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Cultura científica, alfabetización científica  
y perfiles de ingreso-formación-egreso: 
 un análisis exploratorio en programas  

de posgrados de alta calidad en México 
Scientific culture, scientific literacy and admission-training-conclusion profiles: 

 an exploratory analysis in high-quality graduate programs in Mexico 

Javier TARANGO, Erslem ARMENDÁRIZ-NÚÑEZ, Fidel GONZÁLEZ-QUIÑONES  

Universidad Autónoma de Chihuahua, Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria, 31174 Chihuahua, México, 
jtarango@uach.mx, earmendarizn@uach.mx, fgonzalez@uach.mx 

Resumen 
La ocurrencia positiva que constituye el desarrollo 
científico de cualquier país, puede estar representada 
por diversos indicadores de medición, teniendo como 
uno de sus principales a los procesos formativos de 
investigadores desde la acción e influencia de los pro-
gramas de posgrado de alta calidad. En el caso mexi-
cano, se identificaron en 2022 un total de 722 progra-
mas de doctorado que a través de diversas políticas 
científicas se adhieren a procesos de evaluación y fi-
nanciamiento provenientes del entonces Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), renom-
brado como Consejo Nacional de Humanidades, Cien-
cias y Tecnologías (CONAHACYT), de los cuales, a 
través de un muestreo aleatorio estratificado permitió 
identificar 86 programas de posgrado de investigación 
(excluyendo programas profesionalizantes), mismos 
que fueron analizados de acuerdo a la caracterización 
de diversos rasgos de cultura científica y alfabetización 
científica en dos dimensiones generales: (1) la concen-
tración científica (distribución geográfica nacional, ins-
titución ofertante, tipo de institución, programas acadé-
micos, área de conocimiento y nivel de acreditación del 
programa); y (2) la influencia en la formación de inves-
tigadores (requisitos de ingreso, perfil de ingreso, asig-
naturas relacionadas a la cultura científica y perfil de 
egreso). A partir de los resultados obtenidos a través 
de un método mixto, fue posible derivar un análisis na-
cional que identifica modelos conceptuales que defi-
nen la dimensión de cultura científica y alfabetización 
científica en la admisión, formación y egreso de capital 
humano a nivel de doctorado con enfoque a la investi-
gación. 
Palabras clave: Cultura científica. Alfabetización cien-
tífica. Formación de recursos humanos para la investi-
gación. Formación de investigadores. Desarrollo cien-
tífico. Programas de posgrado. 
 

Abstract 
The positive incidence that constitutes the scientific de-
velopment of any country, can be represented by vari-
ous measurement indicators, having as one of its main 
ones the training processes of researchers from the ac-
tion and influence of postgraduate programs and their 
levels of recognition. In the Mexican case, a population 
of 722 doctoral programs was identified by 2022 that, 
through various scientific policies, adhere to evaluation 
and financing processes from the National Council of 
Science and Technology (CONACYT), renamed as 
National Council of Humanities, Sciences and Technol-
ogies (CONAHACYT), of which, through stratified ran-
dom sampling allowed the identification of 86 doctorate 
programs with a focus on research, which were ana-
lyzed according to the characterization of various fea-
tures of scientific culture and scientific literacy in two 
general dimensions: (1) scientific concentration (na-
tional geographic distribution, offering institution, type 
of institution, academic programs, area of knowledge 
and accreditation level of the program); and (2) influ-
ence on the training of researchers (admission require-
ments, entry profile, subjects related to scientific cul-
ture, and graduation profile). Based on the results ob-
tained through a mixed method, it was possible to de-
rive a national analysis identifying a set of conceptual 
models that define the dimension of scientific culture 
and scientific literacy in the admission, training and 
graduation of human capital at the level of doctorate 
with a focus on research. 
Keywords: Scientific culture. Scientific literacy. Train-
ing of human resources for research. Training of re-
searchers. Scientific development. Postgraduate pro-
grams.  

1.  Introducción 
El planteamiento constante sobre la necesidad 
que las instituciones de educación superior y 

centros de investigación mantienen como res-
ponsabilidad directa e inherente en la generación 
de procesos de investigación y de conocimiento, 
es que surge la necesidad de estudiar las 
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maneras como se promueve la identificación y el 
desarrollo de condiciones vinculadas a la cultura 
y alfabetización científicas. Tales planteamientos 
se justifican en que tanto las universidades como 
los centros de investigación representan las enti-
dades ideales para la promoción de la vocación 
científica a través de sus programas de estudios 
de posgrado. 

Aceptar a la ciencia como parte fundamental en 
el desarrollo de los países se ha generalizado 
cada vez más, al grado de convertirse en una 
realidad colectiva, donde los actores participan-
tes demuestran su desempeño, tanto individual 
como colectivo. Aunque suele afirmarse que to-
dos los seres humanos somos científicos, la edu-
cación es determinante para la promoción de la 
cultura científica a través del uso de procesos sis-
temáticos en su formación (Liz, 2009; Dewey et 
al., 2022), siendo los programas de posgrado 
donde mayormente sucede en sus condiciones 
más ideales. Una de las ventajas importantes en 
el estudio de la ciencia como proceso formativo 
en su concepción de llegar a ser una cultura de 
cada individuo y su influencia en su entorno so-
cial, es que busca el rigor por encima de cual-
quier ideología, por lo que sus resultados de 
aprendizaje suceden de manera más objetiva y 
directa (Villaveces Cardoso, 2007). 

Debe destacarse que, dentro de los procesos de 
diagnóstico y transformación de la cultura y alfa-
betización científicas, uno de sus actores princi-
pales es el investigador científico quien, a su vez, 
forma parte de comunidades epistémicas con es-
pecialidad en alguna disciplina. Este tipo de ac-
tores está caracterizado por poseer una fuerte 
cultura científica, la cual integra un perfil cons-
truido a lo largo de los años, tomando como refe-
rencia experiencias en docencia, investigación, 
transferencia de conocimiento y trabajo colectivo 
en producción y comunicación científica (Gonzá-
lez-Díaz et al., 2022). Las condiciones de los sis-
temas de posgrados de cualquier país se consti-
tuyen en el escenario ideal para la formación de 
capital humano con una cultura científica, con 
amplia capacidad a su vez, para la integración y 
ejecución de formación de influencia en otros, por 
medio de la generación de programas de alfabe-
tización científica. 

Tanto los programas de posgrado en particular 
como las instituciones educativas y de investiga-
ción buscan un posicionamiento a través de pro-
cesos de desarrollo científico, que en su conjunto 
identifican la condición existente en cada país y 
sus avances en la independencia de conoci-
miento que observen en relación con otras enti-
dades, con lo cual se pretende lograr una auto-
suficiencia científica y de conocimiento. Por 
tanto, la replicación del modelo formativo de 

cultura y alfabetización científicas de cada pro-
grama de posgrado conlleva a la formación de 
ciudadanos científicamente competentes (Asen-
cio Cabot, 2017), claro está, considerando las po-
líticas científicas desarrolladas por sistemas edu-
cativos nacionales y por organismos reguladores 
de la ciencia en cada país. 

El estudio parte del supuesto general de que, en 
México, los posgrados reconocidos por su nivel 
de calidad en la promoción de la investigación 
muestran una dispersión marcada en sus mode-
los de identificación y formación en cultura y alfa-
betización científicas, sin embargo, generan la 
posibilidad en la identificación de modelos inte-
grales derivados de la propia experiencia mos-
trada en las instancias evaluadas por el CONA-
HCYT. Por tanto, esta investigación plantea los 
siguientes cuestionamientos al respecto de los 
programas de posgrado reconocidos que inte-
gran el catálogo de aquellos considerados de alta 
calidad académica y científica: ¿Cuáles son los 
patrones de concepción de cultura científica ma-
nifiestos para la inscripción-ingreso y egreso? 
¿Cuáles son los modelos de transformación en 
alfabetización científica por medio de diversas 
asignaturas con aproximación a la formación in-
vestigativa de estudiantes? Aplicado a los dos 
cuestionamientos anteriores, se plantea además 
la pregunta ¿Cuáles son los modelos prevale-
cientes y modelos integrales de cultura y alfabe-
tización científicas en inscripción-ingreso, trans-
formación y egreso en las variables de estado del 
país, área de conocimiento y nivel de acredita-
ción de los posgrados? 

