investigación, así 
como reflexionar sobre el valor de las herramientas de marcadores sociales 
en el ámbito académico y científico.

Los marcadores sociales ofrecen una amplia gama de oportunidades 
educativas que abarcan desde la enseñanza hasta la investigación colaborati-
va. Estos recursos versátiles, como señala Llorente (2012), poseen un espec-
tro de aplicaciones diversas que pueden enriquecer significativamente el ám-
bito educativo. Por ejemplo, son valiosos como una herramienta para que 
tanto estudiantes como profesores construyan y compartan listas de enlaces 
relevantes, organizados por clases o temas específicos. Esta práctica no solo 
fomenta la colaboración, sino que también facilita la accesibilidad a recursos 
valiosos y actualizados.

Además, los marcadores sociales sirven como un recurso pedagógico 
para que los alumnos desarrollen habilidades de evaluación de la información, 
pues les permite buscar y evaluar páginas Web según criterios preestableci-
dos como credibilidad, relevancia, claridad, entre otros, lo que promueve una 
comprensión más crítica y reflexiva de la información en línea, fomentando así 
un pensamiento analítico y selectivo en la era digital.

Los sistemas de marcadores sociales también son útiles para facilitar el inter-
cambio de información entre grupos de interés compartido. Al acordar etiquetas 
previamente, los usuarios pueden compartir recursos relevantes y relacionados 
con un tema específico, lo que resulta especialmente beneficioso para la colabo-
ración y la investigación en equipo; en el contexto de proyectos de investigación 
estos sistemas permiten a grupos de estudiantes o profesores integrar y organi-
zar enlaces relacionados con su investigación, facilitándoles la recopilación de 
fuentes y la colaboración entre miembros del equipo.

Ha quedado manifiesto que los marcadores sociales son una herramienta 
educativa poderosa y versátil que promueve la colaboración, la evaluación crí-
tica de la información, el intercambio de recursos y la investigación colabora-
tiva, enriqueciendo así el proceso educativo en múltiples niveles y entornos 
académicos.
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La redacción académica se erige sobre la base fundamental de la ética 
y la integridad intelectual. En el contexto actual, donde la información 
fluye incesantemente por medios digitales, los educadores se enfrentan 

a una problemática recurrente: el “copia y pega” como práctica extendida en-
tre los estudiantes para completar sus tareas. Este comportamiento, si bien 
puede parecer conveniente, compromete los principios éticos del trabajo in-
telectual y desdibuja la frontera entre el aprendizaje auténtico y la apropiación 
indebida de ideas. Sin embargo, podemos navegar con responsabilidad en el 
vasto océano de datos utilizando estas fuentes y respetando rigurosamente 
su autoría.

El citado y las referencias son pilares fundamentales para garantizar la 
originalidad y la trazabilidad de las ideas y la información empleada en traba-
jos académicos. Los diferentes estilos y formatos de citas tales como apa 
(American Psychological Association), ieee (Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers), mla (Modern Language Association), entre otros, ofrecen pau-
tas específicas para citar fuentes y se adecuan a distintos ámbitos de estudio 
y áreas académicas. La elección de un formato particular atiende a las conven-
ciones establecidas en cada disciplina y a la naturaleza de la información que 
se presenta.

En este capítulo exploraremos los aspectos éticos y legales del citado y las 
referencias de la escritura científica, destacando su relevancia en la producción 
de documentos académicos rigurosos y la importancia de respetar la autoría y 
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contribución intelectual de cada fuente consultada. Además, analizaremos los 
principales formatos de referencias, sus características y la pertinencia de su 
uso en diferentes contextos.

Enfoques ético y legal de la escritura académica. Apuntes a considerar
Los elementos éticos y legales son fundamentales en la escritura académica, 
aunque difieren en su enfoque y naturaleza. Los elementos éticos se centran 
en los valores, la moral y la integridad académica. Involucran el respeto por 
la autoría y la honestidad intelectual, destacando la importancia de otorgar 
crédito a las fuentes utilizadas y con ello evitar el plagio, y citar correctamente. 
Por otro lado, los elementos legales se refieren al cumplimiento de las leyes 
y regulaciones establecidas, esto incluye respetar los derechos de autor, se-
guir las normativas sobre propiedad intelectual y cumplir con las políticas de 
citación y atribución de fuentes según los estándares legales vigentes. Las li-
cencias de uso de contenidos protegen los derechos de autor y se abordarán 
posteriormente.

ética de la información

La ética en el manejo de información, también llamada infoética, abarca el 
comportamiento ético que debe orientar a individuos y entidades en su in-
teracción con datos en línea, incluyendo la adquisición y divulgación de infor-
mación en todas sus formas. Con el aumento del acceso facilitado a la infor-
mación debido a la prevalencia de Internet es esencial reflexionar sobre cómo 
se adquiere, utiliza y comparte la información de manera responsable y ética 
(Doria & Korzeniewski, 2023):

Los asuntos morales sobre la privacidad de la información están 
dentro del campo de la infoética o ética de la información. En 
términos generales, la infoética examina los asuntos relacionados 
con la propiedad, el acceso, la privacidad, la seguridad y la comu-
nidad. (p. 17)

Doria y Korzeniewski (2023) categorizan los valores morales en torno a la do-
cumentación de la información (respecto de su uso, recolección, almacenamiento 
y acceso consentido por el autor); la comunicación y acceso a la información (sobre 
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el derecho a la libertad de expresión del autor, la propiedad de este sobre su crea-
ción y los derechos cedidos para el uso de la misma y la veracidad de la informa-
ción, en el sentido de uso de fuentes confiables y su referencia adecuada); y, por 
último, valores morales en organizar y sintetizar la información, referidos a su 
organización y uso responsable, aun con el uso de herramientas como las pro-
vistas por motores de inteligencia artificial. Su propuesta gráfica sintetizada se 
muestra en la Figura 6.1.

Figura 6.1. Ética de la información: eTICa

Fuente: Doria y Korzeniewski (2023, p. 16).

Amoroso-Fernández (2021) establece que la infoética desempeña un pa-
pel fundamental en la preservación de la dignidad humana en el entorno digi-
tal. Se considera que debe guiar tanto los valores como los métodos utilizados 
para alcanzar los objetivos deseados. La infoética se propone como el funda-
mento para la formación de un marco de Derecho adaptado a la sociedad que 
avanza tecnológicamente y que requiere de establecer acuerdos, leyes, un 
“sistema de confianza” que regule el intercambio de información entre sujetos 
y organizaciones considerando la diversidad de entornos sociales, políticos y 
culturales, así como la necesidad de iniciar conversaciones para debatir la le-
gitimidad de estos objetivos éticos y las medidas legales para lograrlos.
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licencias de uso de contenidos digitales

En el mundo digital, el uso de contenidos se rige por normativas que buscan 
equilibrar la libertad de acceso con el respeto a los derechos de autor y la 
privacidad. Las licencias de uso juegan un papel fundamental al establecer los 
términos y condiciones para compartir, distribuir y utilizar material digital. Al 
considerar la variedad de contextos y la constante evolución de la tecnología, 
comprender y aplicar correctamente estas licencias se vuelve crucial para ase-
gurar un uso ético y legal de los recursos digitales.

Desde el instante en que se crea cualquier material literario, artístico o 
científico surge su protección por derechos de autor, esto significa que solo el 
autor de la obra tiene el derecho exclusivo de usarla, ya sea distribuyéndola, 
modificándola, publicándola o mostrándola públicamente durante un tiempo 
determinado. Si se desea emplear dicha obra dentro de ese periodo, se re-
quiere obtener el permiso explícito del autor. Una vez transcurrido ese perío-
do la obra será de Dominio Público y estará disponible para su uso libre, siem-
pre que se respete la autoría y la integridad del recurso original (Centro 
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios [cedec], 2021). 
Lo anterior se sintetiza en la Figura 6.2.

Figura 6.2. Licencias de uso y derechos de autor

Fuente: Imagen recuperada de cedec (2021).
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Las licencias abiertas de uso de información favorecen que otras perso-
nas puedan usar una obra en situaciones y con términos específicos estable-
cidos por los autores, sin necesidad de pedir autorización para ello.

Es necesario considerar que no todo lo que está publicado en Internet 
está disponible de forma libre para su uso; si una obra no indica una licencia 
de uso es seguro que está protegida por derechos de autor; no se pueden 
utilizar libremente los recursos que tienen licencias Creative Commons (cc), 
por lo tanto, es importante ajustarse a los usos concretos permitidos por los 
autores; las licencias cc protegen la propiedad intelectual, pero pueden ceder-
se algunos derechos a través de Copyrights; el utilizar un documento para uso 
académico no exime de la responsabilidad de otorgar los créditos a los auto-
res y respetar los derechos cedidos por la licencia, así como referir de manera 
adecuada la autoría (Valdera, 2020). La Figura 6.3 muestra de manera gráfica 
la normativa general para el uso de materiales.

Figura 6.3. Normativa para el uso de materiales en la Red

Fuente: Imagen recuperada de Valdera (2020).

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (intef) los derechos de autor son de dos tipos: los derechos mora-
les y los derechos patrimoniales. Los derechos morales abarcan aspectos como 
el reconocimiento del autor de la obra, la preservación de su integridad y el 
derecho a no permitir alteraciones. Por otro lado, los derechos patrimoniales 
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están vinculados a la compensación económica por el uso de la obra y se aso-
cian comúnmente con el concepto de copyright o derecho de copia (intef, 2020).

La libre difusión del conocimiento favorece el desarrollo de los individuos 
y la sociedad y es por ello que se ha favorecido el acceso a la información, 
estableciendo algunos lineamientos sobre los derechos de uso o tratamiento 
a través de las licencias como Creative Commons (que abordaremos más ade-
lante); la Licencia de documentación libre gnu, que da el derecho de copiar y 
redistribuir una obra, pero todas las copias deben quedar disponibles bajo la 
misma licencia; la licencia Copyleft, concebida como una alternativa al copyri-
ght y que introduce condiciones que posibilitan la utilización, modificación y 
distribución de todas las versiones modificadas o extendidas de una obra, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones de uso y difusión (intef, 
2020). La Tabla 6.1 muestra las licencias actuales.

Tabla 6.1. Licencias de uso de información

Licencia Símbolo Descripción

Copyright
Derecho de copia asociado a una com-
pensación económica.

Creative Commons
Permiten que las obras puedan ser repro-
ducidas o manipuladas bajo ciertas restric-
ciones establecidas por los autores.

Licencia de documentación 
libre gnu

Derechos de copia y redistribución bajo la 
misma licencia.

Copyleft
Mantiene la misma licencia de uso original 
de la obra en todas las reproducciones u 
materiales derivados.

Dominio público
Las obras pueden utilizarse respetando 
los derechos morales.

Fuente: Elaboración propia con base en intef (2020); Wikimedia Commons (2023).
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La licencia de Dominio público existe sobre obras en las que los autores mis-
mos han renunciado a sus derechos de propiedad intelectual y permiten que 
cualquier persona utilice, modifique, distribuya y comparta la obra sin restriccio-
nes; o acontece la muerte del autor y, según la Ley de Propiedad Intelectual, han 
transcurrido 70 años desde la declaración de su fallecimiento (intef, 2020).

En el contexto de la escritura académica la integridad ética y legal se une 
a menudo con la consideración de las licencias de autoría, como las licencias 
Creative Commons. Estas ofrecen un marco legal para compartir y reutilizar el 
trabajo intelectual que permite a los autores especificar cómo otros pueden 
utilizar su contenido sin renunciar a sus derechos de autor. Se basan en la 
premisa de que los autores pueden decidir sobre el grado de libertad con el 
que desean compartir su obra, ya sea permitiendo su uso no comercial, exi-
giendo atribución o permitiendo obras derivadas. Al respetar las licencias de 
autoría se promueve la ética al dar crédito apropiado al autor y se cumple con 
las regulaciones legales, esto fomenta al mismo tiempo la colaboración y el 
intercambio de conocimientos en la comunidad académica.

Las licencias Creative Commons “son modelos de contratos que sirven 
para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida 
por los derechos de autor. Entre menos restricciones implique una licencia, 
mayores serán las posibilidades de utilizar y distribuir un contenido.” (unesco, 
s.f.b, párr. 5). Es decir, permiten compartir y adaptar cualquier obra bajo las 
condiciones que se muestran en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2. Condiciones de las licencias Creative Commons

Condición Símbolo Descripción

Atribución (Attribution). 
BY

Requiere dar crédito de manera adecuada, 
brindar un enlace de licencia y mencionar 
de los cambios realizados.

Compartir igual (Share 
Alike). SA

Si se cambian elementos de la obra origi-
nal, debe distribuirse con la misma licencia 
original.



122

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

No commercial 
(Non-Commercial). NC

La obra no debe distribuirse con fines co-
merciales.

No derivadas (No deriva-
te Works). ND

No se acepta la reproducción parcial o total 
de la obra en ninguna circunstancia.

Fuente: Elaboración propia con base en Doria y Korzeniewski (2023); Creative Commons 

(2019).

Las seis licencias Creative Commons vigentes surgen de la combinación 
de las condiciones descritas y se muestran en la Figura 6.4, que corresponde 
a una infografía de cedec (2021). Nótese que todas ellas incluyen la condición 
BY, esto es, el reconocimiento del autor y la fuente.

Figura 6.4. Licencias Creative Commons

Fuente: Imagen recuperada de cedec (2021).
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Las obras de dominio público no tienen licencias como tal, sin embargo, 
cc tiene dos íconos para identificarlas. Se muestran en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Identificadores cc para obras de dominio público

Identificador Descripción

Indica que las obras han perdido la protección de los dere-
chos de autor debido a que ha expirado el plazo de protec-
ción.

Indica que el autor de la creación ha renunciado a cualquier 
derecho sobre la misma.

Fuente: cedec (2021).

Las licencias cc, además de proteger los recursos digitales, permiten que 
los usuarios puedan reconocer los derechos de uso sobre las obras consulta-
das otorgando un marco ético y legal para recuperar elementos de su contenido.

A su vez, la cc tiene una herramienta sencilla que permite a los autores 
elegir las licencias apropiadas sobre cada material que compartirá en medios 
electrónicos, lo que es deseable para proteger sus obras. La Figura 6.5 mues-
tra la interfaz de acceso.
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Figura 6.5. cc License Chooser

Fuente: Imagen recuperada de Creative Commons (s.f.).

Las licencias sobre el uso y tratamiento de la información brindan la op-
ción a los autores de decidir cómo desean compartir sus obras y cómo espe-
ran que los demás las utilicen, ofreciendo flexibilidad y protección sobre su 
trabajo, así como a los usuarios de este, esto equilibrará el resguardo de sus 
derechos de autor con la promoción de la colaboración y el acceso a la infor-
mación. Al entender estas opciones los creadores pueden elegir la licencia 
más adecuada para compartir su trabajo de manera ética y legal, fomentando 
así un entorno digital más abierto y colaborativo.

Plagio académico
El plagio académico es la acción de utilizar ideas, palabras, datos o trabajos 
de otros sin atribuir adecuadamente la fuente original. Se considera una 
violación ética y académica grave, ya que implica presentar el trabajo ajeno 
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como propio, sin otorgar el crédito debido al autor original. Esto puede mani-
festarse de diversas maneras: copiar y pegar textos sin citar adecuadamente, 
parafrasear sin proporcionar la referencia correspondiente, o incluso utilizar 
ideas o conceptos sin atribuir la fuente original. El plagio socava la integridad 
académica y se castiga severamente en entornos educativos y profesionales. 
Al respecto, Turnitin (2024) señala cinco tipos de plagio más frecuentes:

1. Clonación: Representa la acción de presentar el trabajo de otra perso-
na como si fuera propio, replicándolo de manera idéntica, palabra por 
palabra.

2. Mosaico: Consiste en la reproducción de material obtenido de diversas 
fuentes y su integración de manera cohesionada.

3. Copiar y pegar: Implica la inclusión de fragmentos de texto extraídos 
de una única fuente, sin alteraciones. 

4. Remix: Es la combinación de información parafraseada obtenida de 
múltiples fuentes.

5. Búsqueda y reemplazo: Se refiere a la modificación de palabras y ex-
presiones claves, manteniendo el contenido esencial de las fuentes sin 
alteraciones significativas.

Existen diferentes herramientas para detectar los trabajos plagiados tales 
como DupliChecker, Plagiarisma, Plagium, TinEye, todas ellas gratuitas, y Turni-
tin como una altamente efectiva, comercial, de uso extendido actualmente. 

Turnitin (2024), a través de la infografía presentada en la Figura 6.6, mues-
tra cuáles son los 12 tipos de plagio más comunes en el ámbito académico, 
organizados según su gravedad: plagio involuntario, colusión estudiantil, co-
piado y pegado, paráfrasis sin atribución, autoplagio, plagio de código de pro-
gramación, plagio mosaico, alteración de fuentes, modificación de texto con 
software, modificación manual de texto, compraventa de trabajos y falsifica-
ción de datos. 
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Figura 6.6. Doce tipos de plagio académico más comunes

Fuente: Imagen recuperada de Turnitin (2024).

Por otro lado, Doria y Korzeniewski (2023) recuperan una infografía de Tur-
nitin que muestra los tipos de plagio más comunes, ordenados por gravedad, 
en la frecuencia detectada por la herramienta. Se presenta en la Figura 6.7.
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Figura 6.7. Tipos de plagio más comunes y graves detectados por Turnitin

Fuente: Doria y Korzeniewski (2023, p. 55).

Como se ha visto, atender las licencias de las fuentes consultadas es 
esencial. Respetar los términos y condiciones de uso establecidos por los au-
tores o proveedores de información asegura el cumplimiento legal y ético. Al-
gunas licencias permiten compartir y adaptar el contenido, mientras que otras 
pueden tener restricciones específicas que deben ser observadas.

La propuesta unánime para garantizar la originalidad de la producción 
académica y atender elementos éticos y legales en el proceso requiere obser-
var el citado correcto de las fuentes consultadas, esto garantizará no solo la 
honestidad intelectual, sino la credibilidad y validez del trabajo. Incluir las refe-
rencias completas permitirá a los lectores contrastar la información consulta-
da, y con ello se promueve la generación de conocimiento y se evita el plagio. 
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Registro de la información bibliográfica: 
base para el citado y referencias
Para generar conocimiento es fundamental contar con habilidades para ex-
plorar la diversidad de recursos bibliográficos en varios formatos. En la socie-
dad digital contemporánea se valoran especialmente las competencias rela-
cionadas con la alfabetización informacional. Estas habilidades posibilitan a 
los autores buscar y revisar la literatura, organizarla de manera efectiva, crear 
citas adecuadas y gestionar las referencias bibliográficas necesarias para sus 
trabajos.

El proceso de registro de la información bibliográfica de los recursos loca-
lizados para una investigación debe realizarse de forma organizada y sistemá-
tica, de manera que sea posible recuperar datos para el citado y construcción 
de referencias independientemente de la norma a la que se ajuste el docu-
mento académico.

Este registro puede realizarse con apoyo de un gestor de marcadores 
sociales, como Diigo, que provee las herramientas para recuperar los metada-
tos necesarios; con gestores de referencias bibliográficas como Mendeley, Zo-
tero, EndNote, etcétera; o con una aplicación de ofimática para recuperar da-
tos básicos en plantillas de fichas bibliográficas: nombre del recurso, su autor 
o autores, fecha de publicación, tipo de fuente, enlace electrónico, por men-
cionar los básicos. Pueden agregarse otros, el autor decide lo necesario para 
identificar cada recurso de manera adecuada (Leiva et al., 2024). La propuesta 
de una ficha bibliográfica se muestra en la Tabla 6.4:

Tabla 6.4. Ficha bibliográfica para la recuperación de datos de recursos para 
investigación

Ficha número n

Tema de investigación: Escribe el tema o título de investigación que genera la 
recuperación del recurso.

Palabras clave: Anota al menos dos palabras clave del documento, de 
preferencia relacionadas a tu mismo trabajo de inves-
tigación
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Ficha número n

Referencia bibliográfica: Agrega la referencia en el formato de la norma que se 
usará para escribir tu documento (apa, mla, ieee, etc.).

Síntesis del texto consul-
tado:

Escribe una síntesis del recurso consultado, recupe-
rando ideas centrales.

Citas relevantes: Anota al menos 2 citas recurrentes en el texto, para el 
contraste y enriquecimiento del trabajo.

Análisis personal: Escribe las razones de la recuperación del recurso, por 
ejemplo: ¿es valioso para su mi planteamiento teóri-
co-conceptual?, ¿en qué página se encuentra el texto 
que recuperaré posteriormente? Si es un recurso de 
audio, o video, ¿en qué minuto y segundo se muestra 
la información que deseo recuperar? Realiza todas las 
anotaciones que consideres necesarias. 

Fuente: Elaboración propia.

Los metadatos de los recursos digitales permiten recuperar de forma au-
tomática información relevante para los gestores bibliográficos como Mende-
ley, Zotero, EndNote, entre otros, esto deriva en “gestionar la información 
científica a través del almacenamiento y organización de la información, la in-
terrelación y difusión de investigaciones, y la gestión de citas y referencias, 
facilitando la adaptabilidad bibliográfica de investigaciones a determinados 
estilos estandarizados de forma automática.” (Pinedo-Tuanama & Valles-Coral, 
2021, p. 2)

Además, facilitan la escritura pues automatizan la inserción de citas y la 
construcción de referencias bibliográficas en los formatos más usados actual-
mente, siendo compatibles con diferentes sistemas operativos y navegadores 
de Internet.

Continuación de Tabla
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Los sistemas de marcadores sociales revisados anteriormente, por lo ge-
neral, permiten la exportación de los datos de los recursos recuperados en 
ellos hacia gestores bibliográficos. 

Con el fin de preparar la información localizada en fuentes consultadas en 
actividades anteriores para la escritura ética y legal se realizará la Actividad 11.

Actividad 11. Recuperación de fuentes para trabajo académico en fichas 
bibliográficas

Elige diez recursos localizados en medios digitales para tu investigación, y para cada 
uno de ellos elabora una ficha bibliográfica, según la propuesta mostrada en la Tabla 
6.4. Posteriormente realiza un análisis y una reflexión sobre la relevancia de los re-
cursos para tu trabajo académico en curso y prepara tu presentación conforme a lo 
siguiente:

1. Elaboración de fichas bibliográficas:

a. Utilizando el formato bibliográfico correspondiente (por ejemplo, apa, mla, 
ieee u otro según las directrices de tu área de estudio), crear fichas biblio-
gráficas para cada recurso.

b. Incluir todos los datos relevantes de acuerdo con el formato seleccionado.

2. Análisis y reflexión:

a. Después de completar las fichas bibliográficas, reflexionar sobre la calidad, 
pertinencia y diversidad de los recursos localizados.

b. Considerar cómo estas fuentes podrían contribuir al trabajo académico y 
aportar a la investigación.