2.  Cultura científica y alfabetización 
científica: identificación de sus 
momentos de influencia formativa 
Los conceptos de cultura científica y alfabetiza-
ción científica suelen ser variados e incluso dis-
persos, especialmente porque no se identifican 
sus diferencias y son usados como sinónimos. 
En ambos, su punto de partida es la formación 
científica, donde las personas en escrutinio de-
muestran actuar ante situaciones específicas te-
niendo como referencia un cuerpo epistémico só-
lido, cuyas soluciones estén basadas en el uso 
del valor propio de la ciencia para la promoción 
de su rigor en la toma de decisiones y en la insti-
tucionalización de la ciencia como parte del tra-
bajo cotidiano (Liz, 2009; Dewey 2023 et al., 
2023). De inicio, pueden diferenciarse estos con-
ceptos según el momento y forma como se ad-
quieren o manifiestan, no obstante, tanto la cul-
tura científica como la alfabetización científica, 
pudieran considerarse conceptos dependientes e 
interrelacionados, con amplia congruencia con la 
cultura investigativa, especialmente cuando se 
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vinculan con comunidades académicas (Ojeda-
Romano y Fernández-Marcial, 2017). 

Respecto a la cultura científica, esta surge en su 
conceptualización a través de diversas conver-
gencias sociales y distintos eventos particulares, 
siendo que de manera global sucede principal-
mente ante actos de compartición de conoci-
miento (Sanz Merino y López Cerezo, 2012; Al-
bornoz, 2014), donde, en la medición del avance 
científico de los países se convierte en una idea 
de progreso, simbolizando con ello, el empode-
ramiento humano para influir en diversos entor-
nos sociales a través del uso del rigor de la cien-
cia y no de las ideologías. Sin embargo, no ex-
cluye la información, los valores y las represen-
taciones sociales (Albornoz, 2014). 

El concepto de cultura científica está vinculado 
con la modernización y actualización de las per-
sonas y de la sociedad, especialmente buscando 
un impacto político y social (Kelp et al., 2023). 
Esta conceptualización muestra una amplia rela-
ción con la difusión, divulgación y comunicación 
del conocimiento científico, no obstante, además 
observa un amplio vínculo con los procesos edu-
cativos en la parte formativa, suele confundirse 
con la propia alfabetización científica dada su 
amplia relación conceptual (Gómez Ferri, 2012). 
La cultura científica, al ser un concepto amplio en 
toda su posibilidad de influencia, se convierte en 
un sistema complejo, el cual se basa en el grado 
o nivel de conocimiento sobre los fundamentos 
científicos y tecnológicos, provenientes estos de 
procesos formativos formales, informales y no 
formales (Olivé, 2005). Para tomar en cuenta, se 
propone que la cultura científica también puede 
ser expuesta o valorada por la ciudadanía en ge-
neral, con posibilidades de resolver problemas 
cotidianos sin dejar de lado la inclusión de proce-
sos vinculados a situaciones especializados (Ho-
well et al., 20221; Torres-Gamarra, 2022). 

La cultura científica suele relacionarse de forma 
directa con la investigación científica, especial-
mente cuando los procesos formativos tienen 
como propósitos influir, aparentemente de forma 
no intencionada, a través de las acciones de do-
cencia y de trasmisión de conocimientos discipli-
nares según el programa de posgrado en que es-
tén inmersos estudiantes como investigadores 
en potencia, investigadores noveles involucrados 
en diversos actos de divulgación científica (Gue-
rrero-Sosa et al., 2021). Ante la amplitud de in-
fluencia que representa la cultura científica, esta 
suele manifestarse en dos dimensiones principa-
les: (1) en su ejercicio privado a través de la for-
mación de estudiantes e investigadores inmersos 
en programas académicos formales por medio de 
la participación en procesos de gestión científico-
investigativos; y (2) en su ejercicio público en la 

formación de ciudadanos en general a través de 
diversos actos de compromiso social (Castro 
Sánchez y Gómez Armijos, 2017; Gutiérrez Ro-
jas et al., 2018; Valladares, 2021). 

La cultura científica no debe confundirse con la 
cultura profesional de los científicos, donde esta 
última suele relacionarse directamente con la cul-
tura científico-investigativa pretendiendo con ello 
identificar soluciones a problemas propios de la 
disciplina científica (Viteri Briones, 2015). La cul-
tura científica debería de referirse a aspectos 
más amplios, a través de los cuales es posible 
caracterizar a grupos de personas de la sociedad 
en general respecto a las condiciones de conoci-
miento científico y actividades científicas que es-
tos experimentan en diversos niveles (Gutiérrez 
Rojas et al., 2018; Bae et al., 2023). La cultura 
científica debe representarse lo mismo como un 
eje sociopolítico como epistemológico en rela-
ción con la concepción de la ciencia y su valor 
con el entorno social, debiendo existir para ello 
modelos concretos de medición de la misma (Ro-
dríguez Vera, 2017). 

Ante la posibilidad de clarificar los conceptos de 
cultura científica y alfabetización científica, el pri-
mero se manifiesta en la sociedad de manera 
más amplia y es una consecuencia de la educa-
ción formal, informal y no formal, por tanto, sus 
procesos de adquisición pueden ser de forma in-
tencional o no intencional; el segundo concepto 
es más limitado y generalmente se refiere a for-
mas estructuradas e intencionales, las cuales se 
pretende lograr en un tiempo y espacio una for-
mación científica específica, la cual, en su con-
junto, contribuye a la integración de la cultura 
científica en la sociedad. De forma directa, exis-
ten dos diferencias distintivas en estos concep-
tos: (1) la alfabetización científica sucede en pro-
gramas formales a través de actividades sistemá-
ticas que fomenten la creación, generación, tras-
misión y aplicación del conocimiento científico 
(González-Díaz et al., 2022); y (2) la cultura cien-
tífica como un medio de identificación de las no-
ciones científicas que tiene la sociedad en gene-
ral, sin necesariamente ser científicos, todo ello, 
en combinación en la ciencia popular o en los co-
nocimientos provenientes de procesos de divul-
gación científica (Quintanilla Fisac, 2010). 

La alfabetización científica como un proceso edu-
cativo formal es primordial para fomentar la cul-
tura científica (Eizaguirre y Urteaga, 2013; (Co-
misión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT), 2014), a lo cual, según 
la UNESCO (2005), debe considerarse la posibi-
lidad de influir en la formación de actitudes hacia 
la ciencia y su valoración social en tres momen-
tos: (1) la formación global en el acercamiento a 
la ciencia por medio de un proceso de vinculación 
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entre sociedad y comunidades académicas; (2) 
las acciones que suceden al interior de las insti-
tuciones educativas en la promoción científica sin 
ser programas formales; y (3) el desarrollo de ac-
ciones normalizadas sobre formación científica 
inmersas dentro del currículo. 

A partir de esta diferenciación conceptual, lo cual 
no exime a ningún concepto sobre su participa-
ción activa en sus contribuciones a la educación 
y cultura científica en general, resulta importante 
identificar los retos que deberán enfrentar las ins-
tituciones educativas y de investigación para 
atender la problemática necesaria en la forma-
ción científica de sus estudiantes, especialmente 
de nivel de posgrado, de quienes se exige una 
cultura científica suficiente para la construcción 
de su propio perfil como investigadores, esto sin 
dejar de lado a la sociedad en sus procesos for-
mativos en cultura científica (Cortassa y Polino, 
2016). Esta problemática suele suceder cuando 
las instituciones educativas y de investigación 
prestan mayor atención al mero registro de indi-
cadores y dejan de lado el desarrollo de activida-
des con impacto social (Lazcano-Peña et al., 
2019). 

El desarrollo de la cultura científica tiene como 
reto ofrecer acciones concretas con impacto a 
corto plazo (UNESCO, 2005), situación que se 
problematiza cuando se observa que las estrate-
gias posibles de implementar en ambientes de al-
fabetización científica a través de instituciones de 
educación superior e investigación pueden ser 
más factibles y de impacto inmediato, no obs-
tante, las iniciativas vinculadas al desarrollo de la 
cultura científica con enfoque a la sociedad en 
general resultan menos viables, salvo en accio-
nes desarrolladas en formato de big science, me-
gaciencia o ciencia mayor (o eventos de promo-
ción de la ciencia a gran escala, relacionados con 
el conocimiento de la ciencia, aportaciones del 
conocimiento científico, habilidades científicas, 
resolución de problemas, integración de la tecno-
logía, práctica y naturaleza de la ciencia, además 
de cuestiones éticas relacionadas con la ciencia 
(Simard, 2011). 

Otras alternativas hacia la contribución en la for-
mación de una cultura científica, radican en pri-
mera instancia, en la intención manifiesta por los 
gobiernos en la generación de opciones que la 
propicien (Revuelta, 2012; Xie et al., 2023), cuya 
consecuencia da pie a la priorización de la cien-
cia y la tecnología como elementos para la trans-
formación de la sociedad, llegando al ideal de 
considerar como imprescindible al conocimiento 
científico, con posibilidades de influencia en po-
blaciones que no tienen acceso a procesos de 
educación formal más allá de la educación bá-
sica, sin dejar de reiterar en su importancia en los 

niveles de especialización en los estudios de 
doctorado (Fernandes et al., 2014).  

Posterior a la intervención proveniente de la parte 
gubernamental, se vuelve necesario que las ins-
tituciones en particular desarrollen el interés por 
la ciencia a través de actividades de acceso y se-
guimiento a la información científica, así como en 
el diagnóstico del nivel de conocimiento científico 
en relación a conceptos generales y compren-
sión de la forma como se genera el conocimiento 
científico (Fundación BBVA, 2020), la generación 
de unidades de cultura científica e innovación 
como agentes de divulgación científica a pobla-
ciones amplias (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, 2012), así como, gene-
rar diagnósticos sistemáticos, nacionales y regio-
nales, sobre condiciones de cultura científica 
(CONICYT, 2014), todo ello tomando como base 
la promoción de las vocaciones científicas, espe-
cialmente en poblaciones jóvenes (Grijalva Ver-
dugo y Urrea Zazueta, 2017). 

3.  Diseño metodológico 
El objetivo de la investigación es identificar los 
rasgos característicos de cultura científica y alfa-
betización científica de los posgrados mexicanos 
de alta calidad, manifiestos a través de sus con-
diciones de ingreso (requisitos de inscripción y 
perfil de ingreso), asignaturas relacionadas con 
la cultura científica y perfil de egreso, tanto de 
manera general, así como en relación con su dis-
tribución geográfica, tipo de institución, área de 
conocimiento y nivel de acreditación, identificán-
dose tanto los modelos prevalecientes, así como 
la derivación de propuestas de caracterización 
integrales a partir de los resultados obtenidos. 

El diseño de la investigación observa las siguien-
tes características: (1) por su enfoque paradig-
mático se trata de una investigación cuantitativa; 
(2) por su naturaleza se trata de una investiga-
ción no experimental; (3) por su finalidad es un 
estudio descriptivo; y (4) por su temporalidad, se 
trata de una investigación de diseño transversal. 

Para el desarrollo de la investigación, se realizó 
un muestreo considerando los siguientes facto-
res: (1) población de 722 programas de pos-
grado; (2) probabilidad de éxito del 50%; (3) nivel 
de confianza del 95 %; (4) margen de error del 10 
%. Con estos valores se obtuvo una muestra 
ajustada de n=86. Posteriormente, la selección 
de la muestra se estratificó en cuatro segmentos: 
ubicación geográfica, tipo de institución, área del 
conocimiento y nivel de acreditación. 

Los datos recolectados de la población se obtu-
vieron del sistema de consulta del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (2022) del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), con la aclaración de que ambas instan-
cias cambiaron su razón social (a Consejo Nacio-
nal de Humanidades, Ciencias y Tecnologías o 
CONAHCYT y Sistema Nacional de Posgrados o 
SNP) y normativas de evaluación a partir del in-
greso de la Ley general en materia de humanida-
des, ciencias, tecnologías e innovación, que en-
tró en vigor el 8 de mayo de 2023 (Congreso de 
la Unión, Cámara de Diputados, 2023). 

4.  Análisis de resultados 
El análisis de resultados se divide en dos gran-
des apartados: (1) datos descriptivos de concen-
tración científica que identifica las variables de 
distribución geográfica por estados del país, tipo 
de institución, área de conocimiento a la que per-
tenece el posgrado y nivel de acreditación del 
posgrado; y (2) análisis de datos de influencia en 
la formación de investigadores, donde se inclu-
yen los requisitos de ingreso, perfil de ingreso, 
asignaturas relacionadas a la cultura científica y 
perfil de egreso, además, en cada caso se iden-
tifican comportamientos diversos según dos con-
diciones: rasgos comparativos sobresalientes de 
cada criterio de evaluación e identificación de 
modelos conceptuales simplificados que concre-
tizan la totalidad de los rasgos identificados. 

4.1.  Análisis de datos descriptivos  
de concentración científica 

De acuerdo a la distribución geográfica, los pos-
grados estudiados observan una distribución en 
28 de 32 estados que componen la geografía de 
México, identificándose un marcado centralismo, 
ya que el 22.1 % del total se ubican en la Ciudad 
de México (capital del país), 11 estados observan 
una distribución media que van del 3.5 % a 7 % 
del total y 15 estados concentran frecuencias ba-
jas, mismas que oscilan entre el 1.2 % al 2.3 % 
del total, lo cual define al país por su geografía 
científica con sólo una entidad científica principal 
o central y el resto compuesto por entidades cien-
tíficas periféricas. 

Respecto a las instituciones participantes en la 
investigación, estas fueron 49, siendo las de ma-
yor concentración de programas de posgrado 
participantes en el estudio cinco instituciones que 
corresponden en población estudiantil a las más 
grandes del país, de las cuales, tres de ellas per-
tenecen a la tipología de universidades federales 
(Instituto Politécnico Nacional. Universidad Na-
cional Autónoma de México y Universidad Autó-
noma Metropolitana) en ese mismo orden de fre-
cuencias, además de dos universidades públicas 
estatales (Universidad de Guadalajara y Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León). 

La distribución geográfica de las instituciones 
participantes muestra una alta asociación con el 
núcleo geográfico central o principal, no obs-
tante, en relación con el tipo de institución, las 
frecuencias y porcentajes observan una distribu-
ción distinta, donde se visualiza que las universi-
dades públicas estatales (que en el contexto an-
terior pertenecen a centros científicos periféricos) 
acumulan el 46.5 % del total de instituciones, se-
guido por dos grupos principales: universidades 
públicas federales (27.9 %) y centros públicos de 
investigación (14 %), el resto de los porcentajes 
nuevamente corresponden en general a institu-
ciones ubicadas en núcleos geográficos secun-
darios o periféricos (Figura 1).  

 
Figura 1. Distribución por tipo de institución 

Área del conocimiento CONAHCYT 2022 % % acu. 

Ingenierías y Desarrollo Tecnológico 23.3 23.3 

Ciencias Sociales 20.9 44.2 

Humanidades 18.6 62.8 

Biología y Química 14 76.7 

Ciencias de la Agricultura, Agropecuarias, 
Forestales y de Ecosistemas 

10.5 87.2 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 8.1 95.3 

Medicina y Ciencias de la Salud 4.6 100 

Total 100 
 

Tabla I. Distribución de posgrados  
por área de conocimiento 

En relación con las áreas del conocimiento, la cla-
sificación temática se agrupa en siete categorías 
generales. Los resultados observados en tal dis-
tribución se expresan en la Tabla I, donde des-
taca una distribución sustantiva en todas las 
áreas del conocimiento, siendo la de mayor fre-
cuencia la de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 
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(23.3 %) y la de menor frecuencia, la correspon-
diente a Medicina y Ciencias de la Salud (4.7 %). 

Otro indicador descriptivo corresponde al nivel de 
acreditación de los programas de posgrado. Es 
importante indicar, que la evaluación para identi-
ficar el nivel de acreditación de cada programa es 
desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT, 2015) y se basa fun-
damentalmente en múltiples indicadores de ma-
durez de cada programa académico, siendo uno 
de los principales la composición de los núcleos 
académicos según la condición de reconoci-
miento como investigadores nacionales. A conti-
nuación, se describen los respectivos porcenta-
jes de distribución de frecuencias por nivel de 
acreditación y sus requisitos mínimos, esto se-
gún el documento vigente en el momento de 
desarrollar la investigación (SEP, 2015): 

• Reciente creación (17.4 %). Requisitos: 30 % 
del total del núcleo académico debe gozar de 
reconocimiento como investigador nacional. 

• En desarrollo (36 %). Requisitos: 40 % del to-
tal del núcleo académico debe gozar de reco-
nocimiento como investigador nacional. 

• Consolidación (30.2). Requisitos: 60% del to-
tal del núcleo académico debe gozar de reco-
nocimiento como investigador nacional y al 
menos el 40% deben ubicarse en los niveles 
I, II y III. 

• Competencia internacional (16.3 %). Requisi-
tos: 60% del total del núcleo académico debe 
gozar de reconocimiento como investigador 
nacional y al menos el 40% deben ubicarse 
en los niveles II y III. 

4.2.  Análisis de datos de influencia  
en la formación de investigadores 

Esta parte del análisis de resultados se compone 
de cuatro momentos, siendo en tres donde se 
identifican rasgos de cultura científica (en requi-
sitos de inscripción, perfil de ingreso y perfil de 
egreso) y en uno, de alfabetización científica (en 
asignaturas vinculadas a la formación de alfabe-
tización científica).  