3. Presentación:

a. Presentar las fichas bibliográficas junto con una breve explicación de la 
elección de los recursos y su relevancia para el trabajo académico.

Citas y referencias
Hemos visto a lo largo de este capítulo la importancia de referir de forma ade-
cuada la fuente de información que deseamos utilizar para el trabajo académi-
co. No es el objetivo de este apartado el instituirse como manual de escritura 
de citado y referencias, sino únicamente el dejar constancia de su relevancia 
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y lo sencillo del proceso una vez que se ha familiarizado con él, además de 
constatar que es posible construir las referencias y citar fuentes de recursos 
en redes sociales.

Actualmente los medios de Web Académica y Bibliotecas Digitales tie-
nen herramientas que permiten recuperar las referencias bibliográficas 
completas, sin embargo, es necesario que se consideren algunas nociones 
básicas, pues habrá momentos en que los datos estén incompletos o se re-
quiera construir las referencias de una fuente de Web abierta, un recurso 
impreso o localizado en redes sociales. Por principio, es necesario identificar 
los elementos que nos permitirán construir nuestras referencias. Se mues-
tran en la Figura 6.8.

Figura 6.8. Elementos para construir la referencia de un recurso de Web abierta

Fuente: Edición de imagen recuperada de Armella y Yáñez (2011).
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A partir de estos elementos, ajustados a la normativa apa 7ª Edición (Mo-
reno & Carrillo, 2019; Universidad Complutense Madrid [ucm], 2023), la referen-
cia se construye según se observa en la Tabla 6.5:

Tabla 6.5. Construcción de referencia de un artículo en formato digital

Apellido, A., Apellido, B. & Apellido, C. (año). Título del artículo: subtítulo. Título de 
la revista, número de volumen(número de entrega), número página inicio – número 
página fin (incluir número de artículo si el documento no está paginado). https://
doi o url

En este ejemplo, la referencia es:

Armella, M. & Yáñez, L. (2011). Mamíferos mexicanos en peligro de extinción. Revista 
Digital Universitaria, 11(1), Art. 3. http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/
art03/ 

Fuente: Elaboración propia con base en ucm (2024).

Las citas pueden ser directas o indirectas, esto es, textuales, tal y como se 
encuentran en el documento original, o escritas con nuestras propias pala-
bras (parafraseadas).

Para construir las citas de este documento de ejemplo se tienen las opcio-
nes siguientes dependiendo del tipo de cita. Notar que, en este caso, se escri-
be el número de párrafo en donde se encuentra la frase recuperada de forma 
textual, pues el documento no presenta paginado en el original, si así fuera, se 
escribiría el número de página, como se muestra en la Tabla 6.6:

https://doi
https://doi
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art03/
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art03/
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Tabla 6.6. Construcción de citas. Ejemplo a partir de un artículo en revista digital

Texto parafraseado y cita parentética (Armella & Yáñez, 2011)

“cita textual parentética del documento” (Armella & Yáñez, 2011, párr. n)

“otra cita textual dentro de un subapartado en un documento extenso sin paginar” 
(Armella & Yáñez, 2011, nombre del subapartado, párr. n)

Si la cita es de estilo narrativo, en este ejemplo de un documento escrito por dos 
autores los apellidos se enlazan con una “y” fuera del paréntesis.

Armella y Yáñez aportan que “la cita de estilo narrativo permite la escritura de los 
apellidos de autores fuera del paréntesis sin considerar el símbolo &.” (2011, párr. n)

Fuente: Elaboración propia con base en ucm (2023).

Es común escribir sobre información localizada en páginas institucionales 
cuando elaboramos un texto académico. En muchas ocasiones, las institucio-
nes escriben siglas para abreviar sus nombres, en este caso debemos tener 
cuidado al escribir las siglas por primera vez en un documento, por lo tanto, 
será necesario desatarlas en la primera ocasión que se escriben (ver Tabla 
6.7). Por ejemplo, la primera vez que se escriba unach será necesario especi-
ficar el nombre desatado de la institución:
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Tabla 6.7. Ejemplo de cita de un documento oficial institucional

La Universidad Autónoma de Chiapas (unach), refiere que su misión es… (unach, 
2022).

La alfabetización se define como… (Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura [unesco], 2023).

Una vez desatadas las siglas, la siguiente cita de este último documento puede ser:

Los pueblos indígenas, entonces, perciben su cultura como… (unesco, 2023).

Fuente: Elaboración propia con base en ucm (2023).

Es importante considerar que las referencias no se escriben con siglas, 
por lo que será necesario escribir los nombres completos de las organizacio-
nes en todos los casos.

La información presente en las redes sociales es una fuente valiosa y di-
námica para la investigación académica. Estas plataformas ofrecen datos y 
opiniones provenientes de diversas comunidades, lo que puede aportar pers-
pectivas únicas sobre temas específicos. La información recopilada de redes 
sociales puede incluir tendencias, opiniones, debates, así como datos demo-
gráficos, comportamientos y patrones de interacción. No obstante, se debe 
tener en cuenta la veracidad y confiabilidad de la información, así como las 
implicaciones éticas al utilizar datos de usuarios. La cuidadosa selección y eva-
luación de la información proveniente de redes sociales es crucial para su 
aplicación en investigaciones académicas, reconociendo sus limitaciones y po-
sibles sesgos.

Además de la relevancia de recolectar información proveniente de redes 
sociales para la investigación académica, es fundamental aprender a citar estas 
fuentes correctamente. Las publicaciones en plataformas como Twitter, Face-
book, Instagram, YouTube o LinkedIn pueden contener datos valiosos que res-
palden los argumentos o den contexto a un estudio. Sin embargo, es esencial 
reconocer la necesidad de citar estas fuentes de manera adecuada, incluyendo 
detalles como el nombre del autor, fecha, título o contenido relevante, y la url 
o el enlace correspondiente. Esta práctica ética no solo aumenta la credibilidad 
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y transparencia del trabajo académico, sino que también reconoce y respeta la 
contribución de los autores de la información en las redes sociales.

En las Tablas 6.8 a la 6.12 se brindan algunos ejemplos de citación y refe-
renciación de fuentes localizadas en redes sociales.

Tabla 6.8. Referencia y cita de un texto contenido en un blog

Apellido, N. [Nombre del autor/a]. (Fecha de publicación). Título del artículo en el 
blog [entrada de blog]. Título del blog. https://url-del-blog.com

Ejemplo:

Escribano, J. J. (2 de julio de 2020). ¿Una nueva universidad o la nueva universidad de 
siempre? [entrada de blog]. Universidad. Una conversación pública sobre la 
universidad. https://www.universidadsi.es/transformacion-universidad-nue-
va-o-la-de-siempre/ 

Cita: 

(Escribano, 2020)

Fuente: Elaboración propia con base en Universitat Oberta de Catalunya [uoc] (s.f.).

https://url-del-blog.com
https://www.universidadsi.es/transformacion-universidad-nueva-o-la-de-siempre/
https://www.universidadsi.es/transformacion-universidad-nueva-o-la-de-siempre/
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Tabla 6.9. Referencia y cita de un texto en Facebook

Apellido, N. de la persona o grupo. [Usuario]. (Fecha de publicación). Primeras veinte 
palabras del texto de la entrada en cursivas, incluyendo #hashtags, url o emojis  
[actualización de Facebook]. https://direccion.de.fb.donde/encontrar-la-en-
trada

Ejemplo:

Pérez, E. [Eder Perez Zarate]. (7 de agosto, 2020). 5 puntos sobre la estrategia de 
la sep para la Educación a distancia en el nivel básico: 1. Dos puntos [ac-
tualización de Facebook]. https://www.facebook.com/eder.ivanp/posts/ 
10223430483060792

Cita:

(Pérez, 2020)

(Escribano, 2020)

Fuente: Elaboración propia con base en uoc (s.f.).

https://direccion.de.fb.donde/encontrar-la-entrada
https://direccion.de.fb.donde/encontrar-la-entrada
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Tabla 6.10. Referencia y cita de un recurso en YouTube

Apellido, N. de la persona o grupo. [Usuario]. (Fecha de publicación). Título del video 
en cursivas [Video en línea]. Nombre de la Red social. https://direccion.don-
de/encontrar-el-video

Ejemplo:

Martínez, J. A. [MetaRed tic]. (4 de agosto de 2020). Educación superior en tiempos 
de pandemia. [Sesión de conferencia]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=yhbTgTAO9_U 

Cita:

(Martínez, 2020)

Cita textual:

(Martínez, 2020, XmYs)

Donde XmYs es el minuto y segundo exacto en donde inicia la transcripción del video 
citada

Fuente: Elaboración propia con base en uoc (s.f.).

https://www.youtube.com/watch?v=yhbTgTAO9_U
https://www.youtube.com/watch?v=yhbTgTAO9_U
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Tabla 6.11. Referencia y cita de un recurso en Twitter

Apellido, N. de la persona o grupo [@usuario]. (Fecha de publicación). Primeras vein-
te palabras del texto de la entrada en cursivas, incluyendo #hashtags, url o 
emojis    [tweet]. Nombre de la Red social. https://direccion.donde/encon-
trar-la-entrada

Ejemplo:

The New York Times [@nytimes]. (13 de marzo de 2024). News Analysis: The security 
threat posed by TikTok has far less to do with who owns it than it does [tweet]. X. 
https://x.com/nytimes/status/1768109840201617766?s=48&t=z5io4jC-TB_
PvxqpyrDKFQ

Cita: 

(The New York Times, 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en uoc (s.f.).
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Tabla 6.12. Referencia y cita de un recurso en Instagram

Apellido, N. de la persona o grupo. [@usuario]. (Día mes y año). Primeras veinte palabras 
del texto de la entrada en cursivas, incluyendo #hashtags, url o emojis  [Descrip-
ción audiovisual]. Nombre de la Red social. https://url.donde/encontrar-la-en-
trada/

Ejemplo:

NASA [@nasa]. (5 de marzo de 2024). The universe is calling: Apply to #BeAnAstronaut. 
We’re recruiting for our next class of NASA astronauts. Selected candidates could fly 
[Reel]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/C4JFJPMpt85/?igsh=MW-
VsczQzc3RlMGQycg==

Cita:

(NASA, 2024)

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2019).

Con el fin de asegurar el aprendizaje de este capítulo se propone la Acti-
vidad 12, que corresponde a la escritura de un ensayo que integre el citado de 
las fuentes seleccionadas en actividades anteriores, incluyendo al menos una 
recuperada de redes sociales, siguiendo las normas formales requeridas para 
su área de conocimiento.

https://url.donde/encontrar-la-entrada/
https://url.donde/encontrar-la-entrada/
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Actividad 12. Redacción de un texto académico

1. Selecciona un tema relevante para tu área de estudio que te interese investi-
gar y que requiera la inclusión de varias fuentes de información.

2. Identifica al menos cinco referencias bibliográficas recuperadas en activida-
des anteriores que sean pertinentes para respaldar tu ensayo. Asegúrate de 
incluir información proveniente de distintos tipos de fuentes como libros, 
revistas académicas, bases de datos, bibliotecas digitales y al menos una re-
ferencia obtenida de una Red social.

3. Realiza una lectura crítica y comprensiva de las fuentes seleccionadas para 
extraer la información necesaria y apoyar tus argumentos.

4. Escribe el ensayo académico utilizando las referencias bibliográficas selec-
cionadas para respaldar tus ideas. Asegúrate de citar correctamente todas 
las fuentes aplicando las normas de citado pertinentes a tu área de estudio.

5. Revisa el ensayo para garantizar la coherencia, corrección gramatical, pre-
cisión en la redacción, ortografía y el adecuado uso del formato de citado.

Recuerda que el ensayo académico debe tener una estructura clara y coherente, con 
una introducción que presente el tema, un desarrollo argumentativo respaldado por 
las referencias bibliográficas y una conclusión que sintetice los puntos clave. Es fun-
damental citar adecuadamente las fuentes para dar crédito a los autores originales y 
evitar el plagio académico.

los gestores de referencias

La correcta creación de referencias y el manejo de las citas bibliográficas son 
vitales para el proceso de investigación. A pesar de los avances tecnológicos 
relacionados con esta tarea, muchos investigadores aún encuentran dificulta-
des en llevarla a cabo. En la actualidad, el acceso y la utilización de información 
localizada en Internet son aspectos fundamentales en el trabajo académico, 
exigiendo a quien escribe en este ámbito una mejora en sus habilidades de 
gestión bibliográfica, pero también adaptarse a las innovaciones técnicas. Es 
así que los gestores bibliográficos son herramientas informáticas de apoyo 
para la organización del acervo recuperado, proporcionan servicios automati-
zados para la organización de referencias bibliográficas y apoyan en la citación 
adecuada del texto (Rodríguez & López, 2021).
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Los investigadores nóveles a menudo enfrentan dificultades en la correc-
ta escritura de citas y referencias bibliográficas debido a la complejidad de las 
normativas y estilos establecidos. Estas dificultades incluyen errores en el for-
mato, la omisión de información crucial y la falta de uniformidad en la 
presentación.

Los gestores bibliográficos ofrecen apoyo a estas personas, ya que facili-
tan la recopilación automática de datos bibliográficos y aseguran la precisión 
y coherencia en el formato de las citas. Además, simplifican la gestión y orga-
nización de referencias, lo que permite a los investigadores centrarse más en 
el contenido de su trabajo en lugar de preocuparse por los detalles técnicos 
de la citación. Esto no solo mejora la calidad de la escritura académica, sino 
que también ahorra tiempo y reduce el estrés asociado con la tarea de citar 
correctamente las fuentes.

Aunque los gestores bibliográficos ofrecen valiosos beneficios en la ges-
tión de referencias, su aprendizaje conlleva ciertas dificultades técnicas en 
materia de informática para los usuarios. En primer lugar, los investigadores 
pueden enfrentar una curva de aprendizaje al familiarizarse con la interfaz y 
las funciones específicas de cada gestor bibliográfico; la diversidad de plata-
formas y características puede resultar abrumadora al principio.

Además, la integración efectiva de un gestor bibliográfico en el flujo de 
trabajo de investigación requiere una comprensión sólida de las normativas 
de citación y estilos bibliográficos relevantes. La configuración y personaliza-
ción adecuadas del gestor para adaptarse a estas normativas específicas tam-
bién pueden presentar desafíos.

Una vez superadas estas dificultades, el aprendizaje y dominio de un ges-
tor bibliográfico se traduce en un incremento significativo en la eficiencia y 
precisión en la gestión de referencias bibliográficas. El apoyo técnico y recur-
sos de capacitación disponibles pueden facilitar el proceso de aprendizaje y 
maximizar los beneficios que estas herramientas ofrecen a los investigadores 
en términos de organización y citación de fuentes.

Quisque-Farfán y Rojas (2023) establecen los indicadores para valorar los 
niveles de dominio de los usuarios de gestores bibliográficos, estableciendo 
dos niveles: básico y avanzado. Por su parte, Rodríguez y López (2021) consi-
deran un nivel de experto. A partir de estas propuestas, en la Tabla 6.13 se 
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hace una síntesis de ambas propuestas y en las que también se pueden ob-
servar las competencias necesarias para el uso de estas herramientas.

Tabla 6.13. Niveles de dominio de las herramientas de gestión de referencias

Niveles Competencias

Básico Importación de referencias de distintas fuentes de información.

Organización, búsqueda de referencias y valoración de datos.

Inserción de citas y referencias en los documentos con herramienta.

Editar y corregir datos bibliográficos.

Importación de datos desde gestores de marcadores sociales.

Avanzado Creación de notas del investigador e integración a la herramienta.

Modificar y generar formatos de citación y referencias.

Elaborar plantillas propias para la escritura de documentos.

Uso de etiquetas y filtros.

Búsqueda y reemplazo de datos duplicados.

Descarga e inserción de ficheros de archivos ya existentes.

Trabajo colaborativo para la elaboración y edición de bibliotecas de 
referencia.

Experto Importar y exportar datos con otras bases de datos en línea.

Búsquedas de bibliografía desde el gestor.

Uso de datos del gestor para estudios bibliométricos.

Fuente: Elaboración propia con base en Quisque-Farfán y Rojas (2023, p. 81); Rodríguez y 

López (2021, p. 9).

Los gestores de referencias bibliográficas tienen estas principales funcio-
nes: descarga automática de las referencias desde la base de datos de consul-
ta; incluye la información de citas, permitiendo conocer el impacto de la fuen-
te consultada; y algunos de ellos complementan la información de etiquetado 
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con las folksonomías asociadas a las fuentes en gestores de referencias socia-
les. Cada investigador deberá valorar las características de las herramientas 
existentes, el estilo de citación, la posibilidad de edición y su versatilidad (Roa 
et al., 2022).

Estudios sugieren que los gestores bibliográficos, aunque son conocidos, 
son poco utilizados y, además, quienes los usan conocen solo algunas de sus 
funciones (como la edición y gestión de citas o importar referencias desde 
bases de datos de sus fuentes). Los porcentajes de uso oscilan en una tercera 
parte de la población estudiada por Quispe-Farfán y Rojas (2023), Roa et al. 
(2022) y Rodríguez y López (2021).

En las Figuras 6.9 a la 6.11 podemos conocer las páginas de inicio de algu-
nos de los gestores bibliográficos más utilizados.

Figura 6.9. Gestor de referencias bibliográficas Mendeley

Fuente: Imagen recuperada de Mendeley (2024).
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Figura 6.10. Gestor de referencias bibliográficas Zotero

Fuente: Imagen recuperada de Zotero (2024).

Figura 6.11. Gestor de referencias bibliográficas EndNote

Fuente: Imagen recuperada de EndNote (2024).
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De un estudio con 953 participantes, Quispe-Farfán y Rojas evidencian que 
únicamente 33.5 % de ellos emplea gestores bibliográficos, siendo Mendeley y 
Zotero los más utilizados según la encuesta (2023). En cuanto al nivel de com-
petencia, se señala que la mayoría de los usuarios posee un manejo básico o 
regular de estas herramientas, mientras que 66.5 % de los participantes no 
utiliza ningún gestor bibliográfico, aludiendo al desconocimiento y las dificulta-
des percibidas en su manejo.

Por su parte, Rodríguez y López (2021) condujeron talleres del uso de 
gestores bibliográficos con doctorandos, y refieren que se logró que las perso-
nas adquirieran competencias básicas del uso de EndNote y Zotero, conside-
radas como las herramientas más sencillas de usar por los participantes de su 
investigación. 

La realización de estudios que analizan las competencias en el uso de 
gestores bibliográficos respalda la necesidad de profundizar y mantener ac-
tualizado el conocimiento sobre nuevas propuestas de estos instrumentos 
para beneficio de la investigación. Las herramientas son perfectibles y es ne-
cesario que los usuarios conozcan las bases de los sistemas de citación de su 
área de conocimiento, antes de lanzarse a la aventura de utilizarlas. Será im-
portante integrar estrategias de alfabetización informacional que considere a 
estas herramientas en la formación de profesionales, pero, sobre todo, en la 
de investigadores.

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, los aspectos ético-legales 
juegan un papel fundamental en la redacción académica. Respetar los dere-
chos de autor, citar adecuadamente las fuentes utilizadas y manejar la infor-
mación con integridad y responsabilidad son elementos esenciales para cual-
quier trabajo académico. Esta sección ha proporcionado las pautas necesarias 
para comprender su importancia en la investigación y producción académica. 
Al aplicar estos principios éticos y legales no solo se garantiza la originalidad y 
la calidad del trabajo, sino que se contribuye al respeto por el conocimiento y se 
fortalece la integridad académica.





Capítulo VII

Divulgación del conocimiento científico a través 
de publicaciones electrónicas: índices de calidad 

e impacto en comunidades científicas





[149]

La difusión de trabajos científicos a través de medios impresos y digitales 
representa un pilar esencial en el ámbito académico contemporáneo. 
En la era actual, donde la información digital es asequible para todos, 

los medios digitales adquieren una importancia sobresaliente debido a su al-
cance global, accesibilidad y rapidez en la divulgación de conocimientos. Este 
capítulo se enfocará en la relevancia de este proceso, priorizando los medios 
digitales por su capacidad para ampliar la visibilidad de las investigaciones 
académicas.

Las publicaciones arbitradas e indizadas son dos conceptos fundamenta-
les en el ámbito de la producción académica y están estrechamente vincula-
dos a los estándares de calidad de los medios de publicación. Las publicacio-
nes arbitradas, también conocidas como revisadas por pares, se refieren a 
aquellas en las que los artículos son evaluados de manera crítica por expertos 
independientes en el campo antes de ser aceptados para su publicación. Este 
proceso de revisión por pares garantiza la calidad y validez del contenido y 
asegura que se cumpla con estándares académicos.

Por otro lado, la indexación implica que una revista o documento se inclu-
ye en bases de datos bibliográficas reconocidas. Una publicación indizada es 
aquella que ha sido aceptada y reconocida por índices de prestigio, lo que 
significa que sus contenidos son considerados relevantes y valiosos en el ám-
bito académico. La indexación contribuye a la visibilidad y accesibilidad de los 
artículos, facilitando su búsqueda y citación. Puede afirmarse que una obra 



150

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

indizada ha sido arbitrada de forma previa. Esto es, mientras que el arbitraje 
asegura la calidad intrínseca de los contenidos, la indexación refuerza la visibi-
lidad y reputación de la publicación en el ámbito académico al ser reconocida 
por bases de datos especializadas.

Los índices de impacto de las publicaciones, como Scopus, Web of Scien-
ce (WoS), conahcyt en México, entre otros, juegan un papel crucial en la selec-
ción del lugar donde se publican los trabajos académicos. Estos índices brin-
dan métricas y evaluaciones sobre la calidad y relevancia de las publicaciones, 
permitiendo a los investigadores considerar dónde difundir su trabajo para 
maximizar su visibilidad y reconocimiento en la comunidad científica. En este 
contexto, comprender la importancia de estos índices y cómo influyen en la 
difusión y percepción de la investigación científica se convierte en un aspecto 
fundamental para cualquier académico que busca compartir sus hallazgos 
con impacto y alcance significativos.

Consideraciones para elegir un medio de divulgación científica
Las universidades desempeñan un papel crucial en la generación y divulgación 
del conocimiento científico. La participación activa de los investigadores en 
este ámbito contribuye no solo al desarrollo de sus áreas de conocimiento, al 
desarrollo académico, sino en la formación de estudiantes en el proceso de 
investigación. 