En cada caso, se identifica la construcción de 
modelos según su incidencia de indicadores, la 
integración de un modelo conceptual simplificado 
tipo aditivo con el total de indicadores como pro-
puesta integral y una comparación con diversos 
datos descriptivos de concentración científica 
con mayor frecuencia, según aplique a cada caso 
(distribución geográfica, tipo de institución, área 
de conocimiento y nivel de acreditación).  

Los cuatro rasgos de análisis están constituidos 
por diversos esquemas compuestos a su vez por 

distintos indicadores, los cuales, se obtuvieron a 
través del análisis documental y del discurso, por 
medio de la información proporcionada por los 
programas de posgrado participantes en la 
muestra, convirtiendo el lenguaje natural en un 
lenguaje controlado por medio de la estandariza-
ción de términos, que en su totalidad constituyen 
la integración de los modelos conceptuales como 
propuesta integral.  

Respecto a los requisitos de inscripción, estos 
son considerados como los primeros elementos 
que un aspirante a un posgrado debe mostrar te-
ner como experiencia previa dentro de sus com-
petencias básicas de cultura científica, mismos 
que son registrados sólo como evidencia, sin lle-
gar a un análisis de fondo.  

En términos generales se identificaron siete indi-
cadores vinculados a la cultura científica: expe-
riencia previa en investigación, protocolo de in-
vestigación, acreditación de otro idioma (inglés, 
dos idiomas distintos a la lengua madre, lectura 
de textos científicos y técnicos en inglés, lengua 
indígena), aceptación por parte de uno o dos po-
sibles asesores de tesis (propios o ajenos al pro-
grama educativo), lectura y comprensión de es-
critos técnicos y científicos, capacidad de discu-
sión de contenidos científicos y acreditación de 
curso propedéutico basado en competencias de 
cultura científica. 

Indicadores sobre requisitos de inscripción  % % acu. 

Protocolo de investigación, acreditación del 
idioma inglés 

50.00 50.00 

Acreditación del idioma inglés 8.97 58.97 

Protocolo de investigación 5.13 64.10 

Protocolo de investigación y acreditación de 
dos idiomas distintos al español (puede ser 
una lengua indígena) 

5.13 69.23 

Protocolo de investigación en acuerdo a las 
líneas del programa educativo validada por 
algún investigador, acreditación del idioma 
inglés, tesis de maestría 

3.85 73.08 

Experiencia previa en investigación 
(especialmente publicaciones: artículos 
académicos, artículos arbitrados, capítulos 
de libros, libro, patente, modelo útil, tesis), 
protocolo de investigación 

2.56 75.64 

Protocolo de investigación, Experiencia 
previa en investigación (especialmente 
publicaciones: artículos académicos, 
artículos arbitrados, capítulos de libros, libro, 
patente, modelo útil, tesis), acreditación del 
idioma inglés 

2.56 78.21 

Aceptación de un investigador del programa 
educativo quien será director de la tesis 

2.56 80.77 

Otros: 13 opciones de baja frecuencia 19.23 100.00 

Total 100.00  

Tabla II. Integración de modelos de indicadores  
como requisitos de inscripción 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
identificaron 21 propuestas de modelos de indi-
cadores sobre requisitos de inscripción, donde, 
según sus frecuencias altas sobresalen ocho y 
21 propuestas de baja frecuencia o con alta dis-
persión de indicadores (Tabla II).Con la totalidad 
de los indicadores identificados como requisitos 
de inscripción en su versión de propuesta inte-
gral, se construyó un modelo conceptual simplifi-
cado compuesto por cinco indicadores con vincu-
lación directa a la cultura científica (Figura 2), 
considerándose para ello, como el modelo inte-
gral del aspecto estudiado. 

 
Figura 2. Modelo conceptual simplificado  

de requisitos de inscripción 

En el caso de los requisitos de inscripción, la pro-
puesta identificada que mayor acercamiento 
muestra de acuerdo al número de indicadores 
coincidentes al modelo conceptual simplificado, 
correspondió a cinco indicadores y sucedió en 
una sola frecuencia representada por un tipo de 
institución de institutos tecnológicos, con posgra-
dos en nivel de En desarrollo y área de conoci-
miento de Ingeniería y desarrollo tecnológico.  

Los resultados observados referentes al proceso 
de concepción de cultura científica en perfiles de 
ingreso, identifican nueve patrones con nueve in-
dicadores distintos cada uno (Tabla III).  

Perfil de ingreso % % acu. 

Poseer conocimientos epistemológicos, 
ontológicos y filosóficos (habilidad 
argumentativa) para la solución de 
problemas, lo cual influya en su convicción 
a dedicarse a la investigación científica 
(vocaciones científicas) 

30.77 30.77 

Capacidad de análisis de resultados, trabajo 
en equipo, correlación de información 
teórica con la práctica 

17.95 48.72 

Pensamiento crítico en contenidos e 
investigación, tanto en español como en 
inglés 

16.67 65.39 

Comunicación oral y escrita utilizando 
adecuadamente el lenguaje y la redacción 
científicos, tanto en español como en inglés, 
manifiesta a través de publicaciones 
científicas, participación en congresos, etc. 

12.82 78.21 

Metodología investigación cualitativa y 
cuantitativa aplicada a la ciencia básica y de 
frontera, aplicando para ello diversas 
metodologías de investigación documental y 
de estadística 

8.97 87.18 

Manejo de fuentes de información, basas de 
datos y tecnologías de la información para 
sustentar adecuadamente escritos 
científicos y la toma de decisiones 

6.41 93.59 

Curiosidad científica, capacidad de análisis, 
adaptación al trabajo multidisciplinario, 
iniciativa, creatividad, liderazgo, 
independencia y conciencia social  

3.85 97.44 

Experiencia en investigación científica y 
docencia 

1.28 98.72 

Haber desarrollado tesis de licenciatura y 
maestría 

1.28 100.00 

Total 100.00  

Tabla III. Modelos recurrentes de cultura científica  
en el perfil de ingreso 

 
Figura 3. Modelo conceptual simplificado  

del perfil de ingreso 

La representación gráfica del modelo conceptual 
simplificado del perfil de ingreso (Figura 3), repre-
senta la conjunción de los nueve indicadores que 
de manera idónea integran la medición del as-
pecto aquí evaluado. De acuerdo al análisis com-
parativo con el modelo integral de perfil de in-
greso de nueve indicadores, fueron tres modelos 
con mayor apego al ideal, en el siguiente orden 
de importancia: (1) con ocho criterios similares y 
6/86 frecuencias (perteneciente principalmente a 
universidades públicas estatales, en nivel de 
acreditación de En desarrollo y al área de huma-
nidades); (2) con cuatro criterios similares, en ni-
vel de acreditación de Consolidación y 13/68 
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frecuencias (pertenecientes principalmente a uni-
versidades públicas estatales, en nivel de acredi-
tación en consolidación y al área de biología y 
química); y (3) con cuatro criterios similares y 
14/68 frecuencias (pertenecientes principal-
mente a universidades, en nivel de acreditación 
de Reciente creación públicas federales y al área 
de ciencias sociales). 

El análisis de la fase de medición de la alfabeti-
zación científica, la cual se basa en las acciones 
explícitas para propiciar el aprendizaje de diver-
sos elementos de la ciencia durante la estancia 

del estudiante en su proceso formativo, fue iden-
tificado a través de la presencia de 17 asignatu-
ras vinculadas con el tema de formación cientí-
fica. Siete materias son las de mayor presencia 
en los distintos modelos de alfabetización cientí-
fica, con las cuales se acumulan frecuencias del 
80.26 %, estas son: seminarios de investigación, 
seminarios de tesis, metodología de la investiga-
ción, redacción científica, investigación cualita-
tiva, investigación cualitativa y publicaciones 
científicas, además de 10 materias de baja fre-
cuencia (Tabla IV).  

 
Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 % % acu. 

Seminarios de investigación                                                   18.42 18.42 
Seminarios de tesis                                                   18.42 36.84 
Metodología de la investigación                                                   13.16 50.00 
Redacción científica                                                   10.53 60.53 
Investigación cuantitativa                                                   7.89 68.42 
Investigación cualitativa                                                   7.89 76.31 
Publicaciones científicas                                                   3.95 80.26 
Análisis de datos                                                   3.95 84.21 
Seminarios metodológicos                                                   2.63 86.84 
Estancias de investigación                                                   2.63 89.47 
Divulgación científica                                                   2.63 92.10 
Disertación de tesis                                                   1.32 93.42 
Investigación documental                                                   1.32 94.74 
Investigación histórica                                                   1.32 96.05 
Investigación experimental                                                   1.32 97.37 
Investigación aplicada                                                   1.32 98.68 
Laboratorios de investigación                                                   1.32 100.00 
Total de asignaturas por modelo 7 1 1 2 2 5 5 4 2 2 2 3 2 2 5 2 3 5 5 3 3 2 2 3 3   

Tabla IV. Concentrado de asignaturas vinculadas a la alfabetización científica 

Modelos de alfabetización científica % % acu. 