Los estándares de calidad impuestos por los sistemas que regulan la edu-
cación superior destacan la importancia de una cultura de investigación ro-
busta en estas instituciones, imponiendo regulaciones y métricas a las que se 
ajustan los investigadores. La acreditación de los programas educativos de 
educación superior valoran de manera positiva que sus profesores tengan el 
reconocimiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e In-
vestigadores del conahcyt; como Profesores con Perfil Deseable del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (prodep) de la Secretaría de Educación 
Pública (sep); y de los programas institucionales de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente (esdeped) en México, esto propicia de cierta manera que 
se valore más la producción académica que el trabajo en el aula y la formación 
de estudiantes (García & García, 2022). 
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En los últimos años ha sido común leer diversos rankings de Instituciones 
de Educación Superior (ies) que las clasifican según factores como calidad aca-
démica, investigación, entre otros. Desde abril de 2021 Scimago mantiene una 
lista con las mejores ies a nivel mundial, el Scimago Institutions Rankings (sir) 
combina tres indicadores de desarrollo: investigación (con un peso de 50 %), 
resultados en innovación (con un peso de 30%) e impacto social (con un peso 
de 20 %). El indicador de investigación retoma los índices de desempeño de 
los investigadores que pertenecen a cada institución, medidos en torno a su 
producción académica e impacto en la comunidad científica (Flores et al., 2020; 
García & García, 2022; Suprapto et al., 2021).

Al reconocer el impacto significativo que la productividad académica de 
los investigadores universitarios tiene en las instituciones a las que están ads-
critos, es imperativo que adopten una perspectiva consciente y estratégica en 
su desempeño académico, pues no solo contribuyen al prestigio y reconoci-
miento de la institución a través de sus logros académicos, sino que también 
desempeñan un papel crucial en la promoción de la reputación y competitivi-
dad de la universidad. 

En este sentido, los investigadores deben considerar cuidadosamente la ca-
lidad y relevancia de sus investigaciones, buscando áreas que no solo fortalezcan 
su propio perfil académico, sino que también impacten en los objetivos y valores 
de la institución, privilegiando la colaboración interdisciplinaria y la participación 
en proyectos que puedan tener un impacto más amplio en la sociedad. 

A principios de este milenio, el surgimiento del movimiento de Acceso 
Abierto en el ámbito científico generó una revolución significativa en el proce-
so de comunicación científica. Este enfoque aboga por la disponibilidad libre 
de restricciones económicas o de derechos de autor para los artículos cientí-
ficos, lo que alentó su almacenamiento en repositorios y promovió el respeto 
a las normas éticas. No obstante, esta iniciativa se vio aprovechada por indivi-
duos faltos de ética que crearon revistas depredadoras, las cuales explotan el 
modelo de Acceso Abierto, priorizando el beneficio económico en lugar de la 
revisión y publicación de artículos que destaquen por su alta calidad, rigor y 
contribución genuina a la ciencia. Usualmente se comprometen a una rápida 
publicación, exigen pagos por el procesamiento de los manuscritos, solicitan 
la renuncia a los derechos de autor, anuncian un factor de impacto falso, suelen 
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contactar a los autores por correo electrónico y tienden a desaparecer el sitio 
completo o los artículos de forma selectiva (Estrada & Gallegos, 2021).

Para evitar ser sorprendidos por un medio de este tipo, una primera op-
ción es verificar que la revista se encuentre en el Directorio de Revistas de 
Acceso Abierto (doaj, por las siglas en inglés de Directory of Open Access Jour-
nals) que mantiene un catálogo de revistas de acceso abierto de alta calidad 
sometidas a un riguroso proceso de revisión por pares de diversas áreas aca-
démicas; otra opción es acudir al Comité de Ética en Publicación (cope, [Com-
mittee on Publication Ethics]), que es un grupo de organizaciones editoriales 
que revisa estándares éticos de las publicaciones, manifestando casos de 
mala conducta profesional en la investigación, conflictos de interés o situacio-
nes de propiedad intelectual (cope, 2024). Las Figuras 7.1 y 7.2 muestran las 
pantallas de acceso a ambos sitios.

Figura 7.1. Sitio doaj

Fuente: Imagen recuperada de doaj (2024).
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Figura 7.2. Sitio cope

Fuente: Imagen recuperada de cope (2024).

Es particularmente útil revisar las bases de datos del Scimago Journal 
Rank (sjr) y del Journal Citation Reports (jcr) para identificar revistas de alta 
calidad (Estrada & Gallegos, 2021). El jcr es una herramienta de Clarivate 
Analytics que mantiene las métricas de citas de las revistas consideradas de 
alta calidad de acuerdo con su factor de impacto (Clarivate, 2024).

Los rankings o clasificaciones son una forma de medir la calidad o la de-
manda, son usados por autoridades educativas o gobiernos como una guía 
para la toma de decisiones en la formulación de políticas y, de manera parti-
cular, en la determinación de programas y asignación de fondos para la edu-
cación superior. Funcionan, además, como un “imán” que atrae prestigio y fi-
nanciamiento (Suprapto et al., 2021). 

Por todo lo anterior, es crucial que los investigadores conozcan los me-
dios considerados en bases de datos importantes (Scopus, WoS, Scielo, Re-
dalyc, Dialnet, Medline, etcétera) y de preferencia valorados por sistemas 
como sjr y el jcr. A continuación se exponen dos de ellos, considerados como 
los más populares; y, en apoyo a mis pares mexicanos, el Sistema de Clasifica-
ción de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (crmcyt) del conahcyt.
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scopus

Existen muchas bases de datos académicas, dentro de las cuales se encuentra 
Scopus, que pertenece a Elsevier, la editorial líder a nivel mundial. Se introdujo 
en la comunidad científica en 2004 y mantiene una vasta base de datos de 
literatura científica y citas, su principal competidor es Web of Science publi-
cado por Thomson Reuters, que tiene el más grande centro de datos en el 
mundo (Suprapto et al., 2021). En la Figura 7.3 se presenta su página de inicio 
para personas que no se encuentran favorecidas por un acuerdo institucio-
nal que permita su acceso a las bases de datos completas. En este caso, solo 
podrán consultarse datos de autores y fuentes o medios de publicación con 
sus métricas.

Figura 7.3. Página de inicio del sitio de Scopus Preview

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024a).

Scopus es una base de datos disciplinar de resúmenes y citas con una 
amplia gama de métricas de investigación sobre publicaciones revisadas por 
pares, sobre los medios que las publican, así como también los autores y las 
instituciones enlazadas a cada publicación. De contar con un acceso completo 
vía institucional, puede funcionar como buscador de bibliografía al tener acceso 
a los resúmenes y métricas. También es una fuente importante para realizar 
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estudios bibliométricos con herramientas analíticas muy poderosas, sobre las 
tendencias de temas de investigación diversos, cualquiera que sea su natura-
leza y actualidad.

Su interfaz centrada en el usuario y el uso de criterios de análisis unifica-
dos, sin diferenciar por colecciones, así como su amplia cobertura de publica-
ciones provenientes de medios no sajones en el área de Ciencias Humanas y 
Sociales la ha posicionado como una de las más populares (Codina, 2019). Las 
cifras actuales de esta base de datos refieren un manejo de más de 2.4 billo-
nes de referencias y más de 19.6 millones de perfiles de autor, entre otros 
datos interesantes que se refieren en la Figura 7.4.

Figura 7.4. Cobertura de contenido Scopus a nivel mundial

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024d).

Esta base de datos contiene publicaciones de más de 7,000 editores que 
han sido revisados y seleccionados meticulosamente por el Consejo Asesor de 
Selección de Contenidos (csab, por sus siglas en inglés: Content Selection and 
Advisory Board). Los expertos internacionales del csab revisan las solicitudes 
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de las publicaciones usando métricas cuantitativas y cualitativas para decidir 
su inclusión en Scopus. Elsevier B.V. (2024c) menciona que únicamente 48 % 
de las solicitudes son autorizadas por el Consejo, para luego ser medidas por 
otros criterios técnicos rigurosos de Scopus. Finalmente, como se evidencia 
en la Figura 7.5, tan solo una tercera parte de las publicaciones son conside-
radas en esta base de datos.

Figura 7.5. Proceso de selección de publicaciones en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024d).

En el entendido de que este apartado del libro pretende apoyar a los in-
vestigadores a elegir los medios de calidad para publicar, explicaremos cómo 
se puede utilizar el acceso básico libre y gratuito en dicha tarea.

En la Figura 7.6 se observa el acceso al apartado de “Publicaciones” (Sour-
ces) de Scopus. Se tendrá la opción de realizar búsquedas de estas a través de 
área temática, título, editor o issn. 
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Figura 7.6. Búsqueda de “Publicaciones” en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024b).

El área temática puede ser compuesta, lo que quiere decir que es posible 
elegir más de un área para acotar el campo de conocimiento en donde se 
desea publicar un trabajo. Así, por ejemplo, se pueden elegir tres temáticas 
para buscar una fuente: educación, administración de tecnologías e innova-
ción y literatura y teoría literaria, como se puede ver en la Figura 7.7.
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Figura 7.7. Resultados de búsqueda de “Publicaciones” en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024b).

El resultado muestra las publicaciones que abordan las temáticas organi-
zadas de mayor a menor índice de impacto de Scopus: “CiteScore”. Este índice 
muestra una relación de citas por artículo publicado en la revista, basando su 
cálculo en el número de citas recibidas por artículos publicados por ella en los 
últimos 4 años, dividido por el número total de sus artículos publicados en 
esos 4 años (Biblioteca Universitaria de Deusto [bud], 2021). Por ejemplo, si 
una revista ha publicado 100 artículos en los últimos cuatro años, y ellos han 
tenido 800 citas, su CiteScore sería de 8 (800 dividido por 100). Hay revistas 
científicas, mayormente en el campo de la Medicina, que tienen índices de 
más de 600, así que no hay un mejor número que otro, solo la consideración 
de buscar los mejores dentro del área de interés. 

Se pueden visualizar otros indicadores relevantes como lo son la posición 
y el percentil de la revista en su categoría, el número de citas, documentos, 
porcentaje de sus artículos publicados que han sido citados, índice snip (Sour-
ce Normalized Impact per Paper) que evalúa el número real de citas recibidas 
en comparación con las citas esperadas para su área de investigación, el Ranking 
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de Scimago (sjr) y el editor. Este listado se puede descargar como un archivo 
a un medio de almacenamiento. Es importante mencionar que el sitio refiere 
que las bases de datos se actualizan tres veces al año (Elsevier B.V., 2024b).

En el costado izquierdo del listado existen herramientas para filtrar los 
resultados, de manera que el usuario puede elegir aspectos como un número 
de citas o documentos mínimos, que solo muestre títulos que se encuentren 
en las diez primeras posiciones o en cuartiles específicos, o de determinado 
tipo de fuente (revista, serie de libros, actas de congresos/conferencias o pu-
blicaciones comerciales).

Al pulsar sobre el nombre de la publicación se abrirá una ventana con una 
ficha de sus datos particulares: nombre actual y anterior (si lo hubiera), años 
que ha estado en Scopus, editor, issn, áreas temáticas que impacta, su posi-
cionamiento en cada una de ellas, índice sjr y snip, tipo de fuente, rango y 
tendencias de CiteScore y la cobertura de contenido de Scopus, como se 
muestra en la Figura 7.8.

Figura 7.8. Ficha de una publicación en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024b).
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En algunas ocasiones requerimos conocer datos de los autores de los 
artículos o investigaciones referidas en los recursos recuperados en nuestras 
búsquedas, como una forma de contrastar información o ampliar una selec-
ción de artículos sobre el tema de interés. Para ello, Scopus permite realizar 
búsquedas de autores mediante su nombre, apellido(s), filiación (puede ser 
importante en el caso de que existan homónimos para asegurar que se trata 
del investigador de interés) e incluso del orcid, identificador único del autor 
(ver Figura 7.9). 

Figura 7.9. Búsqueda de autores en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024c).

El resultado de una búsqueda de esta naturaleza nos presenta la ficha del 
autor con sus publicaciones registradas en Scopus, sus citas, índice h, y otras 
métricas disponibles para usuarios con acceso institucional. Se muestra una 
vista parcial en la Figura 7.10.
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Figura 10. Vista parcial de una ficha de autor en Scopus

Fuente: Imagen recuperada de Elsevier B.V. (2024c).

En la Ficha se muestran los datos bibliográficos de cada una de las publi-
caciones, incluyendo, además, las citas de cada uno de ellos. Este listado se 
puede descargar en un archivo o exportar a un gestor bibliográfico.

Es aconsejable para los investigadores con producción académica en me-
dios reconocidos crear una cuenta de autor, lo que le permitirá asociar sus 
trabajos a un identificador con reconocimiento internacional, abriéndole las 
puertas para la publicación de nuevos documentos o establecer contacto con 
otros autores de su área de conocimiento.

scimago journal rank (sjr)
El consorcio español de estudios bibliométricos, conocido como Scimago, 
adoptó su nombre de la expresión latina imagi scientiae, que se traduce como 
visualización de la ciencia. Se definen como “un grupo de investigación confor-
mado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic) y las univer-
sidades de Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá de Henares, 
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dedicado al análisis, representación y recuperación de información mediante 
técnicas de visualización” (Scimago, s.f., about us, párr. 3). El impacto significa-
tivo de Scimago en el ámbito de la cienciometría se consolidó en 2007, cuando 
estableció una alianza con el grupo editorial europeo Elsevier y lanzó el portal 
Scimago Journal & Country Rank (sjr) que considera únicamente a las publi-
caciones contenidas en la base de datos de Scopus (ver Figura 7.11). Dada la 
relevancia del sjr en la evaluación de la calidad de las publicaciones científicas, 
es deseable que los investigadores la conozcan para apoyar su elección de un 
medio para la publicación de trabajos científicos (Rosselli, 2021).

Figura 7.11. Página de inicio de Scimago Journal & Country Rank

Fuente: Imagen recuperada de Scimago (s.f.).
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Desde este sitio se pueden consultar datos de publicaciones de áreas de 
conocimiento diversas, lo que permite analizarla con base en datos de ciencio-
metría para comparar y evaluar la producción científica de ellas, dando pie a 
observación por instituciones y por países o regiones del mundo (Flores et al., 
2020).

Los indicadores sjr pueden ser utilizados para evaluar y estudiar domi-
nios científicos. Este índice métrico pondera las citas con base en la calidad de 
la revista citada: el cálculo se realiza sobre el total de citas recibidas por una 
revista en tres años otorgando un peso mayor a las citas de publicaciones de 
alto prestigio (bud, 2021; Elsevier, 2014, 2023). Las revistas y el ranking de los 
países pueden ser comparados de forma independiente. Las publicaciones se 
agrupan en 27 áreas temáticas, 309 categorías específicas o por países. Los 
datos de las citas de Scopus se extraen de las publicaciones de más de 5,000 
editoriales internacionales participantes y las métricas de rendimiento provie-
nen de 239 países (Scimago, s.f.).

Para conocer el ranking de una publicación se accede a la opción de Jour-
nal Ranks desde la página principal de Scimago: https://www.scimagojr.com. 
La página de acceso se muestra en la Figura 7.12.

La primera opción, destacada en el extremo superior derecho, permite 
que el usuario escriba el nombre de algún medio para conocer si se encuentra 
considerado en jcr. Esto es útil cuando se ha recibido una invitación a colabo-
rar como autor de alguna revista y se desea conocer su impacto en el área de 
conocimiento para valorar la respuesta. El sistema devolverá el nombre de la 
revista si existe en su base de datos, y al presionar sobre el enlace del nombre, 
desplegará los datos métricos del medio. Si no se enlista, la revista no ha sido 
considerada por Scopus como un medio de calidad.

https://www.scimagojr.com
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Figura 7.12. Página de Scimago Journal Ranking

Fuente: Imagen recuperada de Scimago (s.f.).

Los autores pueden filtrar sus búsquedas en el Ranking de Scimago me-
diante las opciones de área temática, categoría temática específica, región o 
país, tipo de publicación y año de consulta. Además, se podrán usar los filtros 
para mostrar únicamente revistas de acceso abierto (Open Access Journals), 
revistas contenidas en la base de datos Scielo, o revistas en WoS (Figura 7.13). 
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Figura 7.13. Opciones de búsquedas en Scimago Journal Ranking

Fuente: Flores et al. (2020, p. 106).

El resultado será un listado de las publicaciones que se ajusten a los filtros, 
en orden descendente a partir del sjr y cuartiles y se puede descargar completo 
si se desea. Se muestra un ejemplo en la Figura 7.14 en donde pueden verse 
resultados parciales de la búsqueda de revistas de acceso abierto del área de 
ciencias sociales, categoría de educación, sin distinción de su origen. 
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Figura 7.14. Opciones de búsquedas en Scimago Journal Ranking

Fuente: Imagen recuperada de Scimago (s.f.).

Como se dijo antes, el orden de las revistas es descendente de acuerdo 
con el sjr. Se utilizan también otras métricas observables en los resultados: la 
columna h-index muestra el número de artículos de la revista (h) que han recibido 
al menos h citas en el periodo evaluado (por ejemplo, un h-index de 10 indica que 
hay un mínimo de 10 publicaciones que han recibido, cada una, 10 citas); el total 
de documentos evidencia el total de documentos publicados en el año solici-
tado; el total de documentos (tres años) refiere el total de artículos publicados 
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en el periodo de evaluación de tres años; el total de referencias es el total de 
las que fueron incluidas en la revista en el año; el total de citas exhibe el nú-
mero de citas en el año actual de documentos escritos en los tres años ante-
riores; se expone también el número de documentos citables en la revista en 
los tres años; el promedio de citado por documento en un período de dos 
años (métrica usada ampliamente como índice de impacto); el porcentaje de 
la cantidad de referencias por documento en el año; y el país de origen de la 
publicación en formato de imagen de su bandera (Scimago, s.f.).

Al pulsar sobre el nombre de la revista se muestra su ficha completa. En 
la Figura 7.15 observamos la información detallada que ofrece Scimago para 
su valoración, poniendo a disposición del usuario el enlace a la página de ori-
gen de la publicación.

En la ficha, además de información general del medio como su nombre, 
issn, editor, país de origen, área y categoría temática y síntesis del propósito 
general del medio, se observan las métricas detalladas en el tiempo de vida 
del medio en formato gráfico, además de una recomendación generosa de 
revistas que trabajan con parámetros similares a los que generaron la bús-
queda, exhibiendo su porcentaje de similitud, lo que permitirá al investigador 
explorar más de una opción para publicar su trabajo.
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Figura 7.15. Ficha de una revista en Scimago

Fuente: Edición de imagen recuperada de Scimago (s.f.).
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Cuartiles
Los cuartiles son los indicadores que permiten posicionar a una revista dentro 
del total de una categoría específica. En el ejemplo mostrado en la Figura 7.15, 
el apartado “Quartiles” (cuartiles, en español) muestra los cuartiles en los que 
se posicionó la revista en los años de pertenencia a Scopus, en cada categoría 
temática a la que se encuentra asociada.

Se precisan con la letra Q y se identifican a través de colores, y correspon-
den al posicionamiento de la publicación de acuerdo con su percentil CiteSco-
re. Las publicaciones que se encuentran en los primeros porcentajes son Q1, 
en el segundo cuarto Q2, tercer cuarto Q3 y último cuarto Q4. Es importante 
recordar que todas son de gran calidad. En la Tabla 7.1 se resumen las consi-
deraciones de los cuartiles con base en su posicionamiento en CiteScore de 
Scopus.

Tabla 7.1. Cuartiles de Scimago

Cuartil
Color que identifica 

al Q
Percentil CiteScore

Cuartil 1
Q1

99ª al 75ª

Cuartil 2 
Q2

74ª al 50ª 

Cuartil 3
Q3

49ª al 25ª 

Cuartil 4
Q4

24ª al 0

Fuente: Elaboración propia con base en Scimago (s.f.); Elsevier B.V. (2024e); Flores et al. 

(2020).

Algunos investigadores requieren realizar análisis de la producción por 
países o regiones del mundo, esto es posible a través del portal de Scimago, 
con las herramientas de “Country Rankings” en las que las búsquedas pueden 
filtrarse por áreas y categorías temáticas, así como países, regiones o años 
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específicos. En la Figura 7.16 se observa el listado del resultado de una bús-
queda de publicaciones en la región de Latinoamérica. La lista se encuentra 
en orden descendente de acuerdo con el número de documentos publicados 
en cada país en el rango de tiempo solicitado.

Figura 7.16. Resultado de búsqueda en Scimago Country Ranking: región 
Latinoamérica

Fuente: Imagen recuperada de Scimago (s.f.).

Pulsando sobre uno de los países se generará una ficha con métricas y 
gráficas de las publicaciones de la nación, otorgando la opción al usuario de 
filtrar en ese momento por un área temática específica, o realizar una consul-
ta sobre los rankings de las instituciones y medios, así como del posiciona-
miento de las instituciones en la región.

Comprender la función de Scopus y Scimago es esencial para los investi-
gadores universitarios en su búsqueda de evaluación y visibilidad en la comu-
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nidad académica. Scopus proporciona una amplia cobertura y herramientas 
analíticas, mientras que Scimago, con su enfoque en métricas específicas, 
ofrece una perspectiva valiosa para la evaluación del rendimiento académico. 
A medida que exploramos estas plataformas, también es crucial abordar la 
importancia de Web of Science, otra herramienta clave en el ámbito de la in-
vestigación. A continuación nos sumergiremos en su análisis, destacando su 
papel y características únicas en el panorama académico.

WeB of science (Wos)
La difusión generalizada del conocimiento científico y la proliferación de nu-
merosas revistas científicas especializadas han llevado a la clasificación de 
estas publicaciones mediante métricas específicas para evaluar su impacto 
como medios para promover el conocimiento científico. Desde la introducción 
inicial del concepto de Factor de Impacto propuesto por Eugene Garfield en 
1963 y su aplicación del índice multidisciplinar Science Citation Index (sci), las 
principales indexadoras a nivel mundial han desarrollado sus propias versio-
nes del Factor de Impacto (Marín & Arriojas, 2021). WoS se ha constituido 
como una de las principales indexadoras a nivel mundial.

Para tener acceso a realizar búsquedas en las bases de datos de WoS es 
necesario contar con un acceso institucional que habilite a sus usuarios con 
cuentas específicas. Si no se tienen, es preciso saber que los motores de bús-
queda y presentación del listado de resultados son muy similares a los revisa-
dos anteriormente en las bases de datos de Scimago. En las Figuras 7.17 y 7.18 
se muestran el acceso a búsquedas básicas y listado de resultados de WoS.
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Figura 7.17. Búsqueda básica en WoS

Fuente: Imagen recuperada de Universidad Autónoma de Madrid (2023).

Figura 7.18. Listado de resultados en WoS

Fuente: Imagen recuperada de Universidad Autónoma de Madrid (2023).
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La Universidad Autónoma de Madrid ([uam], 2023), a través de la “Biblio-
guía” para hacer uso de WoS, explica que los resultados de la búsqueda pue-
den ordenarse por diversos criterios (1), filtrarse para acotar los resultados (2), 
analizarlos para crear un informe de citas (3), o acceder al texto completo por 
el convenio institucional (4).

Las búsquedas de autores generan las fichas con sus índices métricos y el 
listado de las publicaciones del investigador que se encuentran en WoS. Se 
provee un ejemplo en la Figura 19.

Figura 7.19. Resultados de la búsqueda de un investigador en WoS

Fuente: Imagen recuperada de Clarivate (2024a).

Clarivate (2024b), en su página Master Journal List, ofrece una de las fun-
ciones más útiles para los investigadores: la posibilidad de buscar revistas in-
dexadas en WoS donde pueden proponer un documento académico para su 
publicación mediante la opción “Manuscript Matcher”. Su página de inicio se 
muestra en la Figura 7.20.
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Figura 7.20. Master Journal List de Clarivate

Fuente: Imagen recuperada de Clarivate (2024b).

Esta función requiere que el usuario proporcione el título de su trabajo 
(con un mínimo de diez palabras) y un resumen de al menos cien palabras (ver 
Figura 7.21).

Figura 7.21. Manuscript Matcher de Clarivate

Fuente: Imagen recuperada de Clarivate (2024b).
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En la Figura 7.22 se observan las recomendaciones de esta herramienta 
para un texto de prueba que arroja una coincidencia con 36 revistas, listadas 
conforme a su grado de coincidencia con las palabras clave detectadas en el 
título y resumen. El autor puede filtrar todavía esos resultados por categoría 
temática, si desea que se muestren solo publicaciones de acceso abierto 
(Open Access), país o región, lenguaje, frecuencia de publicación o índice jcr.

Figura 7.22. Prueba de resultados de Manuscript Matcher de Clarivate

Fuente: Imagen recuperada de Clarivate (2024b).

Esta es una herramienta valiosa para simplificar y optimizar el proceso de 
búsqueda del medio más adecuado para divulgar un trabajo académico al 
proporcionar una coincidencia más precisa y eficiente de los criterios de las 
publicaciones en WoS. La eficacia de esta herramienta no solo radica en la 
velocidad y la precisión de las sugerencias, sino también en el respaldo que 
brinda a los investigadores al permitirles tomar decisiones fundamentadas so-
bre la elección de una revista para la difusión de sus trabajos.

Una característica importante de la clasificación por cuartiles es que está 
influenciada por el área de estudio. Marín y Arriojas observan que las ciencias 
de la salud, la bioquímica y la agrícola son áreas con una mayor cantidad de 
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revistas mejor posicionadas, en contraparte con las de campos como ciencias 
administrativas e ingenierías. Esta disparidad implica que las revistas en áreas 
con mayor representación tendrán un factor de impacto elevado en compara-
ción con las revistas de áreas menos representadas (2021).

Por esta razón, algunos investigadores se han dado a la tarea de propo-
ner otros índices de impacto para asegurar no crear sesgos en la ponderación 
de la valoración métrica de las revistas, como exponen Marín y Arriojas (2021).

Explorar Web of Science proporciona a los investigadores universitarios 
una valiosa herramienta para mantenerse actualizados en sus respectivos 
campos de estudio y usarla de manera efectiva para optimizar la visibilidad y 
la influencia de su producción académica a nivel internacional.

En la siguiente sección nos sumergiremos en el Sistema de Clasificación 
de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del conahcyt. Este sistema, vital 
para los investigadores en el contexto mexicano, ofrece una perspectiva espe-
cífica sobre la calidad y el impacto de las publicaciones en el ámbito nacional, 
brindando un marco crucial para la evaluación y mejora continua de la investi-
gación científica y tecnológica en México.

sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia 
y tecnología (crmcyt)
El Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, im-
pulsado por el conahcyt, desempeña un papel vital en el ámbito académico 
mexicano, pues proporciona un enfoque único y detallado sobre la calidad y la 
influencia de las publicaciones científicas dentro del país. Para los investigado-
res mexicanos esta herramienta se convierte en un referente esencial al eva-
luar la relevancia y contribución de las revistas en sus respectivas disciplinas. 

Conocer a la crmcyt es esencial incluso cuando se cuenta con Scopus y 
WoS por varias razones. En primer lugar, este sistema proporciona una eva-
luación específica de la calidad y el impacto de las revistas científicas en el 
contexto mexicano, considerando las particularidades y contribuciones únicas 
de la investigación en el país. Además, mientras Scopus y WoS son platafor-
mas internacionales ampliamente reconocidas, el Sistema de Clasificación lo-
cal ofrece una visión más detallada y ajustada a la realidad científica de México.
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El Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología 
(crmcyt) es “un instrumento de política pública que, mediante el registro selec-
tivo y la evaluación periódica de las revistas científicas editadas en formato 
electrónico en México, busca elevar su calidad, visibilidad e impacto.” (conah-
cyt, 2024, párr. 1)

Esta iniciativa está respaldada por el conahcyt y tiene como propósito 
impulsar la excelencia en las revistas científicas mexicanas y fomentar la difu-
sión de los resultados de la investigación realizada en el país. Todo esto se 
lleva a cabo en acuerdo con una política de Acceso Abierto, que busca fomen-
tar la transparencia y el alcance de la producción científica mexicana.

En el 2024, el número de revistas que integra el sistema crmcyt es de 269, 
distribuidas en siete áreas de conocimiento y un área extra considerada como 
“Multidisciplinaria”, expuestas en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2. Revistas del sistema crmcyt por áreas de conocimiento

Área de conocimiento Núm. de revistas

I. Física, matemáticas y ciencias de la tierra 14

II. Biología y química 11

III. Medicina y ciencias de la salud 49

IV. Humanidades y ciencias de la conducta 42

V. Ciencias sociales 100

VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias 24

VII. Ingenierías 10

Multidisciplinarias 10

Fuente: conahcyt (s.f.).

El sistema se rige por los códigos del Comité de Ética en Publicaciones 
(cope, por sus siglas en inglés), instando a las revistas que a su vez se integren 
a él, o a cualquier otra organización relacionada con códigos de ética editorial 
internacionalmente reconocida (conacyt, 2018). 
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Según el conacyt (2018) las revistas se evalúan conforme a los ejemplares 
publicados en el año natural anterior a la convocatoria vigente de la siguiente 
manera:

1. Se consideran todas las revistas indizadas en WoS o Scopus con indi-
cadores de citación en el jcr o sjr. Las recién indizadas que no cuenten 
con estos índices quedan clasificadas como Revistas de Competencia 
Internacional (rci).

2.  Las revistas no indizadas en WoS o Scopus son valoradas en la Ronda 
Anual de Evaluación del conacyt, previa convocatoria, integrándose al 
subconjunto de cien revistas del sistema que cumplan con estrictos 
criterios organizados en seis categorías: Política y gestión editorial, Ca-
lidad de contenido, Nivel de citación, Cumplimiento de la frecuencia de 
publicación, Accesibilidad, y Visibilidad internacional. 

El conjunto de cien revistas del crmcyt está organizado en cuatro niveles, 
de un máximo de 25 revistas cada uno, como se expone en la Tabla 7.3. En 
cada evaluación las revistas pueden cambiar de nivel, desplazando a alguna 
hacia un nivel inferior, e incluso dejándola fuera del sistema.

Tabla 7.3. Niveles de las revistas que integran el sistema crmcyt

Nivel Siglas

Revistas de Competencia Internacional rci

Revistas de Competencia Nacional rcn

Revistas en Consolidación rec

Revistas en Desarrollo red

Fuente: Elaboración propia con base en conacyt (2018).

El sistema completo, con todas las revistas de calidad, según el conahcyt, y 
válidas para considerarlas dentro de la producción académica de los aspirantes 
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a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores se visualiza 
en la Figura 7.23.

Figura 7.23. Clasificación de las revistas de calidad consideradas por el conahcyt

Fuente: conacyt (2018, p. 9).

Luego de explorar los fundamentos teóricos del Sistema de Clasificación 
de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, es momento de conocer su 
interfaz. 

La plataforma ofrece una variedad de herramientas y funciones diseña-
das para facilitar la búsqueda, evaluación y comprensión de las revistas cientí-
ficas mexicanas. Desde la clasificación por áreas temáticas hasta métricas es-
pecíficas de calidad, la herramienta proporciona a los investigadores una 
visión práctica para identificar las publicaciones más relevantes en sus áreas 
de conocimiento. A continuación, en la Figura 7.24 se presenta la interfaz, sus 
funcionalidades e información disponible para sus usuarios. 
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Figura 7.24. Pantalla de inicio del Sistema crmcyt

Fuente: Imagen recuperada de conahcyt (s.f.).

El acceso a este sistema del conahcyt (s.f.) es mediante un menú con opcio-
nes para navegar: 1) “Sistema de clasificación de revistas”; 2) “Convocatoria”; 3) 
“Manual del sistema crmcyt”; 4) “Revistas Preclasificadas”; y 5) “Contacto”. La op-
ción de “Convocatoria” despliega las oportunidades abiertas para que las revis-
tas concursen para su posicionamiento en el sistema, mientras que en la sec-
ción de “Revistas Preclasificadas” se exponen a aquellas que han salido del 
sistema recientemente y esperan una próxima evaluación anual para ser consi-
deras para su reingreso. Se puede descargar el manual de uso de sistema y 
acceder a datos para un contacto en línea a través de este menú inicial.

La opción de Sistema de Clasificación de Revistas es el que se considera 
de mayor utilidad para los investigadores que desean proponer sus trabajos 
en algún medio y requieren asegurar que se encuentre considerado dentro 
de los estándares de calidad del snii. 

Si la revista elegida para publicar no se encuentra dentro de WoS o Sco-
pus, puede escribirse su nombre, issn, E-issn o editorial en la barra de búsque-
da de revistas en la barra del buscador del sistema. De encontrarse, la interfaz 
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devolverá los datos básicos del recurso con la posibilidad de visualizar los re-
sultados de su clasificación, que mostrará los índices que cumplieron con la 
normativa para su integración a la crmcyt.

La otra opción es acceder de manera directa a la clasificación por área de 
conocimiento que se encuentra en la página del sistema. Pulsando sobre el 
nombre de alguna de ellas, se desplegará el listado de las revistas registradas 
bajo los criterios de calidad del conahcyt y se podrán visualizar las fichas de 
cada una, así como acceder a sus sitios oficiales. Recordemos que todas son 
de acceso abierto.

Como hemos visto, el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de 
Ciencia y Tecnología se presenta como un recurso de vital importancia para los 
científicos e intelectuales mexicanos que buscan obtener el reconocimiento del 
Sistema Nacional de Investigadores. Conocer el sistema de la crmcyt puede 
orientar sus esfuerzos de publicación hacia estas revistas de alta calidad, de 
esta manera puede fortalecer su perfil académico y contribuir al avance de la 
ciencia y tecnología en México. La conexión directa entre la crmcyt y el snii su-
braya la relevancia de esta herramienta como un elemento clave para la evalua-
ción y reconocimiento de la labor investigativa en el ámbito nacional.

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos en este capítulo, se 
invita al lector a enfrentarse a la toma de una decisión concreta sobre la elec-
ción de una revista para la publicación de su trabajo académico mediante la 
Actividad 13.
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Actividad 13. Evaluación y elección de una revista para divulgar 
el conocimiento generado

1. Selecciona tres revistas científicas relevantes: Elige tres revistas cientí-
ficas que sean relevantes para tu área de conocimiento o interés académico. 
Asegúrate de que estas revistas sean consideradas en Scopus, Scimago (sjr), 
Web of Science (WoS) o el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de 
Ciencia y Tecnología (crmcyt).

2. Consulta los índices de calidad: Utilizando las herramientas mencionadas, 
evalúa la calidad e impacto de cada una de las tres revistas seleccionadas.

3. Analiza los lineamientos de calidad: Examina los lineamientos de calidad 
establecidos por cada plataforma para cada revista. Considera factores como 
el factor de impacto, las métricas de citación, la presencia en bases de datos 
relevantes y cualquier otro criterio importante.

4. Realiza una comparación: Compara los resultados obtenidos para cada re-
vista y reflexiona sobre cuál sería la mejor opción para enviar tu trabajo acadé-
mico a aprobación y eventual publicación.

5. Elabora un informe de elección: Basándote en la evaluación realizada, ela-
bora un informe donde argumentes tu elección final y justifica por qué con-
sideras que esa revista es la más adecuada para la publicación de tu trabajo 
académico.

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la divulgación efectiva del 
conocimiento científico requiere una comprensión profunda de los índices de 
calidad e impacto en las comunidades científicas actuales. Se han explorado 
detalladamente los lineamientos de calidad establecidos por plataformas pro-
minentes como Scopus, Scimago, Web of Science y el Sistema de Clasificación 
de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Cada una de estas herramien-
tas desempeña un papel crucial en la evaluación y divulgación de la produc-
ción académica. Al entender y aplicar estos lineamientos, los investigadores 
pueden maximizar la visibilidad de sus trabajos, pero también contribuir al 
avance de sus áreas de conocimiento, pues alcanzan estándares de calidad 
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reconocidos a nivel internacional y consolidan así la importancia de la divulga-
ción científica en el panorama académico actual.

En el próximo capítulo se abordará un tema igualmente crucial para los 
investigadores: estrategias efectivas para aumentar la visibilidad de su trabajo 
de divulgación del conocimiento, con el objetivo de proporcionar las estrate-
gias y herramientas necesarias para potenciar el impacto de las investigacio-
nes en el ámbito académico y científico.





Capítulo VIII

Índices de citado e identidad digital:  
datos para los investigadores





[187]

En el entorno académico la visibilidad y el impacto de los productos de 
investigación son aspectos cruciales para los autores. Este capítulo pre-
senta el valor que los índices de citación de autores tienen para medir la 

influencia y la visibilidad de sus trabajos, así como la relevancia de mantener 
una identidad digital que asegure la presencia en línea del investigador y que 
garantice que su trabajo sea correctamente atribuido. 

En la era digital las revistas que emplean algoritmos para maximizar la 
exposición en buscadores y metabuscadores desempeñan un papel decisivo 
en la difusión de la producción académica. Estos algoritmos ayudan a que los 
estudios alcancen a comunidades científicas de manera más precisa y amplia, 
posicionando el trabajo de los creadores en un ámbito más relevante y 
accesible.

Para los autores la comprensión y el posicionamiento de su índice de cita-
do es esencial. Índices como h-index, i10-index, entre otros, brindan una pers-
pectiva sobre la cantidad y la relevancia de las citas recibidas, mostrando 
cómo se lee y se referencia su trabajo académico en la comunidad científica, 
pero, además, es clave para evaluar el impacto y la influencia de sus investiga-
ciones en su área de conocimiento.

En México la evaluación académica del Sistema Nacional de Investigadoras 
e Investigadores del conahcyt se distingue por la búsqueda de validar y legiti-
mar, fundamentada en procesos que delinean un perfil específico del investiga-
dor en relación con conceptos de calidad e impacto, validados a nivel global 
mediante la circulación de su producción científica en el ámbito predominante 
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de cada área de conocimientos, esto con la intención de que el investigador 
nacional tenga presencia en Latinoamérica y en el mundo, sesgando la valora-
ción del trabajo en torno a las evidencias de productividad académica que im-
pacta índices de calidad como el índice-H (Aguado-López & Becerril-García, 
2021). En la Figura 8.1 se pueden observar los productos de investigación valo-
rados por el Consejo para los investigadores del área de Humanidades y Cien-
cias de la Conducta.

Figura 8.1. Evaluación de productos de investigación del conahcyt para el área iv 
del snii (Humanidades y Ciencias de la Conducta)

Fuente: Aguado-López & Becerril-García (2021, p. 27).
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El hecho de referenciar y citar una publicación previa implica un reconoci-
miento al trabajo del autor y su aporte a la creación de uno nuevo, con esto 
establece la repercusión de una investigación, la relevancia de su contenido y 
da pie a la oportunidad de estudiar el conocimiento generado por autores, a 
los medios de divulgación o a las instituciones, de ahí la aseveración de que 
“Los trabajos que mayor influencia han tenido en la ciencia y el pensamiento 
son los más citados.” (Repiso et al., 2020, p. 2).

Al respecto, Repiso et al. (2020), enumeran consideraciones para los auto-
res que buscan que sus documentos sean citados:

1. Accesibilidad al contenido de las investigaciones. Se sugieren las revis-
tas o medios de acceso abierto que permiten a los lectores acceder 
sin costo a los recursos, además del beneficio de su almacenamiento 
y disponibilidad a través de otros espacios, como los repositorios o 
bases de datos científicas.

2. Difusión del trabajo por parte de los medios que se han elegido para 
su divulgación. Las revistas científicas de alto impacto buscan llegar a 
las comunidades en donde se está generando conocimiento y logran 
llegar a audiencias mundiales, promocionando sus contenidos y a sus 
investigadores publicados en diversos medios como foros, redes aca-
démicas y medios de difusión masiva. 

3. Autoridad científica que tienen los autores, los medios, los equipos de 
trabajo con los que se ha decidido publicar un documento, percibida 
por los lectores que confían en la veracidad de los hallazgos de in-
vestigadores con reconocimiento internacional en su área, el prestigio 
institucional o del medio que lo publica, aunque el creador sea poco 
conocido.

Una acotación importante es que existen revistas de gran prestigio y au-
toridad incuestionable que no atienden a la difusión de sus documentos, sin 
embargo, si una investigación es publicada en estos medios los autores ad-
quieren relevancia científica (Repiso et al., 2020). Corresponderá a ellos elegir 
un medio con autoridad, aunque con poca difusión, o medios de acceso abier-
to que pueden presentar el panorama contrario. 
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La citación de un trabajo científico, según (Repiso et al., 2020), se ve in-
fluenciada por diversos factores, resumidos a continuación: 

1. La producción previa del autor y la coherencia temática de ella son de-
terminantes, ya que investigadores altamente productivos con líneas 
temáticas claras tienden a recibir más citas. 

2. El contexto estructural, su relación con proyectos de investigación más 
amplios y las modas científicas temporales, como la investigación so-
bre situaciones extraordinarias de la covid-19.

3. La vigencia de los resultados es crucial: los estudios sobre temas de 
alta caducidad tienden a recibir menos citas con el tiempo. 

4. La calidad de los aspectos formales como la introducción y la metodo-
logía, así como el contexto teórico internacional del trabajo, juegan un 
papel importante en la citación. Se ha observado que ciertos tipos de 
trabajos, como aquellos con enfoque metodológico, suelen recibir más 
citas si son fácilmente reproducibles y tienen utilidad real.

Aunque cualquier índice de citación no asegura el impacto de una investi-
gación en el fenómeno real que la genera, sí permite obtener información 
sobre el alcance de los académicos en la producción científica, base para la 
generación de saberes. A continuación se presentan algunos de los índices 
más relevantes para destacar a los investigadores en su área de conocimiento.

Índice H o de Hirsch (h-Index, índice-h) y otros sistemas métricos
En muchos listados de clasificación de publicaciones o impacto de producti-
vidad de un investigador se presta especial atención al índice-h, un indicador 
clave que destaca la producción científica y su impacto, y tiene un peso sig-
nificativo en su valoración, pero su mayor desafío radica en la dificultad de 
evaluar de forma objetiva y justa la calidad de la producción científica, ante la 
imposibilidad de conocer los efectos prácticos en el contexto de cada trabajo 
realizado (Álvarez et al., 2021). 

El índice-h, ideado por George Hirsch en el año de 2005, evalúa la produc-
ción científica mediante la relación del número de sus publicaciones con el 
número de citas que resultan de ellas y es ampliamente recurrido en bases de 
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datos como Scopus, Web of Science o Google Scholar Metrics (Álvarez et al., 
2021; Anzola, 2021). Gómez y Samudio (2021) apuntan que este índice posi-
ciona a los investigadores en la escala siguiente: investigador exitoso (h = 20), 
excelente científico (h = 40) e individuo singular (h = 60).

Este índice mide la calidad y la cantidad de la producción científica, valo-
rando el desempeño de la vida académica de un investigador. Se calcula al 
organizar las publicaciones de un autor en orden descendente de acuerdo 
con el número de citas recibidas por cada uno de sus trabajos, y a continua-
ción identifica el punto en el que el número en el orden coincide con el de ci-
tas recibidas por una publicación (Cuéllar, 2020). Marqués lo resume de la ma-
nera siguiente: “un investigador tiene un índice h si tiene h trabajos con al menos 
h citas cada uno” (2013, como se cita en Ortega-Rubio et al., 2021, p. 3). 

Figura 8.2. Ejemplo de autores con índice-h = 6

Fuente: Álvarez et al. (2021, p. 530).

En la Figura 8.2 se pueden observar a varios autores que tienen el mismo 
índice-h y a la vez una de las debilidades de esta métrica: el índice es el mismo, 
6, a pesar de que existen autores con un volumen mayor de productos cientí-
ficos igualados con otros con menos producción y citado. Otras limitaciones 
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de este indicador es que el índice-h nunca puede ser superior al número total de 
documentos de los autores (Rodríguez et al., 2021), y compara autores de diferen-
tes edades científicas de manera indiscriminada (Gómez & Samudio, 2022).

De acuerdo con Ortega-Rubio et al. (2021, p. 7) “El índice h cuantifica en 
sentido amplio la producción de los investigadores, pero no muestra si el co-
nocimiento generado es innovador o tiene usos y aplicaciones prácticas que 
beneficien los intereses de la humanidad”. Es un sistema falible descarta do-
cumentos que no se encuentren en revistas que no están indizadas o no per-
tenecen a bases de datos específicas, además de que no distingue el nivel de 
aporte de los autores que colaboran en la escritura de un documento, sin 
embargo, es el más usado en la evaluación de la productividad y en la consi-
deración del impacto y relevancia del trabajo académico de un investigador. 

A continuación se plantea la Actividad 14 para reafirmar el conocimiento 
sobre este factor.

Actividad 14. Exploración del Índice-h

	• Realiza una búsqueda en Google Académico (Google Scholar, s.f.) del nombre 
de algún investigador conocido, o bien, de tu nombre si cuentas con producción 
académica propia. 

	• Observa su Índice-h y el número de citas que tiene este investigador o tú 
mismo en sus trabajos. 

	• Reflexiona sobre lo que este índice implica en términos de impacto y 
reconocimiento académico. ¿Qué conclusiones puedes sacar de la cantidad de 
citas? ¿Consideras que este índice refleja la calidad y relevancia del trabajo de 
este investigador o la tuya en sus áreas de conocimiento? 

Además del Índice-h para valorar la productividad académica de los inves-
tigadores, existen otros indicadores como el Índice i10, que provee el número 
de publicaciones de un autor que ha tenido al menos 10 citas cada una en los 
últimos 5 años.

La métrica más común para evaluar la productividad institucional basada 
en citas es InCites, propocionada por WoS (s.f.), la cual permite realizar 
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comparaciones entre instituciones, regiones, países o incluso investigación 
personalizada con pares de todo el mundo.