Seminarios de investigación 23.40 23.4 

Seminarios de tesis 10.64 34.04 

Seminarios de investigación, Redacción 
científica 

8.51 42.55 

Seminarios de investigación, Seminarios de 
tesis 

6.38 48.93 

Metodología de la investigación, Seminarios 
de investigación 

6.38 55.31 

Seminarios de investigación, Seminarios de 
tesis, Redacción científica 

4.26 59.57 

Otros: 19 opciones de baja frecuencia 40.43 100.00 

Total 100.00  

Tabla V. Modelos recurrentes vinculadas  
con la alfabetización científica del perfil de egreso 

La combinación de indicadores generó 25 alter-
nativas de modelos de alfabetización científica, 
los cuales se caracterizan por constituirse de mí-
nimo una materia y máximo siete. Tal como se 
expresa en la Tabla V, son seis modelos los de 
mayor presencia con un acumulado de 59.57 % 

del total y 19 opciones de alta dispersión con fre-
cuencias bajas (40.43 % acumulado del total). 

En cuanto a la aproximación a un modelo integral 
de asignaturas vinculadas a la alfabetización cien-
tífica, de los 17 que lo integran, las propuestas con 
mayor frecuencia y que muestran una mayor (aun-
que lejana) aproximación, fueron cinco: uno con 
siete materias y cinco con cinco materias cada uno 
(Tabla IV), no obstante, en la totalidad de la mues-
tra, se observa que cada una de estas propuestas 
de modelo sólo cuentan con una frecuencia. 

La etapa final del análisis corresponde a la con-
cepción de la cultura científica desde la perspec-
tiva del perfil de egreso, la cual representa una 
aparente acción sumaria de las condiciones for-
mativas adquiridas, tanto antes del ingreso al 
posgrado como posterior a su finalización. Este 
aspecto, que identifica 67 alternativas, repre-
senta la necesidad de un análisis complejo, ya 
que se cuenta con un gran cúmulo de datos que 
demandan un análisis detallado usando el análi-
sis de textos hacia la estandarización del len-
guaje, a través de lo cual, fue posible identificar 
12 indicadores con su respectiva descripción 
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conceptual (Apéndice 1), además de su repre-
sentación por medio de un modelo conceptual 
simplificado, que representa claramente la cons-
trucción de un modelo integral (Figura 4). 

 
Figura 4. Modelo conceptual simplificado  

del perfil de egreso 

Dada la cantidad abundante de modelos de cul-
tura científica en perfiles de egreso y la amplia 
combinación de indicadores, la información reco-
lectada resulto dispersa, mostrando en cada 
caso frecuencias bajas que no permiten identifi-
car propuestas sobresalientes ni caracterización 
a partir del tipo de institución, área de conoci-
miento o nivel de acreditación de los programas.  

La Tabla VI incluye, de forma descendente, los 
10 modelos recurrentes de cultura científica del 
perfil de egreso con frecuencias más altas en los 
casos estudiados en la muestra. 

Respecto a los modelos de cultura científica del 
perfil de egreso con mayor coincidencia o acer-
camiento a la propuesta del modelo integral mos-
trado en la Figura 4, se identifican tres modelos 
recurrentes con siete de 12 indicadores y con una 
sola frecuencia. Esto son: 

• Modelo 1 con coincidencia de indicadores de 
7/12 (Proyectos de investigación, comunica-
ción científica, divulgación científica, grupos 
de investigación, docencia, investigación y 
transferencia de conocimiento). 

• Modelo 2 con coincidencia de indicadores de 
7/12 (Conocimiento, proyectos de investiga-
ción, comunicación científica, divulgación 
científica, docencia, formación de recursos 
humanos y transferencia de conocimiento). 

• Modelo 3 con coincidencia de indicadores de 
7/12 (Comunicación científica, divulgación 
científica, docencia, formación de recursos 
humanos, investigación, actitud crítica a pro-
blemas científicos y acceso a fuentes de infor-
mación científica). 

Las frecuencias de indicadores de cultura cientí-
fica del perfil de egreso, muestran una acumula-
ción porcentual del 78.78 en siete renglones, pre-
dominando la intención formativa en cuestiones 
de investigación (16.48 %).  

El resto de los indicadores de baja frecuencia su-
man 21.22 %, siendo los de menos presencia la 
actitud crítica a problemas de la ciencia y proble-
mas sociales (Tabla VII).  

Perfiles de egreso de mayor frecuencia 

Investigación, actitud crítica a problemas científicos 

Docencia, investigación, transferencia de conocimiento 

Comunicación científica, docencia, investigación 

Investigación 

Proyectos de investigación, comunicación científica, docencia, 
formación de recursos humanos, investigación 

Conocimiento, proyectos de investigación, comunicación 
científica, grupos de investigación, formación de recursos 
humanos, investigación 

Docencia, investigación 

Conocimiento, grupos de investigación, docencia, investigación 

Proyectos de investigación, divulgación científica 

Docencia, investigación, transferencia de conocimiento, acceso a 
fuentes de información científica 

Tabla VI. Modelos recurrentes de cultura científica  
del perfil de egreso por su frecuencia 

Indicadores de perfil de egreso n % % ac. 

Investigación 44 16.48 16.48 

Comunicación científica 33 12.36 28.84 

Docencia 33 12.36 41.20 

Proyectos de investigación 32 11.99 53.18 

Grupos de investigación 28 10.49 63.67 

Divulgación científica 26 9.74 73.41 

Conocimiento 17 6.37 79.78 

Formación de recursos humanos 17 6.37 86.14 

Transferencia de conocimiento 15 5.62 91.76 

Acceso a fuentes pertinentes de 
información científica  

12 4.49 96.26 

Actitud crítica a problemas de la 
ciencia  

9 3.37 99.63 

Programas sociales 1 0.37 100.00 

Tabla VII. Frecuencia de indicadores de cultura 
científica de perfil de egreso 
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5.  Conclusiones 
Como primera perspectiva, se logra una diferen-
ciación conceptual entre las acciones y momen-
tos que diferencian o complementan a la cultura 
científica, entendida como una condición amplia 
de lo que las personas conocen de los aspectos 
en general de la ciencia, y la alfabetización cien-
tífica, identificada como un medio formal y siste-
mático de instrucción con fines de mejorar el per-
fil científico de las personas en distintos niveles 
de formación académica, abonando así, al incre-
mento de su cultura científica. En el caso de la 
evaluación de los posgrados participantes en 
esta investigación, resultan claros sus momentos 
de estudio: primero, por medio del diagnóstico de 
la situación del aspirante en su nivel de cultura 
científica; segundo, la definición de procesos for-
mativos basados en asignaturas vinculadas a la 
formación científica para promover la alfabetiza-
ción científica; y tercero, la perspectiva que se 
tiene de la cultura científica a través de la inten-
ción de los perfiles de egreso sobre la forma de 
actuar en distintos escenarios del ejercicio profe-
sional. 

Los resultados de investigación, identifican diver-
sos modelos integrales que sirven de base para 
la definición de rasgos de cultura científica y alfa-
betización científica para ingreso, permanencia y 
egreso de los posgrados reconocidos por su ca-
lidad en México. No obstante, se observan datos 
dispersos de baja coincidencia para caracterizar 
de forma específica, aquellos que muestran con-
sistencia y que permita generalizar resultados en 
la población estudiada. Además, resultan ser da-
tos interesantes para el fortalecimiento en la 
toma de decisiones sobre las características que 
convengan a cada posgrado, en los diferentes 
momentos del ejercicio en el diagnóstico y propó-
sitos formativos tanto en cultura y alfabetización 
científicas. 