Altmetrics (métrica alternativa) es un método de evaluación basado en 
datos cualitativos y en la Web, es utilizado para medir el impacto no científico 
de la investigación. Se centra en la actividad en línea, como en las redes socia-
les, para ampliar la noción de impacto de la investigación más allá de las métri-
cas tradicionales basadas en citas académicas. Este enfoque permite una 
comprensión más completa de cómo otros académicos y el público interac-
túan, comparten, almacenan, leen y utilizan el trabajo de investigación. Entre 
sus ventajas se destaca su rapidez, ya que los datos pueden generarse casi 
inmediatamente después de la publicación del trabajo, en contraposición al 
sistema tradicional de citación bibliográfica que puede llevar meses o años. Es 
valorado el impacto entre la comunidad científica, el público en general, los 
responsables de formulación y gestión de políticas y los profesionales. Tam-
bién es capaz de medir el impacto de diversos recursos como software, recur-
sos multimedia, presentaciones, pósteres, figuras, entre otros, lo que enrique-
ce la comprensión de la investigación, a diferencia de la citación científica que 
se limita principalmente a artículos de revistas y libros (Cuéllar, 2020). 

Para acceder a las herramientas de Altmetrics es necesario contar con 
una suscripción institucional. En la Figura 8.3 se muestra su página de inicio.
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Figura 8.3. Página de inicio de Altmetrics

Fuente: Imagen recuperada de Altmetric (2023).

Sin duda, la comunicación científica se extiende más allá de las publicacio-
nes impresas y alcanza audiencias globales a través de plataformas en línea, 
se difunde y se percibe en la Web y las redes sociales. Las métricas alternati-
vas, como las proporcionadas por Altmetrics, permiten a los investigadores y 
las instituciones académicas evaluar el impacto de sus trabajos de manera 
más completa y holística, considerando aspectos como la atención en los medios 
sociales, las menciones en noticias en línea y la actividad en repositorios digitales.

Vysakh y Babu (2020) condujeron un estudio que es ilustrativo sobre el 
funcionamiento de esta herramienta. Les permitió medir el impacto en la Web 
social de los artículos sobre la covid-19 durante la fase crítica de la pandemia. 
Recopilaron y analizaron la difusión de 145 artículos de la revista Nature, regis-
trando las fluctuaciones de atención de los usuarios mes a mes, de enero a 
junio de 2020, en las que Twitter fue el principal canal de difusión de los artí-
culos sobre covid-19 con un total de 143.452 menciones, seguido por los 
medios de noticias con 5,251. No se registraron métricas de gestores de refe-
rencias, lo que indica que los artículos sobre covid-19 se estaban difundiendo 
de manera más rápida en las redes sociales en lugar de en los gestores de 
referencias que son mayormente usados por investigadores académicos. En 
sus conclusiones aportan la sugerencia de que los gobiernos podrían utilizar 
las redes sociales para difundir información relevante a la población; y los in-
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vestigadores como una estrategia para reducir la desinformación y los rumo-
res en la Web social.

Las herramientas de Altmetrics ofrecen una visión más dinámica y en 
tiempo real del impacto de cualquier recurso de investigación, lo que es espe-
cialmente relevante en campos donde existe repercusión social de los proyec-
tos, ya que permite a los investigadores y las instituciones comprender cómo 
sus hallazgos están siendo recibidos y utilizados por diferentes audiencias, 
facultándoles para adaptarse mejor a las demandas y expectativas de una so-
ciedad en constante evolución.

Herramientas de identidad digital para los autores
La Web social se ha convertido en el entorno ideal para que los científicos inter-
cambien ideas y recursos, aprovechando sus beneficios como un entorno libre 
y seguro. Utilizan redes sociales (tanto académicas como no académicas), blogs 
temáticos, portales institucionales y sitios especializados para comunicarse y 
apoyar la difusión de su producción académica, conscientes de la importancia 
de tener presencia en la Web y, a su vez, reconocen los beneficios de adoptar un 
enfoque activo en la promoción de sus trabajos en línea y en la construcción de 
su propia identidad digital (Fernández-Ramos & Barrionuevo, 2021).

Fernández-Marcial & González-Solar (2015, como se cita en Fernán-
dez-Ramos & Barrionuevo, 2021, p. 49) definen a la identidad digital del autor 
como: 

El resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador 
por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital, 
distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la nor-
malización, con el uso de identificadores, y la difusión de resultados 
de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza.

Así, cada autor instituye su identidad en sistemas como orcid o Google 
Scholar (gs), lo que le permite establecer conexiones con otros investigadores 
dentro de su campo científico o sus lectores, facilitando su alcance a través de 
redes sociales, repositorios y bases de datos académicas. Mantener actualiza-
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dos los perfiles de investigador requiere de atención especial para aprovechar 
sus servicios y ventajas.

Estas credenciales determinan la identidad digital del investigador a partir 
de la asignación de un código que lo vincula a los datos provistos sobre su 
formación, filiación, líneas de investigación, información de contacto, y, sobre 
todo, a su producción académica. Esta última es reconocida de forma automá-
tica por los metabuscadores de los sistemas, pero también permiten la inte-
gración manual de datos de documentos que no hayan sido vinculados en el 
proceso de inicio.

Ante la creciente necesidad de ser reconocidos como autoridad en sus 
áreas de especialidad, los investigadores se enfocan cada vez más en promo-
ver su trabajo en las diversas plataformas sociales y científicas disponibles en 
la Web. Esto se basa en el reconocimiento de la productividad académica y el 
fortalecimiento de la identidad digital. A continuación, se presentan algunas 
estrategias para lograrlo.

open researcher and contriButor id (orcid)  
El identificador orcid, como hemos visto, funciona como un curriculum vitae 
en línea de un investigador y contribuye a su reputación científica. Las revis-
tas indexadas en bases de datos como Scopus y WoS requieren este código 
a los investigadores que proponen sus trabajos para su publicación pues, al 
depender de los índices de impacto, se valora de forma positiva su trayectoria 
y trabajo académico, su propio índice-h que habla de su nivel de autoridad 
en un área de conocimiento determinada y asegura la visibilidad del trabajo y 
de la revista, además de la revisión exhaustiva del documento enviado (Cruz-
Cruz, 2022).  

El orcid sirve como plataforma para la consolidación del índice-h como par-
te esencial de la identidad digital, siendo fundamental para la evaluación y aná-
lisis de la producción científica. Este código permite la identificación de investi-
gadores y el seguimiento de sus publicaciones a lo largo del tiempo, lo que 
constituye una valiosa herramienta que se adapta a las necesidades del investi-
gador y las exigencias de la comunidad científica para mantenerse actualizado, 
además de desempeñar un papel crucial en la colaboración entre instituciones 
académicas y en la determinación del financiamiento para investigaciones, con-
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tribuyendo en general a la evaluación de su impacto en el desarrollo social (Ro-
dríguez et al., 2021). Su página de inicio se muestra en la Figura 8.4.

Figura 8.4. Página de inicio del orcid

Fuente: Imagen recuperada de orcid (s.f.).

El primer paso para formar una identidad digital es obtener el identifica-
dor único orcid desde su sitio Web a través de la opción de “Registro”. Es libre 
y gratuito. Es importante recordar que el perfil será consultado, de manera 
que es importante que se comparta toda la información considerada relevan-
te para el currículo de investigador, tal como datos de contacto, empleo, filia-
ción institucional, otros identificadores de investigación (como el Scopus Au-
thor ID), actividades profesionales, líneas de investigación, etcétera, sin poner 
en riesgo la integridad personal. Después de ello, es imprescindible vincular la 
producción académica al identificador a través del proceso automático y, en 
caso de que queden obras que no ha registrado el sistema, el autor puede 
enlazarlas manualmente aportando los datos solicitados para cada una. En la 
Figura 8.5 se muestra un ejemplo del perfil de un investigador.
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Figura 8.5. Ejemplo de un perfil en orcid. Investigador: Julio Cabero Almenara

Fuente: Imagen recuperada de orcid (s.f.).

Cada recurso de investigación generado por un autor debe vincularse a 
su orcid. Las revistas se lo solicitarán de forma explícita, pero hay otros mate-
riales (libros, capítulos de libro, ponencias para congresos, etcétera) que pue-
de identificarse con este código, de manera que cada trabajo esté asociado a 
su perfil de investigador, particularmente si el medio de divulgación se en-
cuentra en la Web.



199

Índices de citado e identidad digital: datos para los investigadores

La Actividad 15 sugiere crear su perfil en orcid y vincular su producción 
académica para asegurar una identidad digital como investigador reconocido.

Actividad 15. Registro del investigador en orcid

1. Regístrate en el sistema de orcid.

2. Completa los datos solicitados. Recuerda que el nombre que incluyas será 
el utilizado en las búsquedas de citas y referencias, por lo que debes utilizar 
el mismo nombre en tus publicaciones. 

3. Añade información adicional a tu registro. Asocia una institución que res-
palde tu afiliación como autor y otros datos de contacto.

4. Vincula tu código a tus publicaciones. Este proceso puede realizarse de for-
ma automática pulsando sobre la opción, y después puedes registrar ma-
nualmente tus publicaciones si el sistema no las detecta automáticamente.

5. Utiliza tu orcid para firmar tus trabajos y proporciónalo a tus editores. Tam-
bién úsala en tus páginas Webs personales. Esto aumentará la visibilidad de 
tu trabajo en medios digitales.

Nota: En Latinoamérica, es común el uso de ambos apellidos de los au-
tores, lo cual puede generar confusión en bases de datos en inglés, don-
de se tiende a interpretar el primer apellido como un segundo nombre. 
Se sugiere utilizar un guion para enlazar ambos apellidos o bien utilizar 
solo uno de ellos. Será vital firmar los trabajos con el nombre registrado 
para el uso del código.

google scholar o google académico

El buscador Google Scholar (gs), cuya página de inicio se muestra en la Figura 
8.6, ha sido considerado como la fuente de información más completa y con 
mayor cobertura, superando a otras bases de datos bibliográficas como WoS 
y Scopus en el número de citas, mostrando resultados de documentos aca-
démicos y científicos que están disponibles en la Web en el momento de la 
búsqueda, lo que aumenta su cobertura (Murillo-González et al., 2023). 
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Gil (2015) asegura que 75 % de las búsquedas de materiales para investi-
gaciones inician en motores de Google y, en segundo término, en Google 
Scholar, catálogos en línea y bases de datos; 82 % del acceso a repositorios de 
fuentes bibliográficas provienen del gs; y finalmente este, como un servicio 
gratuito y abierto en la Web, mantiene una clara preferencia de uso frente a 
bases de datos como Scopus o WoS.

El gs ofrece dos plataformas para generar indicadores de ciencia: Google 
Scholar Metrics, que lista revistas científicas por área e idioma, ordenadas por 
el h5index; y Google Scholar Citations (gsc), que permite a un investigador 
mantener un perfil que muestra el número de citas de cada uno de los pro-
ductos académicos recuperados automáticamente de la Web, pero también 
de aquellos que el investigador integra de forma manual y tienen rastro digital 
en Internet. Todos los registros son editables, para asegurar su citación apro-
piada a través de los gestores bibliográficos.

Además, el gsc facilita la creación del currículum del autor con los datos 
de identificación que este desee hacer públicos, sus áreas de investigación, 
más la información bibliográfica recuperada con cálculos de los indicadores 
bibliométricos como el número de citas, h-index, h5index e i10-index (Muri-
llo-González et al., 2023).
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Figura 8.6. Página de inicio de Google Scholar

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

Para acceder a herramientas útiles para los investigadores solo es nece-
sario tener una cuenta Google. Las búsquedas de recursos académicos cuen-
tan con diversos filtros para delimitar los resultados y estos pueden quedarse 
como una copia digital en el espacio de “Mi Biblioteca” para ser consultados 
posteriormente.

Como autor, el registro en gs, vinculado a la cuenta, le permite poseer un 
perfil que fortalecerá su identidad digital, ya que se obtiene mayor visibilidad 
de la producción académica en este sistema, asociando los metadatos del 
perfil a los buscadores.

Al igual que orcid, el gs recupera de forma automática la producción aca-
démica del autor a partir del nombre proporcionado en el perfil (ver Figura 
8.7). Una ventaja es que permite dar de alta nombres alternativos para am-
pliar la búsqueda de los documentos del autor, herramienta útil para quienes 
han firmado sus trabajos de distintas formas (con ambos apellidos, usando 
guion intermedio o usando solo uno de ellos). Así también habrá recursos que 
no se asociarán de forma automática al perfil, y que el autor debe dar de alta 
proporcionando todos los datos solicitados.
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Figura 8.7. Perfil de un investigador en Google Scholar

Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

El perfil de un investigador en gs mostrará, desde el gsc, sus publicaciones 
en orden descendente a partir del número de citas recibido por cada una; 
también son visibles sus citas totales, Índice-h e Índice-i10, el acceso a sus 
documentos en una línea de tiempo y los coautores registrados.

A su vez, se tiene acceso a cada publicación, si es de acceso abierto, así 
como a sus datos particulares, tal como se muestra en la Figura 8.8.
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Figura 8.8. Datos de una publicación desde el perfil del autor en gs

Fuente: Fuente: Imagen recuperada de Google Scholar (s.f.).

Los documentos que citan a la publicación referida pueden accederse a 
ellos pulsando sobre el número de citas totales, eso facilita a los investigado-
res que se encuentran en una búsqueda en el tema de investigación recupe-
rar un acervo más significativo para enriquecer su trabajo.

La identidad digital del investigador se fortalece con los motores podero-
sos de herramientas de Google, por lo que es deseable que cuente con su 
registro. Los pasos para hacerlo, se muestran en la Actividad 16.



204

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

Actividad 16. Perfil del investigador en Google Académico 

1. Crea tu perfil de investigador. Accede a Google Scholar.

2. Completa los datos solicitados. Recuerda que el nombre que incluyas será el 
utilizado en las búsquedas de citas y referencias. Puedes dar de alta nombres 
alternativos para que Google realice una búsqueda amplia de documentos 
vinculados a cada uno de ellos.

3. Añade información adicional a tu registro. Asocia una institución que respal-
de tu afiliación como autor, complementando con datos de contacto que no 
pongan en riesgo tu integridad. 

4. Vincula su producción académica pulsando en la opción correspondiente. Los 
documentos que no se detectan, pueden ser registrados de forma manual.

5. Observa tus índices de autoría y el impacto que han tenido tus publicaciones 
en las herramientas de visualización del sistema.

Es importante mantener actualizados los perfiles en orcid y gs pues cons-
tituyen medios ideales para la difusión de productos académicos publicados, 
base para consolidar su reputación académica, que depende en gran medida 
de la identidad digital y el prestigio obtenido por los productos académicos de 
los investigadores. Es necesario tener en mente que “la identidad digital es una 
nueva dimensión de la calidad de la investigación.” (Cruz-Cruz, 2022, p. 2) 

Estrategias para elevar el impacto de las publicaciones 
entre la comunidad científica
En un entorno cada vez más competitivo y saturado de información es funda-
mental que los investigadores adopten enfoques efectivos para destacar sus 
contribuciones y asegurar que su trabajo sea reconocido y valorado por sus 
pares, elevando así el impacto medido por diversos índices que hemos revi-
sado a partir de los siguientes consejos que acuñan Repiso et al., (2020) y son 
relevantes para el propósito de este libro.
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1. Abordar problemas reales, prácticos y relevantes. Las citas son una 
forma de reconocer la utilidad y contribución de una investigación 
dentro de su área temática.

2. El ampliar la perspectiva temporal o geográfica del estudio puede con-
vertirlo en un referente a largo plazo. 

3. La colaboración con investigadores destacados fortalecerá el resulta-
do con perspectivas más amplias.

4. Los medios nacionales de calidad son mejores plataformas para los 
temas locales. 

5. Publicar en inglés puede aumentar la visibilidad del documento, pero 
es importante no desestimar las publicaciones en el idioma materno u 
otra que tenga mayor difusión.

6. El estilo de redacción debe ser claro y accesible para investiga-
dores expertos o noveles que busquen conocer sobre la temática que 
aborda el documento.

7. El uso de referencias variadas y actualizadas genera un valor agre-
gado para los trabajos académicos, pues cada una enlaza la investi-
gación con los autores citados y permite aumentar la visibilidad del 
documento.

8. Los elementos que identifican el recurso deben ser cuidado-
samente planteados para asegurar la localización del trabajo y su se-
lección por los investigadores ante una clara definición de su conteni-
do a través del título, su resumen y palabras clave.

9. El uso de identificadores de perfiles científicos, tales como orcid o 
Scopus, en los documentos, permitirá a los lectores acceder a tu pro-
ducción académica actual, pero también a la producción anterior que 
puede ser valiosa para el área de conocimiento y generará elevar los 
índices de citación, además de perfilar cierto nivel de autoridad del 
autor.

10. Los perfiles científicos completos y actualizados de los autores son pla-
taformas que elevan la visibilidad de los recursos compartidos en ellas. 
Se recomienda revisar y actualizar las páginas científicas personales de 
forma periódica (gs, orcid, etcétera).
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11. Las prácticas de autocitación injustificada o el aprovechamiento inde-
bido de una posición de director o revisor de trabajos científicos son 
conductas alejadas de la ética y los actuales sistemas de citado termi-
narán por evidenciarla.

algunas consideraciones técnicas para elevar la visiBilidad en gs
La visibilidad de los recursos en Google Scholar es necesaria para que in-
vestigadores y académicos puedan acceder y utilizar de manera eficiente la 
información relevante y confiable en sus áreas de estudio, pero es vital para 
los autores que desean elevar sus índices de citación. Para ello es importante 
comprender y aplicar algunas consideraciones técnicas específicas de gs que 
abarcan desde el mantenimiento adecuado de perfiles de autor, que abor-
damos previamente, hasta la optimización de los metadatos de los recursos 
compartidos.

La finalidad de este texto es que sea una herramienta para investigadores 
de cualquier área de estudio, entonces se mencionan algunas de las más im-
portantes y sencillas de atender, sin abundar en cuestiones tecnológicas 
complejas.

Las técnicas Search Engine Optimization (seo) de Google permiten posi-
cionar un recurso en los primeros sitios de las búsquedas, mientras que las 
Academic Engine Optimization (aseo) se encargan en Google Scholar.

Florido (2015) insta a utilizar la palabra clave principal de nuestro docu-
mento al inicio del título como una primera técnica aseo. Para mostrarlo, se 
presentan dos frases. De ellas, la primera composición tiene mayor probabili-
dad de posicionarse mejor en los resultados de una búsqueda a partir de la 
palabra clave:

Ejemplo 1: Palabra Clave sobre Técnicas para mejorar el posicionamiento 
en Google.

Ejemplo 2: Técnicas para mejorar el posicionamiento en Google desde 
Palabra Clave.

Muchos medios de publicaciones académicas instan a los autores a utilizar 
palabras clave del Tesauro de la unesco, pues asegura una mayor precisión y re-
levancia en los resultados de búsqueda. Al utilizar términos estandarizados y 
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reconocidos internacionalmente se aumenta la probabilidad de que la publica-
ción sea encontrada por otros investigadores que buscan información sobre 
temas específicos (Figura 8.9). Además, al seguir las normas del Tesauro se faci-
lita la interoperabilidad y la indexación correcta de la publicación en diferentes 
bases de datos y sistemas de información académica.

Figura 8.9. Página de inicio del Tesauro de la unesco

Fuente: Imagen recuperada de unesco (s.f.c).

Es probable que las palabras clave del autor no aparezcan como tal en el 
Tesauro, por lo que para ajustarlas se recomienda usar sinónimos o términos 
que se mantengan en la propuesta central de la investigación. 

Otra valiosa herramienta para posicionar el trabajo académico es Google 
Trends, pues proporciona información sobre las tendencias de búsquedas e 
interés de los usuarios respecto a temas diversos (Figura 8.10). Al identificar 
las palabras clave y temas populares en un momento dado, los autores pue-
den ajustar el título, resumen y palabras clave de sus documentos para coin-
cidir con las consultas más comunes, aumentando así su visibilidad y además 
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favorece la citación de su trabajo académico, que es también un recurso aseo 
para su posicionamiento en Google Scholar. 

Figura 8.10. Explorador de Google Trends: página de inicio

Fuente: Imagen recuperada de Google Trends (s.f.).

Al añadir un término de búsqueda, Google Trends muestra el interés de 
los usuarios sobre la palabra clave proporcionada a lo largo del tiempo; el in-
terés de los usuarios por regiones o ciudades; los temas y las consultas rela-
cionados. En la Figura 8.11 se observa el resultado de la exploración de la 
palabra clave “Alfabetización” en la herramienta. Al añadir otra palabra clave 
en la búsqueda los resultados se modificarán para mostrar el comportamien-
to de ambos términos asociados.
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Figura 8.11. Resultados de la exploración del término “Alfabetización” en Google 
Trends

Fuente: Edición de imagen recuperada de Google Trends (s.f.).
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Los temas y consultas relacionados, mostrados por esta herramienta, po-
drían acotar nuestras palabras clave y apoyar a mantener una obra en una 
mejor posición en los resultados de búsquedas de los usuarios de la Web.

A lo largo de este capítulo se abordaron consideraciones para elevar la 
visibilidad de la producción académica de los investigadores a partir del apren-
dizaje de la operación de los índices de impacto más importantes, en particu-
lar el Índice-h y su relación con el posicionamiento del escritor como autori-
dad en su área de conocimiento con apoyo de los servicios de orcid y gs. 

Todas las medidas de la productividad académica se fundamentan en el 
seguimiento de las referencias y citaciones presentes en los artículos y otras 
publicaciones científicas. Estas citaciones hacen alusión a trabajos previos que 
han sido fundamentales para respaldar la investigación, lo que sienta las ba-
ses del avance del conocimiento humano, el cual se construye sobre descubri-
mientos anteriores, ampliándolos, rectificándolos o descartándolos. No surge 
de la nada, sino que se basa en los antecedentes, aunque eventos disruptivos 
ocasionalmente reestructuran el marco de entendimiento (Cuéllar, 2020). Este 
enfoque evolutivo es fundamental para comprender la importancia que cada 
trabajo compartido tiene para asegurar el desarrollo de las sociedades.

En el capítulo posterior se atenderá la trascendencia del establecimiento 
y participación de los autores en redes académicas de investigadores que fo-
menten la colaboración, el intercambio de conocimientos y la creación de si-
nergias que impulsan el avance científico.



Capítulo IX

Redes sociales académicas: la importancia  
del trabajo colaborativo mediado por tecnologías





[213]

En el complejo mundo de la investigación académica las redes son esen-
ciales para apoyar la difusión de la producción científica de los investiga-
dores. Además de los canales tradicionales que ya abordamos, las redes 

académicas son relevantes pues, más allá de la interacción social, coadyuvan 
al desarrollo y difusión del conocimiento.

Comunidades como ResearchGate o Academia.edu proporcionan un es-
pacio vital para la colaboración y el intercambio de ideas entre investigadores 
de todo el mundo, por lo que se hace necesario conocer cómo establecer, 
fortalecer estas conexiones y evaluar el impacto de la colaboración de los 
miembros dentro de estas redes. 

En capítulos anteriores observamos la relevancia de la visibilidad de los 
trabajos académicos y el esfuerzo extraordinario que recae mayormente en 
los investigadores para promover el trabajo propio. En este sentido, se entien-
de también que muchos de ellos opten por publicaciones de Acceso Abierto 
(oa) que permiten la flexibilidad de ser difundidas a través de las páginas de 
cada autor, plataformas abiertas, portales académicos institucionales, Webs 
especializadas o, incluso, a través de redes sociales (Fernández-Ramos & Ba-
rrionuevo, 2022).

Las redes sociales académicas (rsa), como los perfiles de autor (orcid, gs), 
aportan servicios y ventajas para fortalecer la identidad digital de los investiga-
dores. A decir de Fernández-Ramos y Barrionuevo, apoyan, además, un espa-
cio ideal para difundir resultados y actividades de investigación (proyectos, te-
sis, ponencias en actas de congresos, informes y otros documentos) que no 
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tienen presencia en otros medios de publicación, pero respaldan su autoridad 
académica en las temáticas que registran (2022). 

Repiso et al., dentro de sus recomendaciones para hacer trabajos acadé-
micos muy citados, menciona en particular la de “depositar versiones en repo-
sitorios y páginas científicas para aumentar las posibilidades de que los ma-
nuscritos sean encontrados.” (2020, p. 6).

La investigación, como función sustantiva de la educación superior, ha 
ganado espacios en el impacto de la evaluación a las instituciones a partir de 
indicadores de producción académica. Sin embargo, estos indicadores, por lo 
general, son cuantitativos, en los que, por ejemplo, el número de citas de un 
artículo es la principal evidencia de su “calidad”, enfrentando al investigador a 
la realidad de que haber publicado en un medio de alta circulación entre la 
comunidad científica no garantiza el incremento de los índices de citación va-
lorados (Janavi et al., 2020).

Con esta base, se recomienda crear los perfiles de identidad académica, 
actualizar de forma regular sus rsa, difundir sus publicaciones a través de re-
positorios, páginas Webs personales y redes sociales, pues se ha demostrado 
que los investigadores pueden duplicar la visibilidad de su producción con 
esta práctica (Fernández-Ramos & Barrionuevo, 2022; Gómez & Samudio, 
2022; Repiso et al., 2020; Rodríguez et al., 2021). 

Desde finales de la década de 1990 han estado disponibles diversos repo-
sitorios y bases de datos bibliográficas para los académicos, sin embargo, nin-
guna proveía una herramienta que permitiera la comunicación directa del lec-
tor con los autores, o entre los mismos científicos con investigaciones 
terminadas o en curso. En 2008 aparecen ResearchGate y Academia.edu que 
solventan esta necesidad de colaboración entre investigadores, permitiendo 
interacción entre ellos mediante un sistema de correo y mensajería propieta-
rios, o enlazando su producción académica y perfiles de autor (como Scopu-
sID u orcid) a su perfil; y además, de acuerdo con Boudry y Durand-Barthez 
(2020), se tiene la oportunidad de:

a) Mejorar su visibilidad de forma significativa, contribuyendo a forta-
lecer su reputación académica; 
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b) Conocer publicaciones de autores o temática de interés mediante 
su sistema de alertas;

c) Permitir la conexión y colaboración de pares académicos y expertos;
d) Encontrar oportunidades laborales adecuadas de acuerdo con los 

perfiles y documentos compartidos; y
e) Servir como fuente de indicadores bibliométricos y altmétricos (nú-

mero de publicaciones, descargas, lecturas, citas y vistas al perfil).

Así podemos afirmar que ser parte activa de las redes sociales académi-
cas, tales como ResearchGate y Academia.edu, es esencial para cualquier in-
vestigador que desee fortalecer la visibilidad de su trabajo científico y su repu-
tación académica.

ResearchGate
ResearchGate (rg) permite crear un perfil para investigadores, pero sirve tam-
bién como repositorio para sus publicaciones, facultando a otros académicos 
con intereses similares acceder a ellas. Y más allá, es posible crear “Labora-
torios” (investigaciones en proceso) en los que estudiosos del área temática 
pueden aportar sus hallazgos para enriquecer una propuesta, preguntar o 
responder los cuestionamientos que surjan (ver Figura 9.1).

Diversos estudios han analizado la eficacia de mantener un perfil acadé-
mico actualizado en rg, comprobando que existe una relación significativa en-
tre la elevación del índice de citado de los autores que tienen un perfil en esta 
red social académica y su uso (Boudry & Durand-Barthez, 2020; Janavi et al., 
2020; Nemati-Anaraki et al., 2020).

García-Peñalvo (2020) sostiene que ResearchGate es la rsa preferida por 
investigadores para visibilizar su producción, y también para encontrar, con-
tactar, solicitar intercambio de producción científica cuando existen barreras 
que no permiten el acceso a algunos documentos (como suscripciones a re-
positorios, por ejemplo). 

La presentación de esta red social académica utiliza una metáfora de 
muro, en el sentido del facilitado por Facebook. Como en cualquier otro siste-
ma, es necesario registrarse para crear una cuenta o perfil.
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Figura 9.1. Página de inicio de ResearchGate

Fuente: Edición de imagen recuperada de ResearchGate (2024).

Se recomienda llenar los campos que solicita el sistema para completar el 
perfil: el primer contacto es la elección de su tipo de usuario (académico, médi-
co, etcétera). Al elegir académico o estudiante, pedirá nombre y departamento 
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de la institución en que labora, nombre y apellidos (se sugiere escribir el que se 
ha utilizado para sus perfiles en orcid y Google Scholar), país y correo institu-
cional. Después podrá complementar otros datos como líneas de investiga-
ción, competencias, intereses académicos, idiomas que domina, etcétera, para 
afinar las propuestas de recursos de rg y establecer una red relevante a su 
área de conocimiento y experiencia.

Una tarea imprescindible es integrar su trabajo académico que, a diferen-
cia de otros sistemas, permite incluir borradores, pósteres, bases de datos, 
métodos, propuestas o códigos de lenguajes de programación, que pueden 
ser valiosos para otros investigadores e irá conformando su perfil dentro de 
esta red social académica.

Una vez registrado, puede consultar los datos de cualquier investigador y, 
si está dentro de los más de 25 millones con que cuenta ResearchGate (2024), 
mostrará en el apartado “Profile” sus datos públicos: líneas de interés, compe-
tencias, autores que han citado su trabajo, los coautores más recurrentes, los 
laboratorios activos en los que colaboran otros investigadores de la red, a 
quiénes sigue y quiénes lo siguen. 

También es posible conocer datos del Research Interest Score (RSI), indi-
cador que mide el interés que otros investigadores tienen en el trabajo de in-
vestigación, calculado en función de la actividad generada en la plataforma 
(publicaciones compartidas, preguntas respondidas, conexiones establecidas 
y otras interacciones); el número de citas totales e índice-h (con posibilidad de 
visualizar una gráfica de las citas totales en el tiempo, desde la fecha de regis-
tro del autor a la fecha), como puede observarse en la Figura 9.2.
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Figura 9.2. Perfil de investigador en rg. Apartado “Profile”. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de ResearchGate (2024).

En el apartado “Research” (investigación) se visualizan los documentos 
compartidos por el investigador en el orden que el usuario elija: descendente 
o ascendente por año de investigación, o alfabético. Es posible visualizar los 
listados por tipo de publicación: artículos, libros, capítulos de libro, reportes 
técnicos, etcétera. (ver Figura 9.3).
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Figura 9.3. Perfil del investigador en rg. Apartado “Research”. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de ResearchGate (2024).

La ficha de cada publicación muestra sus datos estadísticos: ris, citas, re-
comendaciones (los investigadores han leído y propuesto el documento para 
su consulta por un tercero) y lecturas. El apartado “Stats” del documento per-
mite visualizar sus estadísticas puntuales, gráficas, el nombre de los investiga-
dores que citaron o recomendaron el trabajo, otorgando la oportunidad de 
darles seguimiento en la red o comunicarse con ellos.

El apartado de comentarios (“Comments”) permite a los usuarios retroali-
mentar el trabajo y esperar respuesta en el mismo espacio. En “Citations” (ci-
tas) el usuario puede conocer el número de citas de cada recurso compartido, 
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así como el texto en donde se refiere la fuente, con la imagen del recurso en 
donde se encuentra, además del hipervínculo al documento original y al perfil 
del autor, lo que podemos visualizar en la Figura 9.4.

Figura 9.4. Citaciones del texto de un autor en rg. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de ResearchGate (2024).

El apartado de referencias (“References”) muestra los textos que fueron 
citados para la elaboración de la investigación que se consulta, dando la posi-
bilidad de acceder a los documentos originales y datos de los autores; mien-
tras que el de “Related Research” (investigación relacionada) expone aquellos 
textos que se vinculan con el consultado en atención a las palabras clave y 
otros indicadores de los perfiles de autores y sus líneas temáticas, permitien-
do también su consulta en la red social académica (Figura 9.5).
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Figura 9.5. Textos relacionados a investigación consultada en rg. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de ResearchGate (2024).
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Cada documento se puede descargar a una unidad de almacenamiento 
personal, compartir en redes sociales o a través de correo electrónico, guar-
dar a una lista personal en la misma plataforma (y que puede accederse desde 
la página del perfil personal), exportar el formato para citar con ayuda de un 
gestor, reclamar autoría, recomendar públicamente o seguir para obtener ac-
tualizaciones a través del servicio de rss.

Si se desea fortalecer una identidad digital del investigador, es deseable 
registrarse en esta rsa. La Actividad 17 provee los pasos para ello.

Actividad 17. Registro del investigador en ResearchGate

1. Acceder y crear tu perfil de investigador en la Red académica ResearchGate.
2. Establecer tu filiación académica, así como tus intereses y líneas de investiga-

ción.
3. Compartir tu producción académica más reciente o relevante con los datos 

completos de publicación.
4. Si los trabajos han sido publicados en colaboración con pares académicos, 

crear los enlaces con los investigadores relacionando los documentos con 
coautores.

5. Seguir a dos investigadores de los sugeridos por la Red académica.
6. Buscar a dos autores relevantes para tu área de conocimiento y guardar un 

par de documentos en tu lista personal de lecturas.

ResearchGate es la Red social académica más usada en el mundo, con 
más de 25 millones de investigadores registrados de más de 190 países. Su 
misión es conectar al mundo de la ciencia y hacer de libre acceso el trabajo de 
investigación (rg, 2024). Vale la pena conocerla y ser parte de ella.

Academia.edu
Estudios como el de Pertuz et al. (2020) mencionan estudios sobre el uso de 
las redes sociales académicas que ubican a más del 50 % de investigadores en 
todo el mundo con presencia en rg y Academia.edu; pero más del 56 % tiene 
presencia al menos en una de ellas, destacando que la productividad científica 
aumenta cuando los investigadores comparten intereses comunes, indepen-
dientemente de su proximidad geográfica.
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Academia.edu es la red social académica más orientada al área de conoci-
miento de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (Figura 9.6). Ofrece los 
servicios de otras redes sociales académicas, como ResearchGate, pero alguna 
información sensible, como el acceso completo a los documentos que han cita-
do el trabajo del autor, solo se encuentran disponibles en su versión pagada. Su 
identificador numérico no representa un identificador del investigador con el 
peso de un orcid, por ejemplo, y una falta importante de todas las rsa es que no 
hay interoperabilidad entre ellas: el investigador debe mantener actualizadas de 
forma separada todas y cada una (Boudry & Durand-Barthez, 2020). 

A pesar de las críticas sobre el pago de servicios de esta rsa y el poco cui-
dado de los administradores al permitir que sus usuarios compartan a través 
de ella documentos que se encuentran protegidos con Copyright (Andrews, 
2023) y que se le ha acusado de vender sus bases de datos a editoriales depre-
dadoras que contactan a los investigadores para publicar segundas ediciones 
de los documentos compartidos (Civallero, 2020), es una de las redes más 
usadas por investigadores en la difusión de sus trabajos (uam, 2024). Partien-
do de lo anterior, Academia.edu, según la uam (2024), permite: 

a. Establecer y actualizar un perfil científico que exhibe áreas de inte-
rés, publicaciones, información de contacto, perfiles en otras redes 
sociales y seguidores.

b. Cargar y difundir documentos en diversos formatos.
c. Interactuar con otros investigadores a través de mensajes dentro 

de la misma plataforma.
d. Acceder a datos estadísticos para evaluar el impacto de la 

investigación.
e. Marcar documentos relevantes para su lectura posterior.
f. Configurar alertas para recibir recomendaciones automáticas de 

artículos e investigadores basadas en los intereses del investigador.

Como se ha hecho con ResearchGate, el registro en Academia.edu se in-
tegra por un perfil de autor y las publicaciones que mantenga este en el 
sistema.
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Figura 9.6. Página de inicio de Academia.edu

Fuente: Imagen recuperada de Academia.edu (2024).

Al acceder a la búsqueda de un autor registrado en su base de datos en 
Academia.edu se brindan opciones para visualizar su producción, distribuida 
en artículos (papers), libros o documentos académicos, los cuales el usuario que 
ha realizado la búsqueda puede guardar en su biblioteca (“Library”) para una 
consulta posterior en línea, descargarlos a una unidad de almacenamiento per-
sonal, visualizar su rango de citaciones o el número de vistas que ha tenido cada 
recurso compartido (ver Figura 9.7). El perfil muestra información que el investi-
gador ha decidido hacer pública, más datos de su número de seguidores, inves-
tigadores a los que sigue, coautores y el número de vistas de sus documentos, 
así como el rango en el que se encuentra con base en estos datos.
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Figura 9.7. Perfil de autor registrado en Academia.edu. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de Academia.edu (2024).

Al ingresar la búsqueda no de la persona, sino de los documentos existen-
tes en la red social académica con la cadena de caracteres que identifique el 
autor se obtiene un resultado más amplio de su obra e impacto, como se ob-
serva en la Figura 9.8. 



226

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

Figura 9.8. Resultado de búsqueda de documentos por autor registrado en 
Academia.edu. Ejemplo

Fuente: Imagen recuperada de Academia.edu (2024).

Esta segunda búsqueda genera resultados interesantes, pues se obser-
van todos aquellos documentos que puede rastrear este sistema con la cade-
na solicitada en el título, en el cuerpo de los recursos, videos o cursos, tenien-
do el usuario la posibilidad de organizar los listados por relevancia o actualidad 
de publicación. Este resultado es el mismo que se obtiene a pesar de que un 
autor no esté registrado en el sistema, con la excepción de que no mostrará 
datos en el apartado de “People” (personas), esto es, permite visualizar los 
recursos en los que ha sido citado un autor, aunque este no se encuentre re-
gistrado en la red social académica.

Al acceder a un documento registrado por el autor se observan datos 
generales de la publicación en primer término, el documento original con el 
tiempo estimado para su lectura, un resumen de este (creado por el autor) y 
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documentos relacionados con la publicación (Figura 9.9). El sistema también le 
propondrá recursos que han compartido otros investigadores sobre las líneas 
de investigación al usuario que generó la búsqueda, con base en su propio 
perfil.

Figura 9.9. Ficha de documento localizado en Academia.edu

Fuente: Imagen recuperada de Academia.edu (2024).

Como usuario registrado, con producción académica actualizada, se tie-
nen herramientas para conocer la visibilidad de las publicaciones, tales como: 
“Mentions”, que permite observar los documentos que han registrado en su 
título o cuerpo cadenas de caracteres que sugieran algunos de los nombres 
con los que el autor ha firmado sus documentos (pueden registrarse en el 
sistema hasta tres variantes).

Academia.edu los divide en: “todos los documentos” (no está seguro de 
que se trate del autor, pero da la oportunidad de que los revise y reclame la 
autoría); “alta confianza” (hay un alto grado de posibilidad de que el documen-
to sea del autor registrado, y este debe revisarlo para reclamar su autoría); 
“baja confianza” (hay una probabilidad media de que el recurso sea del autor); 
y finalmente la opción de “no soy yo”, en donde se encuentran los recursos 
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que ha revisado el autor y no reconoce su autoría (puede ser un caso de ho-
monimia, por ejemplo).

Por su parte, a través de la herramienta “Analytics” se visualiza:

a) Panorama de la visualización del perfil, con registro de países, ciu-
dades, contenidos y sitios desde donde se generaron las visitas.

b) El perfil de las personas que visualizaron la información del perfil y 
los documentos guardados recientemente en sus listas (“Library”).

c) Información del impacto de los documentos compartidos en ru-
bros como: número de visitantes, descargas, vistas, países, ciuda-
des, universidades, áreas de investigación, el nivel registrado de 
acuerdo con el número de vistas, número de páginas leídas y fuen-
tes desde donde se originaron las búsquedas. 

d) El apartado de interacción con el documento muestra las vistas y 
descargas de documentos en una gráfica y en una matriz que men-
ciona las cifras para cada documento en un periodo de 30 días y 
desde que se registró en la Red.

e) La información que el investigador haya querido compartir como 
Curriculum Vitae tiene su propio apartado.

f) Países (“Countries”) muestra al investigador aquellos lugares desde 
donde se han realizado vistas o descargas de sus recursos en los 
últimos 30 días y desde que el recurso fue compartido en la Red.

g) “Keywords” muestra las cadenas de búsquedas que los usuarios 
han utilizado para llegar a los recursos compartidos.

h) Enlaces externos (“External Links”) provee un listado de los si-
tios desde donde se localizó el recurso en Academia.edu, como 
por ejemplo Google Scholar, o una búsqueda desde cualquier 
buscador.

Mientras que “Upload” es una opción rápida para que el autor suba un 
documento; y Otras herramientas (“Tools”) provee la oportunidad de realizar 
búsquedas avanzadas, traducción, alertas de búsquedas, cursos; u otros re-
cursos para promover las menciones y recomendaciones o un sitio Web de 
autor (varias de ellas solo disponibles en la versión pagada). 
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Las opciones de establecimiento de redes académicas se encuentran ba-
sadas en la búsqueda de contactos en Google, redes sociales, o haber pro-
puesto un documento o un tópico de investigación a la comunidad de Acade-
mia.edu en un foro en la plataforma. 

La actividad 18 permitirá afianzar su perfil de investigador para identificar 
a otros académicos con intereses similares, dando pie al establecimiento de 
una red académica.

Actividad 18. Registro del investigador en Academia.edu

1. Acceder y crear tu perfil de investigador en la Red académica Academia.edu.

2. Establecer tu filiación académica, así como tus intereses y líneas de investiga-
ción.

3. Compartir tu producción académica más reciente o relevante con los datos 
completos de publicación.

4. Si los trabajos han sido publicados en colaboración con pares académicos, crear 
los enlaces con los investigadores, relacionando los documentos con coautores.

5. Seguir a dos investigadores de los sugeridos por la Red académica.

6. Buscar a dos autores relevantes para tu área de conocimiento y guardar un par 
de documentos en tu lista personal de lecturas.

A lo largo de este capítulo hemos observado cómo las redes sociales aca-
démicas apoyan de manera significativa la difusión de la producción académi-
ca de los investigadores, fungiendo como plataformas para impulsar su labor 
y fortalecer su reputación como investigadores al permitirles compartir infor-
mación que impacta indicadores altmétricos, más allá de los puramente bi-
bliométricos de las grandes bases de datos científicas. Además, brindan la 
oportunidad de establecer comunicación y relaciones entre pares académicos 
(Pertuz et al., 2020). 

Como Fernández-Ramos et al. (2022), aseguramos que la difusión de la pro-
ducción científica a través de redes y otras plataformas académicas promueven 
la visibilidad de las publicaciones, elevando su impacto científico y con ello el 
nivel de autoridad del investigador en su área temática, así como de sus institu-
ciones afiliadas. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones respalden a sus 
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académicos desarrollando estrategias que les brinden espacios y tiempos para 
conducir investigaciones, escribir y publicar productos académicos en medios 
de calidad, mantener actualizados sus perfiles de autor en medios y redes aca-
démicas que permitan visibilizar su trabajo y gestionar apoyos para que sus 
obras sean publicadas en acceso abierto a través de repositorios institucionales 
y redes sociales académicas.

Las medidas que tomen las organizaciones pueden desempeñar un papel 
crucial en el avance y reconocimiento de la investigación, beneficiando tanto a 
los investigadores como a sus instituciones. Estas acciones pueden incluir el 
apoyo activo a los investigadores en la difusión de su trabajo, la promoción de 
la colaboración interdisciplinaria, la creación de redes académicas sólidas y el 
fomento de la publicación en acceso abierto. Al implementar estas medidas, 
las instituciones pueden contribuir significativamente al crecimiento y la visibi-
lidad de la investigación, al mismo tiempo que fortalecen la reputación de sus 
investigadores y su contribución al conocimiento científico.



Capítulo X

Inteligencia artificial y los retos de la generación  
del conocimiento futuro





[233]

La mente humana es un sistema sorprendentemente 
eficiente e incluso elegante, que funciona con pequeñas 

cantidades de información y que no busca inferir correlacio-
nes brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones.

Chomsky et al. (2023, párrafo 4)

El avance de la inteligencia artificial (ai, por sus siglas en inglés) ha gene-
rado un nuevo escenario en la escritura académica, donde el acceso a 
motores de lenguaje avanzados permite a las personas generar textos 

en diversos formatos sin la necesidad de leer o comprender completamente 
el contenido. Estas herramientas de la ai ofrecen la posibilidad de solicitar, 
por ejemplo, un ensayo, un informe, e incluso una tesis en cualquier formato 
y extensión, entregando resultados casi instantáneos y bien estructurados.

Si bien esta tecnología presenta beneficios en cuanto a la optimización del 
tiempo y la producción de material escrito, plantea retos importantes para el 
aprendizaje. La facilidad con la que se obtiene información sin el proceso de com-
prensión y reflexión puede afectar la capacidad crítica y analítica. La redacción 
automatizada de textos incentivaría la dependencia en lugar del desarrollo de 
habilidades de investigación, síntesis y análisis, que son fundamentales en el ám-
bito académico. Además, el uso excesivo de estos recursos disminuiría el valor del 
pensamiento original y la creatividad en la elaboración de trabajos académicos.
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Chomsky et al. (2023), advierten sobre herramientas como el Chatgpt, 
Bard o Sydney, que toman grandes cantidades de información y generan re-
sultados que a simple vista parecen verosímiles y escritos en un lenguaje 
apropiado a la solicitud de cualquier usuario. Sin embargo, afirman, la mente 
humana no funciona únicamente a partir de inferencias o patrones lógicos 
que describen o predicen, sino que explica, es capaz de observar no solo lo que 
ocurre, más lo que podría o no podría ocurrir, que es la evidencia de una inte-
ligencia verdadera que, además, tiene un pensamiento moral. 

Las herramientas de la ai generativa de texto tienen su base en los chat-
bots, bots conversacionales, que son programas informáticos que “simulan 
una conversación en lenguaje natural con seres humanos a través de un canal 
de texto, voz o incluso imágenes.” (Ribera & Díaz, 2024, p. 11). Los chatbots, 
pues, son sistemas inteligentes desarrollados usando la ai y algoritmos de pro-
cesamiento de lenguaje natural (Fitria, 2023). 