La investigación ofrece diversas limitaciones, ta-
les como: (1) que, al no tener acceso a informa-
ción específica de cada asignatura en cuanto a 
propósitos, alcance y contenidos, se considera 
que esto es una limitación en cuanto a la especi-
ficidad de los resultados de investigación, sin em-
bargo, da una idea clara de la presencia similar y 
diferenciada de materias académicas por pro-
grama doctoral; y (2) la información recolectada 
está expresada en lenguaje libre y su estandari-
zación puede llevar elementos de interpretación 
respecto a dimensiones conceptuales. 
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Apéndice 1. Definición de indicadores  
de cultura científica del perfil de egreso 
Las siguientes definiciones se integraron a partir de las visio-
nes manifiestas en los documentos oficiales de los diversos 
posgrados participantes en la muestra: 

1. Conocimiento. Fundamentos formales y suficientes sobre 
aspectos teórico-metodológicos y tecnológicos con énfasis en 
el desarrollo de habilidades heurísticas del área específica 
estudiada, que represente demostrar poseer un estado del 
arte de su disciplina, lo cual le permita manifestarse como un 
investigador con amplio y profundo manejo de los temas aso-
ciados a su investigación, todo ello, proveniente de una sólida 
formación académica que coadyuve a la creación de proyec-
tos y programas de investigación multidisciplinarios. 

2. Proyectos de investigación. Habilidades necesarias para 
formular, planear, elaborar, gestionar, dirigir, realizar, con-
cluir, evaluar y asesorar proyectos de investigación originales 
e innovadores, tanto de forma individual, colectiva (en rela-
ción con investigadores consolidados nacionales e internacio-
nales) y/o multidisciplinaria con independencia intelectual, ri-
gor analítico y creatividad, oportunos para concursar por fon-
dos nacionales de investigación (preferentemente) sobre as-
pectos conceptuales y operativos, que resuelvan problemáti-
cas del sector productivo y social, cuyos resultados propon-
gan alternativas para la toma de decisiones en los problemas 
de índole regional, nacional y global a través del aumento del 
nivel socioeconómico de las comunidades viables para su 
desempeño, con capacidad para abrir nuevas líneas de in-
vestigación y nuevas tesis doctorales. 

3. Comunicación científica. Capacidad para publicar resulta-
dos de investigación, a través de los cuales se analizan, inte-
gran y sintetizan resultantes del desarrollo de información 
científica de manera escrita, con rigor, precisión y profundi-
dad de hallazgos relevantes para la sociedad y el ámbito cien-
tífico nacional o internacional, a través de la elaboración de 
artículos científicos y de revisión, publicados en revistas es-
pecializadas de prestigio nacional e internacional con arbi-
traje estricto (de preferencia en inglés), libros, capítulos de 
libro, patentes, desarrollos tecnológicos y reportes técnicos y 
una obra doctoral terminada publicable para la comunidad 
científico-académica especializada y multidisciplinaria. 
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4. Divulgación científica. Presentación y transmisión de resul-
tados de investigación y conocimiento científico en diferentes 
foros y eventos académicos o profesionales, congresos, co-
loquios, simposios, talleres y exposiciones científicas (com-
prende también la organización de eventos), así como repor-
tes técnicos, artículos de opinión o revisión y posters (carte-
les), tanto de forma presencial como virtual, para audiencias 
especializadas inter y multidisciplinarias, y público en general, 
a través del análisis, integración y síntesis de información 
científica de manera oral y escrita (en español o al menos en 
un idioma distinto), con libertad académica para opinar y di-
fundir conocimiento con calidad, relevancia, dominio y segu-
ridad en sus argumentos epistemológicos y sus implicaciones 
en la sociedad de teorías aplicables a los procesos innovado-
res. 

5. Grupos de investigación. Condición de trabajo en grupos 
de investigación mediante la conformación, coordinación, 
asesoría y participación de equipos interdisciplinarios y multi-
disciplinarios, cuerpos académicos, grupos de investigación 
y redes de colaboración académica y científica, tanto nacio-
nales como internacionales. 

6. Docencia. Mostrar condiciones técnicas y de conocimiento 
para impartir asignaturas en medio superior y superior (pre-
grado y posgrado), así como la interpretación, discusión, ela-
boración, diseño y ejecución de programas de capacitación 
para la investigación educacional mediante la difusión del co-
nocimiento científico en el ámbito académico e industrial, 
además de valores éticos y responsabilidad social dentro del 
campo de estudio. 

7. Formación de recursos humanos. Participa en la formación 
de recursos humanos de alta calidad para la investigación a 
nivel de pregrado y posgrado en la disciplina científica en la 
que se preparó a través de la dirección de tesis en diversas 
instituciones y centros de prestigio nacional o internacional, 
participando para ello en grupos multidisciplinarios. 

8. Investigación. Realizar investigación autónoma, trascen-
dente, interdisciplinaria, transdisciplinaria, innovadora y origi-
nal, de alto nivel, que amplíe las fronteras del conocimiento, 
tanto en las vertientes cualitativa como cuantitativa, con apli-
caciones históricas, descriptivas, experimentales y bioesta-
dísticas, cuyos resultados aporten nuevos elementos en al-
guno de los campos científicos actuales construyendo nuevos 
paradigmas tanto en las ciencias básicas como en las cien-
cias aplicadas, con capacidad para gestionar financiamientos 
para llevar a cabo las investigaciones, para la generación de 
modelos de desarrollo que impliquen un beneficio social en el 
ámbito local, nacional e internacional, resolviendo problemá-
ticas específicas con pensamiento creativo, original, flexible, 
propositivo, riguroso, realista, actual y vanguardista conforme 
a las teorías y metodologías vigentes. 

9. Transferencia de conocimiento. Disposición a contribuir a 
la formación, gestión y transferencia de nuevos conocimien-
tos interdisciplinarios y multidisciplinarios en la generación y 
aplicación de metodologías y técnicas de análisis en ámbitos 
de la industria, instituciones de investigación y educación su-
perior, así como en organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, así como en sectores productivos y sociales, 
brindando asesoría científica y profesional especializadas en 
problemas teóricos, tecnológicos, metodológicos sociales y 

culturales para la toma de decisiones, llevando a la práctica 
los principios de la investigación básica, aplicada y de fron-
tera de forma individual y colaborativa de acuerdo a la reali-
dad nacional e internacional, así como en el desarrollo de 
nuevos programas educativos, empresariales y financieros. 
Este criterio se refiere al paso del estudiante de doctorado al 
horizonte laboral. 

10. Programas sociales. Evaluar con rigor metodológico el di-
seño, implementación y resultados de programas sociales, 
cuyo desarrollo tenga un impacto social a nivel local, regional 
e internacional, de tal forma, que se logre poner en práctica 
los conocimientos adquiridos para proponer teorías y méto-
dos innovadores para la solución de problemas con impacto 
social. 

11. Actitud crítica a problemas de la ciencia. Formar integral 
y sólidamente a investigadores especialistas, críticos y crea-
tivos, con lo cual, se identifican, analizan y evalúan, usando 
el pensamiento crítico y complejo, los factores limitantes del 
desarrollo y emprendimiento investigativo original e interdis-
ciplinario. Comprende además, el compromiso y actividades 
relacionadas con la investigación científica defendiendo y ar-
gumentando su criterio y con ello, tomando como referencia 
mantenerse informado sobre las problemáticas sociales estu-
diadas y las ausencias de conocimiento en distintas discipli-
nas, con una actitud y capacidad crítica del contexto científico 
y tecnológico en relación a procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales en contextos regionales, nacionales e in-
ternacionales, con énfasis en México. Esto conlleva a identi-
ficar y resolver necesidades de investigación, innovación y 
desarrollo en los diferentes sectores de la sociedad con base 
en variables de carácter contextual, tales como la globaliza-
ción, la integración regional y el tránsito a una nueva sociedad 
basada en la información y el conocimiento para en el bienes-
tar social. 

12. Acceso a fuentes de información científica pertinentes. 
Comprende el uso de información, tanto propia como la obte-
nida de la literatura científica, así como, el manejo avanzado 
de software y diversas tecnologías para el análisis de bases 
de datos, con lo cual se demuestren las habilidades para la 
obtención de información y su respectivo estudio apropiado 
en investigación a través del acceso y uso de fuentes institu-
cionales y bibliográficas especializadas, de las cuales, se ob-
tendrá información de calidad, misma que organizará, anali-
zará y sintetizará. Las fuentes de información consultadas 
(publicaciones científicas en revistas internacionales y de ex-
celencia, así como otras formas de divulgación), tendrán un 
impacto en la producción académica y científica. Leer y com-
prender, sin ningún problema, la literatura científica en su 
idioma y en otros (preferentemente el inglés) de las áreas y 
revistas de investigación relevantes a su proyecto y dentro de 
las disciplinas cuyos insumos fueron añadidos a los de la dis-
ciplina de origen, así como mostrar honestidad para evaluar 
artículos y otros productos derivados de la investigación de 
sus pares. 
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Resumen 
Se presenta un instrumento de evaluación detallado y 
con las mejores condiciones de operatividad posibles 
para el análisis de revistas académicas, desde el punto 
de vista del personal investigador. Este protocolo se 
basa en la identificación y operacionalización de indi-
cadores obtenidos previamente mediante el método de 
análisis heurístico, una revisión sistemática y una ob-
servación experta. Este trabajo ha dado como resul-
tado un instrumento de caracterización multidimensio-
nal compuesto por 31 indicadores —cada uno con su 
descripción, procedimiento de examen y ejemplos—, 
articulados en siete grandes parámetros: impacto, di-
fusión, proceso de envío, costes, servicios de la revista 
y compromiso tanto con el Plan S del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC) como con la declaración 
DORA. 
Palabras clave: Revistas científicas. Revistas acadé-
micas. Comunicación académica. Calidad web. Análi-
sis experto. Revistas de comunicación social. 
 