Se entrenan para recibir una pregunta, procesar la información y respon-
der al usuario de forma coherente. Ejemplo de sus primeros usos los encon-
tramos en los sistemas de respuestas automáticas en servicios de atención al 
cliente de algunas organizaciones.

Las tecnologías son herramientas que facilitan las actividades humanas. En 
su propuesta industrial, se generó la polémica sobre la sustitución de la mano 
de obra asalariada por máquinas y todos los problemas asociados a temas la-
borales. Hoy, la ai, que se promueve como una tecnología que puede hacer que 
un sistema de cómputo, un software, o robots, trabajen o piensen como un ser 
humano, trae consigo debates fuertes en torno a su capacidad real de imitar la 
verdadera inteligencia, su moralidad, o su suficiencia para equilibrar la creativi-
dad con la responsabilidad (Chomsky et al., 2023; Fitria, 2023).

Como siempre debería ser, corresponde al ser humano asumir el com-
promiso ante su aprendizaje, construcción y crecimiento, dentro de un marco 
ético. Al final, somos nosotros quienes debemos responder por cada una de 
nuestras obras, las cuales serán observadas, analizadas y valoradas por terce-
ros en algún momento.
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Chatgpt

La inteligencia artificial es un campo de las ciencias computacionales dedi-
cado a resolver desafíos cognitivos relacionados con la inteligencia humana, 
como el aprendizaje, la resolución de problemas y reconocimiento de patro-
nes, pero también es usada en la industria o aplicaciones de entretenimiento 
y la vida diaria (Fitria, 2023). 

El Chatgpt, desarrollado por OpenAI en el año de 2022, es un chatbot, 
software en la forma de un lenguaje generativo (gpt viene de las siglas de Ge-
nerative Pre-trained Transformer), que puede simular conversaciones en len-
guaje natural, ofreciendo respuestas coherentes y contextualizadas (Fitria, 
2023; Ribera & Díaz, 2024).

Su acceso es libre a través de Internet y provee al usuario una interfaz 
muy sencilla en formato de texto. La primera vez que se acceda al sitio se pe-
dirá crear una cuenta de usuario con su correspondiente contraseña.

La herramienta responde a las solicitudes de los usuarios (conocidas 
como prompts, término informático) con respuestas similares en forma y con-
tenido a las de un humano. Puede redactar textos sobre un tema específico, 
ajustar su formato, tono y nivel de detalle; proponer soluciones a problemáti-
cas o generar listas de ideas (Ros-Arlanzón & Pérez-Sempere, 2023). 

Burgos et al. (2023), mencionan que el principal uso de Chatgpt es para la 
diversión, mientras que el segundo es en la investigación y escritura científica: 
desde la generación de lluvia de ideas, resumen de conocimiento sobre un 
tema, búsqueda bibliográfica, apoyo para mejorar la redacción de una frase, 
traducción de textos o frases, análisis de datos, hasta la redacción casi autó-
noma de artículos completos, llegando a incluir a esta herramienta como 
coautor.

Las revistas como Nature o Science, notables medios de divulgación cientí-
fica, se oponen de forma terminante a aceptar la autoría científica del Chatgpt 
en su recepción de documentos (Ros-Arlanzón & Pérez-Sempere, 2023). En 
contraparte, la editorial Elsevier en sus políticas para el autor permite el uso 
de la ai sugiriendo que los autores pueden usarlas solo en el caso de mejorar 
la legibilidad y lenguaje del trabajo, sin incluir la aplicación como coautor, pues 
esto conlleva una responsabilidad que únicamente puede atribuirse a las per-
sonas (Burgos et al., 2023).



236

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

Es importante considerar que esta herramienta no es científicamente ri-
gurosa ni en la obtención de los datos ni en su validación, de esta manera, es 
necesario que el investigador sea el experto que valore los resultados que se 
proveen ya que, al ser la información variada presente en Internet la base de 
las respuestas de la herramienta, pueden reproducirse sesgos. Chomsky et al. 
recuerdan que el precursor del Chatgpt, el chatbot Tay de Microsoft, fue con-
taminado en 2016 por trolls1 que lo alimentaron con datos de entrenamiento 
ofensivos, inundando la Red de contenidos misóginos y racistas (2023). 

Otra característica del Chatgpt es que no se trata de una herramienta es-
pecializada en un área de conocimiento específica, por lo que, si se requiere 
de redactar un documento de una disciplina científica rigurosa, esta no pro-
veerá resultados confiables. Sabzalieva y Valentini (2023) sintetizan en la Figu-
ra 10.1 los pasos para decidir la conveniencia de utilizar Chatgpt, reafirmando 
la responsabilidad de la persona sobre el uso de la herramienta.

1 Un troll en Internet es una persona que publica mensajes con la intención de generar respuestas 
emocionales negativas en otros usuarios mediante mensajes ofensivos, irrelevantes e incluso fuera 
de tema.
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Figura 10.1. ¿Cuándo es seguro utilizar Chatgpt?

Fuente: Sabzalieva y Valentini (2023, p. 6).

Aunque la disponibilidad del Chatgpt es reciente, ya se ha utilizado exten-
samente en diversas áreas de la educación superior, en apoyo a sus funciones 
sustantivas: procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, gestión y vin-
culación social. 
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Los investigadores pueden hacer uso de la herramienta en diversas eta-
pas del proceso de una investigación, resumidas en la Figura 10.2, aunque 
puede también ser de apoyo en cuestiones técnicas, de trámites u organiza-
ción de informes para comunicación de resultados. En un estudio experimen-
tal referido por Sabzalieva y Valentini se usó esta herramienta para predecir si 
un artículo científico sería aceptado o no en un proceso de revisión para su 
publicación en medios arbitrados (2023).

Figura 10.2. Uso de Chatgpt en procesos de investigación

Fuente: Sabzalieva y Valentini (2023, p. 10).

Para la escritura de documentos académicos, las respuestas generadas 
por el Chatgpt deben ser verificadas y contrastadas. No es recomendable uti-
lizar esta herramienta como única fuente, pues incluso no es posible obtener 
referencias de los recursos con los que se documenta el contenido de su res-
puesta. En cambio, puede asistir en la comprensión y síntesis de textos, análi-
sis interdisciplinario, tendencias emergentes en las áreas de conocimiento y 
detección de autores relevantes. Es funcional como traductor, revisor de esti-
lo, análisis de datos científicos, asesor metodológico e incluso es una herra-
mienta valiosa para el envío de un manuscrito para su evaluación a una revista 
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o editor, identificando datos que pueden mejorar su visibilidad e impactar de 
forma positiva en su valoración (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2023).

A continuación se exponen sugerencias de uso de esta herramienta de 
inteligencia artificial.

Bases para el uso de chatgpt

El Chatgpt se encuentra disponible desde su sitio Web de OpenAI y opera solo en 
línea a través de su página: una interfaz muy sencilla en formato de texto. Al crear 
su cuenta de usuario podrá acceder para comenzar a utilizarla (Figura 10.3).

En la columna de la izquierda se mostrarán las conversaciones creadas 
(chats) en pila (la más reciente será la que se muestre en la parte superior), un 
mensaje del sistema y el acceso a la edición de sus datos de usuario, así como 
a las opciones para gestionar los chats creados. En la parte central estará pre-
sente la versión que se está utilizando y se muestra el escritorio para la con-
versación, con algunas ideas para iniciarla, útiles si el usuario está conociendo 
por primera vez la interfaz. La consulta se realiza en lenguaje natural, escri-
biendo el prompt en el cuadro de diálogo en la parte inferior de la pantalla.

Figura 10.3. Página de inicio de Chatgpt de OpenAI

Fuente: Imagen recuperada de OpenAI (2022).
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Los prompts del Chatgpt son instrucciones, preguntas iniciales o fragmen-
tos de texto que se le proporcionan a la herramienta para iniciar una conver-
sación o solicitar una respuesta específica. Bien realizados, proporcionan con-
texto y orientación sobre lo que se espera en la respuesta, la cual estará 
basada en el conocimiento o entrenamiento previo que tenga la inteligencia 
artificial para interpretarlos.

Debe recordarse que el Chatgpt es un modelo específico de Large Languaje 
Models (llms) basado en técnicas de aprendizaje automático que han dado lu-
gar a una nueva generación de enfoques de la ai y de procesamiento de lengua-
je natural (nlp, por sus siglas en inglés). Entonces, es posible entrenarlo con 
procesos de ingeniería de prompts, o prompting, que sugieren técnicas de cons-
trucción de prompts basados en el nlg (Natural Language Generation), creadas 
con métodos computacionales de análisis del lenguaje para una gama cada vez 
más amplia de propósitos (Henrickson & Neroño-Peñuela, 2023).

Un ejemplo simple y práctico sobre el uso de datos de entrenamiento 
para que un modelo de aprendizaje automático pueda clasificar nuevos datos 
es el provisto por Code.org (2024a) que, a través del juego ai for Oceans, pide 
al usuario que clasifique los objetos que se encuentran en el océano, primero 
como “peces” y “no peces” (Figura 10.4), luego como criaturas que pertenecen 
al agua y las que no, para después lograr que la persona que interactúa con el 
sistema cree sus propias categorías de clasificación para imágenes de peces 
generadas al azar (contenidas, a su vez, en una red neuronal preentrenada en 
una base de datos con más de 14 millones de imágenes, según los creadores 
de ai for Oceans), como puede verse en las Figuras 10.5 y 10.6.

El sistema permite que los usuarios decidan cuándo han entrenado lo 
suficiente a su robot: entre más datos (y tiempo) se le haya proporcionado, 
mejor será el resultado en la fase en que se deja actuar solo al modelo a partir 
de su aprendizaje. Se infiere, entonces, que un modelo de la ai es capaz de 
reconocer patrones una vez entrenado y generará las respuestas pertinentes 
si ha sido suficientemente alimentado con los datos adecuados.
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Figura 10.4. ai for Oceans. Ejemplo de un modelo de aprendizaje automático

Fuente: Imagen recuperada de Code.org (2024b). 

Figura 10.5. ai for Oceans. Nivel 6

Fuente: Imagen recuperada de Code.org (2024c).
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Figura 10.6. ai for Oceans. Nivel 8

Fuente: Imagen recuperada de Code.org (2024d).

En la interacción con el Chatgpt es necesario ser lo más claro y preciso al 
formular los prompts para que la herramienta pueda entender la tarea que 
hará y genere una respuesta adecuada. Morales-Chan recomienda considerar 
de forma cuidadosa los verbos que se utilizarán para solicitar la acción de una 
tarea concreta y, además, que las sentencias incluyan: tema, estilo, tono, con-
texto e información de contexto, pidiendo puntualmente (2023):

a. Tener definido un objeto claro al inicio de la interacción con Chatgpt;
b. mantener un mensaje conciso, evitando ambigüedades;
c. usar un lenguaje natural;
d. proporcionar el contexto;
e. utilizar palabras y frases específicas, evitando las preguntas 

abiertas;
f. usar terminología clara y definiciones precisas si el tema es dema-

siado técnico; y
g. revisar el prompt antes de enviarlo para obtener respuestas satis-

factorias y coherentes.



243

Inteligencia artificial y los retos de la generación del conocimiento futuro

La utilidad real del Chatgpt radica en la precisión de la instrucción y la 
creatividad para generar prompts útiles, aunque existen bases de datos de 
ellos que pueden tomarse para ser adaptados a diferentes casos, por ejemplo 
https://flowgpt.com/, que contiene más de 100 mil prompts para diferentes 
herramientas de ai de formatos variados, permitiendo, además, compartir con 
su comunidad los de creación propia en un esquema parecido al de código 
abierto que aporta al crecimiento y usabilidad de los recursos generados a 
disposición en el sitio (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2023).

Para crear un prompt, Aduviri (2023, diapositiva 5) sugiere, desde el enfo-
que de ingeniería de prompts, considerar que debe tener los siguientes 
componentes:

a. Texto de inicio para establecer el contexto;
b. pregunta principal clara y directa (núcleo del prompt);
c. variables de control para controlar el formato y respuesta;
d. contexto adicional para generar una respuesta más precisa;
e. ejemplos para guiar el tipo de respuesta;
f. marcadores de inicio y fin para delimitar entrada y salida esperadas;
g. parametrización para ajustar el comportamiento del modelo.

En la Figura 10.7 Lennon (2023, como se cita en Aduviri, 2023) ejemplifica 
en imagen los elementos de un prompt eficiente.

https://flowgpt.com/
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Figura 10.7. Anatomía de un prompt

Fuente: Lennon (2023).

Diversos autores han propuesto tipologías de prompts (Aduviri, 2023; Mo-
rales-Chan, 2023; Puertas, 2024) que, en general, pueden sintetizarse en cua-
tro categorías: 1) los secuenciales o conversacionales que permiten el uso de 
una secuencia de textos para crear una progresión lógica en la respuesta, con 
un resultado más elaborado y contextualizado; 2) los comparativos, usados 
para comparar datos, cosas, situaciones, textos, etcétera, con el fin de generar 
de resultados específicos; 3) los argumentales buscan que se genere una po-
sición clara y coherente sobre un tema en particular, o datos provistos para su 
análisis; y 4) los de perspectiva profesional que permiten que la respuesta se 
obtenga desde la mirada de un papel o rol específico. Lo anterior se sintetiza 
en la Tabla 10.1.
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Tabla 10.1. Tipos de prompts. Ejemplos

Tipo Ejemplo

Secuencial, interactivo o 
conversacional

Describe la evolución de la educación mediada por las 
tecnologías en el siglo xxi y su influencia en las políticas 
educativas de México.
Mencione ejemplos de tecnologías innovadoras y su 
influencia en la educación superior.
Redacte un ensayo de 1000 palabras que integre la 
información previa y mencione de forma explícita 
dos tecnologías transformadoras de la educación en 
México.

Comparativo Compare y contraste dos modelos de educación 
innovadores mediados por tecnologías desarrollados 
en los últimos cinco años, explicando cuál es el más 
efectivo y por qué.

Argumentales o analíticos Argumente por qué es importante incluir modelos de ai 
en el proceso de aprendizaje de educación superior en 
el contexto actual.

Perspectiva profesional Actúe como un experto investigador en ciencias de 
la educación y compare dos modelos de educación 
innovadores mediados por tecnologías desarrollados 
en los últimos cinco años, explicando cuál es el más 
efectivo y por qué.

Fuente: Elaboración propia con base en Aduviri (2023); Morales-Chan (2023); Puertas 

(2024).

Es posible afinar los prompts para que se adapten mejor a la respuesta 
buscada poniendo atención especial al contexto. En la Figura 10.8 se pueden 
ver las recomendaciones y ejemplos de Aduviri (2023) para lograr este objetivo.



246

El arte de investigar en Internet. Alfabetización

Figura 10.8. Tipos de contextos para afinar resultados de Chatgpt

Fuente: Aduviri (2023, diapositiva 9).

La consulta puede no producir el resultado esperado, sobre todo en los 
primeros acercamientos a la herramienta. La interfaz del Chatgpt permite edi-
tar el prompt, lo que generará una segunda versión del resultado que es posi-
ble visualizar en la misma ventana y navegar entre las diferentes versiones; 
valorar las respuestas con los botones de pulgares hacia arriba o hacia abajo; 
o regenerar una respuesta. Si se opta por esta opción, el sistema requerirá 
retroalimentación sobre si la nueva respuesta es mejor o no en comparación 
con la primera, permitiéndole afinar sus resultados con base en la preferencia 
del usuario.
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El Chatgpt puede usarse de diversas formas en contextos educativos, pro-
poniendo, por ejemplo, estrategias para mejorar procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, desarrollo curricular, generación de material 
didáctico, servicio de tutorías y coaching, e incluso apoyo para elaborar evalua-
ciones sobre temáticas varias en los formatos que le sean requeridos; en in-
vestigación, se sugiere como apoyo en la redacción, análisis de datos, diseño 
de un proyecto y recogida de datos; en la administración, puede hacer más 
eficientes los procesos de consultas de estudiantes, realización de trámites 
(inscripciones, consulta de horarios, requisitos de acreditación de cursos, et-
cétera), localización de información pertinente a la comunidad educativa, ge-
neración de recordatorios o notificaciones, o sistemas de traducción de docu-
mentos para facilidad de la movilidad académica con disponibilidad las 24 
horas de los 7 días de la semana y presencia en diferentes plataformas: desde 
sitios institucionales, hasta redes sociales (Sabzalieva & Valentini, 2023). 

Puede también utilizarse en proyectos de vinculación y participación so-
cial, ayudando al investigador a desarrollar estrategias sólidas para un área de 
acción particular (Sabzalieva & Valentini, 2023).

Puertas (2024) menciona otros usos interesantes para esta herramienta, 
como generar códigos de lenguajes de programación, un algoritmo para cam-
biar un código de un lenguaje computacional a otro, programar en Microsoft 
Excel la generación de una gráfica, como una parábola con características es-
pecíficas, la traducción de un texto a cualquier idioma, la transformación de 
una referencia en un formato dado a otro o, incluso, escribir un poema en 
formato de soneto sobre un tema cualquiera (pudiendo incluso, pedirle que lo 
haga en el estilo de su poeta preferido).

Para cerrar este apartado, se sugiere realizar la Actividad 19, que tiene 
por objetivo reafirmar el aprendizaje del lector sobre el uso del Chatgpt y su 
aplicabilidad en la redacción de textos académicos.
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Actividad 19. Generación de un texto académico con Chatgpt

1. Utiliza un sistema en línea que permita interactuar con Chatgpt.

2. Abre la plataforma, si no tienes una cuenta para usar esta herramienta créala 
y accede a la función de generación de texto.

3. Escribe un prompt de perspectiva profesional que describa una línea de in-
vestigación específica en tu contexto profesional actual. Por ejemplo: “En el 
campo de la biotecnología agrícola, el estado del arte actual se centra en el 
desarrollo de cultivos genéticamente modificados para mejorar la resisten-
cia a enfermedades y las condiciones de crecimiento en entornos adversos. 
Redacta un texto académico de 300 palabras que sintetice los avances más 
relevantes en esta área y su impacto potencial en la seguridad alimentaria y 
la sostenibilidad agrícola.”

4. Utiliza la respuesta generada por el Chatgpt para evaluar su coherencia, re-
levancia y precisión en relación con tus conocimientos y experiencia en el 
campo.

5. Reflexiona sobre el proceso y los resultados obtenidos, identificando las for-
talezas y limitaciones de utilizar el Chatgpt en la redacción de textos académi-
cos en tu área de especialización.

A lo largo de este apartado se ha explorado el impacto transformador que 
el Chatgpt ha tenido en la investigación y escritura de documentos académi-
cos. Sin embargo, es importante tener en cuenta los posibles riesgos y las 
implicaciones éticas asociadas con su uso. La dependencia excesiva de la inte-
ligencia artificial para generar contenido académico podría llevar a la pérdida 
de la originalidad y la creatividad en la investigación. Además, existe el peligro 
de que se vinculen sesgos de los datos utilizados para entrenar a estos mode-
los, lo que podría afectar la objetividad y la equidad en la producción de cono-
cimiento. Es fundamental abordar estos desafíos éticos y tecnológicos para 
garantizar que la investigación académica siga siendo rigurosa, innovadora y 
éticamente responsable.
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Otras herramientas de ai

Las teorías y métodos de la inteligencia artificial amplían el potencial intelec-
tual de los investigadores. Se ha observado cómo la aplicación de técnicas y 
métodos de la ai puede mejorar los modelos explicativos de fenómenos, reve-
lar relaciones entre variables que no se habían considerado, asimilar nuevos 
conceptos desde bases de datos e incluso proponer hipótesis o encontrar 
patrones y tendencias no previstas por los investigadores (Martínez, 2014).
Spinak afirma que la ia es utilizada en la investigación para automatizar tareas 
monótonas, analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo, mejorar 
la precisión y consistencia en el análisis de datos y optimizar la toma de deci-
siones; mientras que en trabajos académicos es particularmente útil para la 
revisión previa a la evaluación por pares, para la verificación del uso de len-
guaje profesional y académico, así como para confirmar que la temática sea 
relevante para el medio por el que se desea publicar (2023), aunque siempre 
hay que considerar que depende del ser humano “asumir la responsabilidad 
de garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Porque en última instancia 
la aplicación responsable de la tecnología requiere supervisión humana, con-
troles y monitoreo.” (Consideraciones previas, párr. 2).

El Chatgpt fue el pionero en la competencia de aplicaciones de chatbot 
basadas en modelos llm, pero las grandes empresas como Apple, Meta, Ama-
zon, Google y Microsoft han estado invirtiendo en sus propias tecnologías y 
lanzarán al mercado modelos para establecer su liderazgo, de hecho, Google 
lanzó BardAI un poco después de Chatgpt y opera actualmente con productos 
como Gmail, Google Maps y el propio buscador de Google. Por su parte, Mi-
crosoft integró en Bing un chat basado en gpt4 y planea incorporar a Chatgpt 
en su motor de búsquedas; Amazon trabaja en su propio modelo para mejo-
rar a Alexa, su asistente personal ampliamente conocido, mientras Meta tam-
bién creó su propio modelo, pero es más limitado y está abierto a la participa-
ción de investigadores para su personalización y uso en campos diversos 
(Puertas, 2024).

Algunos académicos prefieren utilizar el chatbot Perplexity ai (https://
www.perplexity.ai) pues, a diferencia del Chatgpt, las respuestas son genera-
das con la disposición de las fuentes usadas para construir el texto, brindando 
la oportunidad de acceder a ellas a través de enlaces activos, lo que puede 

https://www.perplexity.ai
https://www.perplexity.ai
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enriquecer aún más el trabajo académico con la revisión personal (H. Guevara, 
comunicación personal, 21 de febrero de 2024). Su interfaz se muestra en la 
Figura 10.9.

Figura 10.9. Perplexity ai. Página de inicio

Fuente: Imagen recuperada de Perplexity (2023).

Existen muchas herramientas que pueden ser útiles en los diversos cam-
pos de conocimiento y seguramente cada lector podrá pensar en alguna reco-
mendación para sus pares, por lo que no se pretende agotar aquí el tema. De 
manera general, se mencionan  algunos de ellos: a) los sistemas de aprendiza-
je automático pueden ser utilizados para analizar grandes conjuntos de datos 
y encontrar patrones o tendencias que podrían no ser evidentes para los in-
vestigadores; b) el procesamiento de lenguaje natural, por su parte, puede 
ayudar en la extracción y análisis de información a partir de textos escritos, lo 
que resulta útil en la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades; c) la 
visión por computadora es otra herramienta importante que puede ser utiliza-
da para el análisis de imágenes y videos en campos como la biología y la inge-
niería; y d) los asistentes de investigación basados en grandes cantidades de 
artículos científicos.
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Un ejemplo de un sistema de aprendizaje automático popular que es útil 
para analizar conjuntos de datos es el algoritmo de clasificación conocido 
como Random Forest (Figura 10.10). Este algoritmo es una técnica de aprendi-
zaje supervisado que se utiliza para clasificar datos en diferentes categorías 
(Schonlau & Zou, 2020). Random Forest es popular debido a su capacidad 
para manejar grandes conjuntos de datos con alta precisión y rapidez y es 
utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como la clasificación de imá-
genes, la detección de fraudes, la predicción de enfermedades y la identifica-
ción de patrones en datos financieros (ibm, s.f.).