Abstract 
This work aims to present a detailed evaluation instru-
ment with the best possible operating conditions for the 
analysis of academic journals, from the point of view of 
the research staff. This protocol is based on the identi-
fication and operationalization of indicators previously 
obtained through the heuristic analysis method, a sys-
tematic review and expert observation. This work has 
resulted in a multidimensional characterization instru-
ment composed of 31 indicators–each with its descrip-
tion, examination procedure and examples–articulated 
in seven major parameters: impact, dissemination, 
submission process, costs, journal services and com-
mitment to both the European Research Council (ERC) 
Plan S and the DORA declaration. 
Keywords: Scientific journals. Academic journals. 
Scholarly communication. Website quality. Expert 
analysis. Social communication journals.  

1.  Introducción 
Las revistas académicas constituyen la principal 
vía de comunicación científica (Anderson, 2018) 
y durante las últimas décadas han experimen-
tado cambios importantes, tanto por la irrupción 
de la web y las nuevas tecnologías de publica-
ción electrónica, como por la importancia del ac-
ceso abierto (Abadal, 2017). Junto con otros fac-
tores, como el aumento de países que se incor-
poran al sistema de producción científica, este 
escenario ha generado un aumento significativo 
en la cantidad de revistas disponibles.  

Tal crecimiento del sector demanda a sus res-
ponsables no solo un alto nivel de profesionaliza-
ción en la gestión editorial (Delgado López-Cozar 
et al., 2006; Baiget, 2020) sino un especial cui-
dado por la calidad de los sitios web (Morales-
Vargas et al., 2023) de las revistas científicas, de 
manera tal que no solo ofrezcan una acceso 

expedito a los contenidos basado en estándares 
internacionales de interoperabilidad, visibilidad e 
indexación, sino que brinden una óptima expe-
riencia de usuario tanto a los autores de los ar-
tículos en sus procesos de revisión como a los 
investigadores que los consultan. 

En ese contexto, nace esta investigación que 
tiene por objetivo principal presentar un instru-
mento para caracterizar de una forma multidi-
mensional las revistas científicas de manera tal 
que sus resultados sirvan de orientación a los pú-
blicos implicados: autores e investigadores. 

Ahora bien, una aclaración que los autores 
deseamos hacer de forma expresa es que no he-
mos concebido este sistema como una forma de 
elaborar nuevos rankings de revistas. Es algo 
que, por supuesto, puede hacerse, pero nosotros 
no perseguimos este objetivo. En su lugar, siem-
pre hemos buscado el desarrollo de un protocolo 
de autoevaluación para las propias revistas, por 
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un lado, o un sistema de caracterización de las 
revistas que pueda ayudar a los autores y equi-
pos de investigación a tomar decisiones sobre las 
revistas a las que desean enviar sus contribucio-
nes. 

2.  Marco teórico 
Los estudios sobre el diseño de instrumentos de 
evaluación de la calidad web se vienen desarro-
llando con intensidad desde hace más de veinte 
años (Codina, 2000) y desde distintas perspecti-
vas, tanto para webs generalistas como para 
webs sectoriales, como es el caso de los medios 
de comunicación en línea. 

Estas investigaciones se centran en el desarrollo 
de metodologías de evaluación de distintos re-
cursos digitales utilizando para ello, por lo gene-
ral, sistemas en los que las variables de análisis 
se articulan en un doble sistema de parámetros 
e indicadores (Pedraza-Jiménez et al., 2016). 

Gracias a este tipo de métodos detallados se 
consigue examinar y evaluar la calidad de sitios 
web. Asimismo, son un tipo de metodología es-
calable y adaptable a cualquier tipo de recurso en 
línea, lo que permite no solo evaluarlos sino tam-
bién obtener distintos tipos de información. 

Por poner algunos ejemplos, la investigación 
desarrollada por Sanabre et al. (2020) propone 
un sistema de doble entrada para evaluar la cali-
dad de un sitio, que consta de 14 factores estra-
tégicos, 12 parámetros técnicos y 127 indicado-
res, y lo aplican en las webs de los principales 
destinos turísticos europeos. Lo propio hizo Cór-
dova-Morán (2019) con los sitios web de las prin-
cipales ciudades latinoamericanas, evaluadas 
con un instrumento de 22 parámetros y 67 indi-
cadores.  

De igual modo, los instrumentos de evaluación 
enfocados al análisis de cibermedios han tenido 
un importante recorrido, con propuestas como el 
Sistema Articulado de Análisis de Medios Digita-
les —SAAMD— (Pedraza-Jiménez et al., 2016) o 
el Protocolo de Análisis para Evaluar la Experien-
cia de Búsqueda en Medios Digitales —
PAXBCM— (Lopezosa et al., 2020), entre otros. 

Adicionalmente, se han desarrollado estudios 
que se han centrado en caracterizar la calidad 
web como campo de estudio, lo que incluye el 
estudio de los instrumentos de evaluación como 
herramientas específicas para medir la calidad 
web y la identificación de las principales herra-
mientas, técnicas y métodos de evaluación de la 
calidad web, dando como resultado un modelo 
multipropósito para el desarrollo de nuevos ins-
trumentos integrales (Morales-Vargas, 2021). 

En definitiva, podemos constatar el desarrollo y 
uso de protocolos de análisis de la calidad web 
desde distintos campos y perspectivas, sin em-
bargo, no hemos encontrado hasta la fecha un 
protocolo de evaluación de los sitios web de re-
vistas académicas desde la perspectiva de los 
autores, razón por la cual nos hemos propuesto 
desarrollar uno propio. 

3.  Metodología 
Para poder desarrollar este instrumento de eva-
luación, se trabajó con el método denominado 
análisis experto, también llamado análisis heurís-
tico (Pedraza-Jiménez et al., 2016).  

Con el objetivo de lograr los propósitos mencio-
nados, se llevó a cabo una amplia revisión biblio-
gráfica (Gough et al., 2017) utilizando para ello 
ecuaciones de búsqueda en las principales ba-
ses de datos académicas y se complementó con 
un mapeo sistemático con literatura especiali-
zada y de referencia sobre el tema. 

Seguidamente se decidió utilizar la observación 
experta (Denzin y Lincoln, 2011) para identificar 
y analizar una serie de elementos que permitie-
ran caracterizar, analizar y evaluar el objeto de 
estudio. A partir de este análisis, se desarrolló el 
protocolo que se presenta en este trabajo. 

Para ello se siguió el framework para la elabora-
ción de instrumentos de evaluación propuesto 
por Morales-Vargas et al. (2023): 

1. Obtención de los conceptos clave para el aná-
lisis de la calidad de las revistas científicas. 
Elaboración de la lista de indicadores.  

2. Operacionalización de los indicadores me-
diante la creación de fichas que contienen di-
versos elementos, como una definición clara 
del indicador en cuestión, la descripción deta-
llada del examen o criterios a utilizar para su 
evaluación, ejemplos para ilustrar su aplica-
ción, un procedimiento específico para su me-
dición y una escala de puntuación que permita 
cuantificar el nivel de cumplimiento. 

3. Aplicación de estos indicadores a un conjunto 
de revistas académicas como prueba piloto, a 
partir de la cual se realizaron ajustes adicio-
nales en la operacionalización de los indica-
dores para mejorar su efectividad y precisión. 

4. Elaboración de la versión final del instrumento 
de evaluación.  

Finalmente, para la elaboración de las fichas sis-
temáticas de cada uno de los indicadores —agru-
pados en parámetros— se utilizó el mencionado 
el framework SAAMD (Pedraza-Jiménez et al., 
2016). 
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4.  Resultados 
Como resultado se obtuvo un instrumento de ca-
racterización multidimensional compuesto por 31 
indicadores –cada uno con su descripción, pro-
cedimiento de examen y ejemplos–, articulados 
en siete grandes parámetros: el impacto, la difu-
sión, el proceso de envío, los costes, los servicios 
de la revista y el compromiso tanto con el Plan S 
del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
como con la declaración DORA.  