Figura 10.10. Random Forest

Fuente: Imagen recuperada de ibm (s.f.).

Por su parte, bert es un modelo de aprendizaje profundo utilizado para el 
procesamiento de lenguaje natural, intentando entender mejor las oraciones 
que proveen los usuarios al momento de realizar una búsqueda (Figura 10.11). 
Fue desarrollado por Google y se ha utilizado en una amplia variedad de apli-
caciones, como la identificación de entidades nombradas en textos médicos, 
la clasificación de sentimientos en comentarios de redes sociales, la genera-
ción de resúmenes de texto y la traducción automática (Meijomil, 2022; Sur, 
2020).
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Figura 10.11. Google bert. Ejemplo de mejora en resultados de búsquedas

Fuente: Imagen recuperada de Nayak (2019).

Mientras que YOLOv5 (You Only Look Once v5) es un sistema de visión 
por computadora que se destaca por su velocidad y eficacia en la detección de 
objetos en imágenes y videos (Figura 10.12). Desarrollado por Ultralytics, es 
conocido por su capacidad para realizar hasta 600 detecciones por imagen 
por segundo y mantener una precisión competitiva. Su diseño modular y flexi-
ble permite a los usuarios personalizar fácilmente el modelo para adaptarse a 
sus necesidades específicas. YOLOv5 se ha utilizado en diversas aplicaciones 
de investigación, como la detección de anomalías en imágenes médicas, la 
monitorización de fauna silvestre, la inspección industrial y la detección de 
obstáculos en vehículos autónomos. Ofrece herramientas adicionales para fa-
cilitar la implementación y optimización de modelos de visión por computado-
ra, lo que lo hace atractivo para investigadores en este campo (Ultralytics, 
2024; Valls, 2023).
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Figura 10.12. YOLOv5 de Ultralytics. Página de inicio

Fuente: Imagen recuperada de Ultralytics (2024).

Un asistente de investigación basado en inteligencia artificial es Iris.ai, una 
plataforma de gestión de conocimiento que utiliza tecnologías de ai para ayudar 
a los investigadores a encontrar y analizar información relevante de manera 
más eficiente (Figura 10.13). Iris.ai utiliza algoritmos de aprendizaje automático 
para analizar grandes cantidades de literatura científica y encontrar conexiones 
y patrones entre los documentos. Iris.ai también ofrece herramientas para la 
gestión de referencias, la creación de mapas de conocimiento y la identificación 
de oportunidades de financiamiento para la investigación. La plataforma ha sido 
utilizada en una amplia variedad de disciplinas académicas, desde ciencias exac-
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tas hasta humanidades, y ha mostrado prometedores resultados en aumentar 
la productividad y la calidad de la investigación (Ada, 2023; Iris.ai, s.f.).

Figura 10.13. Iris.ai. Página de inicio

Fuente: Imagen recuperada de Iris.ai (s.f.).

El sitio Web https://www.toolify.ai/es/ puede proporcionar una visión general 
de diversas herramientas de inteligencia artificial, así como información sobre su 
aplicación en diferentes áreas de investigación (Vázquez, M., comunicación 
personal, 19 de febrero de 2024). Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que la elección de una herramienta de IA específica para un proyecto de investi-
gación debe basarse en las necesidades y objetivos concretos del mismo. Este 
sitio es muy dinámico, pues mantiene actualizadas las herramientas que mues-
tra. La Figura 10.14 recoge algunas de ellas promovidas en el momento de ser 
recuperada.
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Figura 10.14. Toolify.ai. Página de inicio

Fuente: Imagen recuperada de Toolify.ai (s.f.).

Las tecnologías, la digitalización de la información y ahora la inteligencia 
artificial han impactado de forma innegable las formas de acceder, gestionar y 
generar conocimiento. Hemos conocido varios sistemas, herramientas y mo-
delos que ofrecen nuevas perspectivas para los investigadores. Sin embargo, 
es necesario recordar la responsabilidad que involucra su uso y la importancia 
de asumir una postura ética al respecto.

Implicaciones éticas del uso de ai

La inteligencia artificial es inevitable en el panorama futuro de la humanidad. 
Omnipresente, no es posible huir o rechazar sus usos y aplicaciones en la vida 
cotidiana o en cualquier ámbito de desarrollo social, económico o científico. 
Nuestra tarea como investigadores es aceptarla y aprender a utilizarla en fa-
vor de nuestro quehacer para proponer soluciones innovadoras a problemas 
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añejos y actuales, prestando atención para evitar su uso malicioso o provocar 
efectos negativos en el ámbito social y académico.

Las tecnologías ai ofrecen grandes beneficios para la humanidad, brin-
dando oportunidades de innovación y generación de nuevo conocimiento. Sin 
embargo, también plantean importantes preocupaciones éticas que deben 
abordarse adecuadamente. Por ejemplo, el sesgo de datos que alimentan los 
modelos puede resultar en discriminación y desigualdad. Es fundamental que 
los humanos asuman la responsabilidad y el control sobre la ai, especialmente 
en situaciones donde se pueda utilizar de manera perjudicial, como en con-
textos de violación de derechos humanos (unesco, 2021a).

Es una realidad que la inteligencia artificial está desafiando los principios 
éticos en muchas áreas. Un ejemplo es la evidencia de su uso en la manipula-
ción de campañas electorales y sistemas políticos que han puesto en duda la 
legitimidad de procesos democráticos en años recientes, lo que llevado a la 
sociedad a estar alerta sobre la amenaza de la creación de conflictos más se-
rios desde centros de poder mundial (González & Martínez, 2020).

En el ámbito de la ética de la ai, Alonso-Rodríguez (2024) destaca princi-
pios fundamentales que deben guiar su aplicación en la academia. Entre ellos, 
la beneficencia y la no maleficencia son cruciales: la beneficencia se enfoca en 
promover el bienestar, respetar la dignidad humana y proteger el medio am-
biente, mientras que la no maleficencia subraya la importancia de garantizar 
la privacidad, seguridad y precaución en el manejo de datos sensibles. Ade-
más, se incorporan principios de autonomía, que se refiere al derecho de to-
mar decisiones informadas; justicia, que aboga por la equidad, la solidaridad y 
la prevención de injusticias; y explicabilidad, que asegura la transparencia y la 
rendición de cuentas. Estos principios, adaptados del marco general propues-
to por Floridi y Cowls (2021, citado en Alonso-Rodríguez, 2024), proporcionan 
una base ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. De acuerdo 
con González y Martínez (2020), la ética: 

[...] es una disciplina filosófica, que tiene un carácter normativo y 
práctico, sobre cómo actuar en el entorno social, donde se inser-
ta el individuo, aplica los principios éticos para conciliar la moral, 
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los deseos y las capacidades de las personas para actuar de ma-
nera coherente. (p. 4)

Los individuos pueden elegir realizar acciones que le provean resultados 
favorables (perspectiva consecuentalista); elegir centrarlas en torno a princi-
pios o reglas morales, aunque conlleven consecuencias negativas (enfoque 
deontológico); o pensar y actuar de manera coherente con los valores mora-
les de una forma natural y sincera, sin que la motivación provenga de factores 
como recompensas o presiones externas (ética de la virtud). Es decir, la acción 
moralmente correcta surge de la propia convicción y compromiso con los va-
lores éticos, en lugar de obedecer a normas o expectativas ajenas (González & 
Martínez, 2020).

Entonces, un dilema ético es una situación moral en la que una persona se 
encuentra ante la decisión de llevar a cabo una acción en la que se compro-
meten sus principios y valores. La elección que tome determinará si incurre en 
una arbitrariedad que puede ser sancionada legal o socialmente. Recordemos 
que la inteligencia artificial es amoral, no distingue entre el bien y el mal, no 
realiza inferencias sobre las posibles consecuencias de los resultados que 
ofrece, por lo que la responsabilidad recae sobre las personas que hacen uso 
de ella (Chomsky et al., 2023; González & Martínez, 2020).

El contexto que nos ocupa es particularmente reciente y atiende a la po-
sibilidad de utilizar herramientas pln basadas en modelos de lenguaje gpt en 
la investigación. Hemos abordado en este capítulo la preocupación de medios 
de divulgación científica y editoriales de alto impacto ante la posibilidad de 
considerar a la inteligencia artificial como autora o coautora de un texto cien-
tífico. La postura de la mayoría es no reconocer la autoría de un modelo de la 
ai, aunque algunos solicitan a los investigadores proporcionar información so-
bre los métodos y algoritmos utilizados para la generación de su documento 
de forma explícita en sus normas editoriales o, incluso, su citación como se 
hace en el caso de usar cualquier otra herramienta tecnológica como los re-
sultados de Atlas.ti o spss (Benvenuto-Vera, 2023).

Villasmil (2023) conduce un estudio sobre las normativas editoriales que 
regulan el uso de la ai en la creación de documentos académicos, identifican-
do cuatro categorías: “a. Proceso de escritura. b. Definición de la autoría del 
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texto. c. Elaboración de figuras e imágenes. d. Responsabilidad de los auto-
res.” (p. 9), dejando abierta la posibilidad de emplearla de forma utilitaria para 
mejorar un texto (corrección de gramática, por ejemplo).

¿Cuáles son las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en 
la redacción de artículos científicos? La generación y divulgación de conoci-
mientos era una actividad exclusiva de los seres humanos. A lo largo de la 
historia, la humanidad ha empleado diversos dispositivos y herramientas para 
comprender el mundo y analizar sus fenómenos de manera lógica. La digitali-
zación de la información brindó nuevas posibilidades, apoyos, y favoreció en 
cierta medida la democratización del conocimiento científico (Villasmil, 2023).  

La aparición de la escritura tuvo sus detractores en la antigua Grecia, donde 
los narradores de cuentos y poemas “hechizaban” a sus oyentes con sus narracio-
nes, que guardaban sus valores y creencias. La escritura favoreció la recuperación 
de la historia, al costo de recordar únicamente lo que podía plasmarse en letras, 
no desde dentro de las culturas, sino desde quien tuviera la posibilidad de hacer-
lo, sesgando los relatos, los conocimientos, los saberes, y descuidando la memoria. 
Después, escribir significó poder comunicar ideas propias. 

Villasmil (2023) advierte el riesgo de que la ai sea la causa de que la huma-
nidad pierda el monopolio cultural en la creación de sus propias historias, a la 
par de la habilidad cognitiva o la creatividad, al delegar a las tecnologías el 
proceso creativo, lo que afecta al desarrollo intelectual y pensamiento crítico, 
e incluso podría favorecer la pérdida de control de la humanidad sobre su 
devenir, alterando el curso histórico de las sociedades: sus condiciones de 
vida y su toma de decisiones. 

Actualmente no existe una solución de software confiable para detectar 
textos generados por las tecnologías de la IA generativa basadas en Modelos 
de Lenguaje Avanzados o herramientas de parafraseo en línea. Moya y Eaton 
(2023) advierten que no se prevé que existan en un futuro cercano debido a 
los costos de implementación. Asimismo, señalan que los modelos “pueden 
proporcionar información inexacta y promover sesgos que podrían afectar a 
grupos minoritarios.” (p. 5), pudiendo, incluso, construir citas y referencias que 
requieren ser verificadas por las personas responsables del documento.
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Eaton (2021) propone seis postulados en un mundo académico posplagio, 
que deja de lado las preocupaciones del plagio en relación con la actividad 
académica en un futuro ideal: 

1. La escritura híbrida Humano-ai se convertirá en algo normal y 
es inútil y fútil intentar determinar dónde finaliza lo humano y dónde 
comienza la inteligencia artificial.

2. Se mejora la creatividad humana, no se ve amenazada por la inteli-
gencia artificial. Los humanos pueden ser inspirados e inspirar a otros. 
Los humanos, entonces, pueden ser motivados por la inteligencia ar-
tificial, pero nuestra capacidad para imaginar, inspirar y crear sigue 
siendo ilimitada e inagotable. 

3. Desaparecen las barreras del idioma a medida que estén disponi-
bles herramientas para que los humanos se entiendan en innumerables 
idiomas. 

4. Los Humanos pueden renunciar al control, pero no a la responsa-
bilidad. Los humanos pueden, y deben, seguir siendo responsables de 
la comprobación de hechos, procedimientos de verificación y la verdad. 
Esto incluye el desarrollo mismo de las herramientas y modelos de ai.

5. La atribución sigue siendo importante. Siempre es apropiado y 
valioso reconocer, admirar y respetar a quienes nos enseñan y guían. 
Aunque aprendamos de forma individual, lo hacemos en comunidad. 
Por ello, citar, referenciar y atribuir siguen siendo habilidades esencia-
les y deseables.

6. Las definiciones históricas de plagio ya no son relevantes, ni se-
rán modificadas debido al impacto de la inteligencia artificial; más bien, 
serán trascendidas. Las políticas pueden y deben ajustarse a esta nue-
va realidad.

Para alcanzar este panorama es recomendable la creación de objetivos 
de alfabetización en la ai que deben incorporarse en los planes de estudio de 
todas las disciplinas, así como en programas de formación de investigadores, 
considerando su potencial e impacto en todas las áreas de conocimiento. Es-
tas opciones formativas deben ser interdisciplinarias y específicas para cada 
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campo de estudio y abordar a la inteligencia artificial desde su explicación 
técnica hasta sus implicaciones éticas y filosóficas, sin descuidar las habilida-
des humanas de razonamiento, análisis y síntesis (Flores-Vivar & García-Peñal-
vo, 2023; García-Peñalvo, 2023).

La unesco (2021b) plantea las bases de esta propuesta, con una visión de 
los alcances y la necesidad de regular el uso de la ai. Considerando, incluso, 
que las regulaciones por sí solas son insuficientes. Los ciudadanos del mundo 
también necesitan comprender cuál podría ser el impacto de la inteligencia 
artificial, qué puede y qué no puede hacer, cuándo es útil y cuándo su uso 
debe ser cuestionado, y cómo se puede dirigir para el bien público. Esto re-
quiere que todos alcancen cierto nivel de competencia, lo cual incluye el cono-
cimiento, la comprensión, las habilidades y la orientación de valores, que jun-
tos podrían llamarse Alfabetización en ai. 

El uso ético de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la 
investigación académica es un campo en constante evolución que requiere 
una cuidadosa consideración de las prácticas más efectivas. Es fundamental, a 
la par de conocer las herramientas, abordar los desafíos que surgen al inte-
grarlas en los procesos de estudio y divulgación del conocimiento para garan-
tizar la transparencia y la validación de los resultados de los hallazgos de los 
investigadores en todas las áreas de conocimiento. Esto implica aplicar princi-
pios éticos clave: beneficencia, para promover el bienestar y el progreso de la 
comunidad académica; no maleficencia, para evitar el daño y proteger la priva-
cidad y seguridad de los datos; autonomía, para respetar la capacidad de los 
investigadores de tomar decisiones informadas; justicia, para asegurar que la 
tecnología se utilice de manera equitativa y sin sesgos; y explicabilidad, para 
garantizar que los procesos y resultados sean comprensibles y auditables. Es-
tos principios no solo guían el uso responsable de la inteligencia artificial, sino 
que también refuerzan la integridad y el impacto positivo de la investigación 
en el ámbito académico.



Conclusiones





[263]

A lo largo de las páginas de este libro observamos la relevancia del co-
nocer tecnologías que apoyan cada una de las fases que conlleva una 
investigación, sin desdeñar el aporte conceptual que explica cada pro-

ceso y el cambio significativo que puede resultar de su práctica, en la espera, 
claro, de que esto sea una contribución positiva que invite a la adopción de 
nuevas herramientas o cambios en la forma de hacer nuestra labor como 
investigadores.

En lo personal, he disfrutado investigar y escribir cada línea de esta obra, 
pues si bien se trata de un método estudiado y aplicado de forma empírica a 
lo largo de muchos años, no conocía la riqueza que hay detrás de lo que se ha 
aprovechado en contraposición con lo que existe actualmente y lo que pue-
den hacer las tecnologías para facilitarnos cada estadio, con independencia de 
nuestras inquietudes y experiencia. Es como el uso de un teléfono celular del 
que solo utilizamos algunas aplicaciones, sin explorar la riqueza del potencial 
de otras muchas.

Sin lugar a duda, este texto puede enriquecerse de muchas maneras. He 
compartido hallazgos en redes sociales y varias personas sugieren diversas tec-
nologías para atender procesos diferentes. Por ejemplo, el participar mi aprecia-
ción sobre el uso de algunos de los modelos de lenguaje preentrenados generó 
una lluvia de sugerencias sobre diversas opciones en la Red; y así, seguramente 
cada uno de nosotros tiene en mente una herramienta que ha sido de utilidad 
más allá de las que trata este libro. Esto es lo valioso: el construirnos, el conocer 
a partir de las experiencias, el compartir, para beneficio de nuestra labor.
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El surgimiento de nuevas tecnologías, herramientas, aplicaciones y, en 
particular, de la inteligencia artificial, además de trastocar la forma de abordar 
y llevar a cabo una investigación, requiere de una visión ética y legal objetiva 
sobre el uso de la información para generar conocimiento sobre bases sólidas 
que establezcan las responsabilidades de todos los actores en el proceso: 
desde los grandes científicos y expertos que proponen cada software o arte-
facto, hasta las personas que hacemos uso de ellos.

Diversos estudios indican que el trabajo del profesor investigador requie-
re un acompañamiento institucional más efectivo. Esta labor, que es tan fun-
damental como la docencia, la vinculación y la extensión, debería recibir apoyo 
por parte de las organizaciones educativas. Esto incluye no solo proporcionar 
espacios y tiempo adecuados para investigar, sino también visibilizar la pro-
ducción académica generada; mantener asesorías y acompañamiento a los 
profesores para la planificación, ejecución y difusión de resultados de proyec-
tos, promoviendo su participación en redes académicas y sociales para am-
pliar el alcance y visibilidad de sus trabajos.

Para lograr esto es fundamental que las instituciones incluyan esta pro-
ducción en sus páginas y repositorios institucionales, así como brindar apoyo 
tecnológico para el correcto tratamiento de los datos, asegurando que los au-
tores y sus documentos sean reconocidos y mostrados en los motores de 
búsqueda más utilizados actualmente. 

Este respaldo fortalecerá la posición de la institución en relación con los 
indicadores de calidad valorados a nivel mundial. Al promover la visibilidad de la 
producción académica de sus profesores se mejora la identidad digital de cada 
uno de ellos, incrementando el impacto de sus documentos y, por consiguiente, 
su reconocimiento como autoridades en sus respectivas áreas de conocimien-
to. Este proceso también contribuirá a elevar el prestigio de la organización en 
su conjunto.

En el panorama mundial se han propuesto estrategias de colaboración 
interinstitucional a través de las redes académicas para abordar problemáti-
cas sociales, humanas y científicas. Las tecnologías proveen un soporte sus-
tancial para eliminar barreras de espacio y tiempo que antes parecían insupe-
rables. Como sabemos, hoy es posible utilizar servicios de videoconferencia, 
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asistir a seminarios o congresos en línea y participar en programas virtuales 
desde nuestras oficinas.

También se puede comunicar ideas o avances de proyectos, así como ba-
ses de datos compiladas a través de estudios empíricos en las redes sociales 
académicas. Esto permite a científicos de todo el mundo interesados en las 
líneas propuestas del campo de conocimiento contribuir y enriquecer una in-
vestigación en desarrollo. Además, a través de estas redes es posible compar-
tir la producción académica para aumentar su visibilidad, siempre respetando 
los derechos de autor de los medios originales de publicación.

Los desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial son significativos, 
pero también lo son las oportunidades que ofrece para explorar más allá de 
los límites de la percepción humana y de lo que podemos abarcar en un con-
texto limitado en recursos, tiempo y alcance. Resulta sorprendente, por ejem-
plo, el potencial de las tecnologías para identificar patrones y alertar a los in-
vestigadores sobre el crecimiento de plantas en un campo, advirtiéndoles 
sobre la presencia de plagas o la falta de agua o nutrientes en el suelo. De 
igual manera, estas herramientas pueden distinguir individuos en una banda-
da de aves migratorias sin necesidad de etiquetas físicas, mediante el uso de 
técnicas de reconocimiento basadas en las características específicas de cada 
animal.

Estas tecnologías también tienen la capacidad de sugerir posibles patroci-
nadores para financiar un proyecto o la oportunidad de participar en una con-
vocatoria abierta para obtener recursos. Además, pueden ayudar al investiga-
dor a llevar un registro personal, un diario de campo, o a encontrar en línea 
medios prestigiosos que podrían estar interesados en publicar los productos 
académicos derivados de su estudio.

Este libro, Investigar en Internet. Alfabetización, fomenta la adopción de 
nuevas herramientas tecnológicas y enfoques metodológicos para impulsar la 
innovación y la mejora continua en la labor investigativa de los profesores, de 
manera que será muy útil para aquellos interesados en renovar sus procesos 
para acceder a información relevante, actual y confiable para sus investigacio-
nes, organizarla, compartir su acervo y su producción académica; entender las 
implicaciones éticas y legales de la escritura académica, así como los mecanis-
mos actuales para su evaluación por parte de editoriales; buscar oportunidades 
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de publicación de sus trabajos y comprender las potencialidades de la inteli-
gencia artificial en cada fase, con el propósito de evaluar su uso o inclusión 
como agente en sus investigaciones.

Aporta también elementos que contribuyen a optimizar el acompañamien-
to institucional a los investigadores, pues quedan de manifiesto sus necesida-
des para planificar, ejecutar, divulgar y difundir los resultados de sus proyectos 
de investigación; y, además, abrirse paso para crear una identidad digital sólida 
y de prestigio. Al mismo tiempo, se establece la importancia de fomentar la co-
laboración interinstitucional para fortalecer y consolidar redes académicas que 
faciliten el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos de dife-
rentes países y culturas, coadyuvando al posicionamiento de las organizaciones 
en las clasificaciones de prestigio académico internacional.

Es cierto que constantemente surgen nuevas tecnologías, así como nue-
vos lineamientos, políticas e innovaciones en los procedimientos y formas de 
ver, conocer y transformar el mundo en que vivimos y nos desenvolvemos. Las 
sociedades reaccionan y se ajustan a estos cambios; los seres humanos modi-
ficamos conductas, adquirimos nuevas habilidades y saberes para adaptarnos 
y progresar. Así, es fundamental conservar nuestra capacidad de asombrar-
nos, cuestionarnos y aprender de nuestro entorno cada día. Por lo tanto, es 
posible que lo vertido aquí deba actualizarse… y pronto.

Habrá que continuar el diálogo…
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