A continuación, se presentan los parámetros e in-
dicadores de análisis como resultado de esta in-
vestigación. 

4.1.  Parámetro 1: Impacto académico  

4.1.1.  Indicador 1.1: Indexación en WoS, 
Scopus o ERIH Plus 

• Definición: Web of Science, Scopus y ERIH 
Plus son bases de datos multidisciplinares de 
prestigio internacional. Si una revista acadé-
mica está indexada en una de estas bases de 
datos significa que dará una alta visibilidad al 
trabajo del investigador.  

• Examen: ¿El sitio web de la revista analizada 
cuenta con una pestaña o categoría que in-
forme dónde indexa sus publicaciones res-
ponda a los criterios de indexación? 

• Ejemplos: Algunas revistas destacadas que 
informan adecuadamente sobre la indexación 
son New Media & Society (https://journals.sa-
gepub.com/metrics/NMS) e International 
Journal of Sustainability in Higher Education 
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/jo 
urnal/ijshe). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en exami-
nar la página principal e identificar su indexa-
ción. Habitualmente esta información se en-
cuentra en el apartado “Sobre esta revista / 
quiénes somos”, “Información para autores”, 
en una categoría específica con el nombre, 
p.e. de “Indexación” o similar y también puede 
consultarse en las mismas bases de datos o 
en SJR. 

• Puntuación: 0-3. (0 ninguna de las tres bases 
de datos, 1 una de las bases de datos, 2 dos 
de las bases de datos, y 3 las tres bases de 
datos). 

4.1.2.  Indicador 1.2: Índices de impacto 

• Definición: Los índices de impacto (como el 
Journal Impact Factor o CiteScore) son índi-
ces bibliométricos que miden la frecuencia por 

la que un artículo es citado como promedio en 
un año específico. Este índice se utiliza para 
evaluar la importancia o posición en el ranking 
de una revista de un mismo campo científico.  

• Examen: ¿El sitio web de la revista dispone 
de un apartado que indique su índice de im-
pacto? 

• Ejemplos: Algunas revistas destacadas que 
describen sus índices de impacto son Journa-
lism Studies (https://www.tandfonline.com/ac-
tion/journalInformation?show=journalMetrics 
&journalCode=rjos20) y Comunicar 
(https://www.revistacomunicar.com/index.php 
?contenido=factor-de-impacto). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en exami-
nar el sitio web y buscar sus índices de im-
pacto. Habitualmente esta información se en-
cuentra en el apartado de información sobre 
la revista o en una categoría específica. 

• Puntuación: 0-1 (0 ausencia, 1 presencia). 

4.2.  Parámetro 2: Difusión 

4.2.1.  Indicador 2.1: Periodicidad de publicación 

• Definición: Cada año natural una revista edita 
normalmente un volumen al año y distintos 
números anuales. Las revistas con al menos 
dos números al año proporcionan mejores 
oportunidades para los autores. 

• Examen: ¿El sitio cuenta con un espacio en 
donde se informa sobre su frecuencia de pu-
blicación? 

• Ejemplos: Un ejemplo destacado por ofrecer 
contenido con muy buena redacción web es 
Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción (https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/ 
about).  

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revista y buscar un apar-
tado que sea “frecuencia de publicación” (o si-
milar). Habitualmente se puede encontrar 
como categoría propia dentro del sitio web, y 
otras veces como epígrafe dentro de la cate-
goría “sobre la revista” (o similar).  

• Puntuación: 0-3 (0 no hay información dispo-
nible que informe con claridad de este as-
pecto, 1 un número al año, 2 dos números al 
año, 3 tres o más números al año) 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijshe
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=journalMetrics
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=journalMetrics
https://www.revistacomunicar.com/index.php
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4.2.2.  Indicador 2.2: Multilingüismo 

• Definición: Algunas revistas académicas dan 
la opción de publicar en uno o más idiomas 
distintos del inglés, así como también en in-
glés. Esto mejora las posibilidades de la cien-
cia local, por un lado, y aumenta la difusión 
por otro. 

• Examen: ¿La revista seleccionada ofrece la 
posibilidad u obligatoriedad de publicar en dis-
tintos idiomas? 

• Ejemplos: Algunas revistas que ofrecen un 
buen servicio de publicación en varios idio-
mas son Revista Latina de Comunicación So-
cial (http://www.revistalatinacs.org) o Cuader-
nos.info (http://cuadernos.info). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revista y buscar un apar-
tado en donde se explique en qué idiomas pu-
blica y cuál es su proceso de traducción (si es 
gratuito, si corre a cargo del investigador o si 
este debe contratarlo a la propia revista).  

• Puntuación: 1-3 (1 uno o más idiomas distin-
tos del inglés, 2 dos idiomas, uno de ellos el 
inglés y 3 tres idiomas, uno de ellos el inglés). 

4.2.3.  Indicador 2.3: Información del tiempo 
promedio de publicación 

• Definición: Dadas las características en el 
proceso de envío, recepción, revisión y poste-
rior publicación de un artículo, es necesario 
conocer el plazo medio en el que transcurre 
este procedimiento.  

• Examen: ¿El sitio web muestra sus plazos 
medios de publicación y estos se reflejan real-
mente en la publicación final de los trabajos 
de investigación?  

• Ejemplos: Una revista que recoge adecuada-
mente esta información es Palabra Clave: 
(https://palabraclave.unisabana.edu.co/index. 
php/palabraclave/about/submissions)  

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en identifi-
car los plazos medios informados por parte de 
la revista (generalmente tienen por nombre 
“tiempos de respuesta aproximada”) y cotejar-
los con la fecha de envío y publicación que 
suelen aparecer registrados en cada artículo 
publicado. Para ello se seleccionarán los ar-
tículos del último número publicado.  

• Puntuación: 0-3 (0 más de 1 año, 1 entre 1 
año y 6 meses, 2 entre 6 y 3 meses, y 3 me-
nos de 3 de meses). 

4.2.4.  Indicador 2.4: Acceso abierto y costes de 
publicación 

• Definición: Las revistas Open Access (abier-
tas) son revistas científicas que ofrecen ac-
ceso gratuito y libre a los contenidos a cual-
quier usuario. Para ello, a veces, puede re-
querir un coste adicional para el autor/es, co-
nocidos como APCs (Article Processing 
Charge). Las revistas que publican en cerrado 
solo permiten el acceso a los artículos previo 
pago, ya sea vía suscripción o por precio uni-
tario del artículo que se quiere consultar. La 
vía verde, conocida también como Green 
Open Access, es una forma de publicación 
que consiste en que el autor o autores de un 
artículo aceptado para su publicación en una 
revista académica puede depositar también 
dicho artículo en un repositorio institucional o 
página web personal.  

• Examen: ¿El sitio web informa sobre el tipo de 
publicación que realiza, si existen o no APCs 
y si permite la posibilidad de difundir el ar-
tículo mediante la vía verde?  

• Ejemplos: Algunas revistas que informan ade-
cuadamente de su tipo de publicación son Fu-
ture Internet (https://www.mdpi.com/jour-
nal/futureinternet/apc) o Sage Open (https:// 
journals.sagepub.com/description/SGO). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revista y buscar un apar-
tado en donde se informe sobre si publican en 
abierto o no, verificar si los precios para publi-
car en abierto están fácilmente disponibles y 
si permite la vía verde.  

• Puntuación: 0-3 (0 acceso cerrado, 1 acceso 
abierto mediante APCs, 2 acceso abierto en 
vía verde, 3 acceso abierto y publicación gra-
tuita). 

4.3.  Parámetro 3: Proceso de envío  

4.3.1.  Indicador 3.1: Instrucciones  
de los autores y proceso de envío 

• Definición: El portal web de una revista aca-
démica debe ser amigable y debe recoger de 
forma clara, por un lado, las instrucciones que 
debe seguir el/los autores/es a la hora de pre-
parar su manuscrito para dicha revista; y, por 
otro lado, el proceso para el envío del mismo.  

• Examen: ¿El sitio web para la subida del ma-
nuscrito del autor/es es amigable y permite 
conocer las instrucciones de preparación y 
subida del documento final para su evaluación 
y publicación?  

https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/about/submissions
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/about/submissions
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• Ejemplos: Algunos portales que cuentan con 
información bien estructurada y clara para los 
autores en referencia al proceso de prepara-
ción del manuscrito y envío son Revista Ge-
neral de Información y Documentación 
(https://revistas.ucm.es/in-
dex.php/RGID/about/submissions) o BiD: tex-
tos universitaris de biblioteconomia i docu-
mentació (https://bid.ub.edu/es/instrucciones-
para-los-autores). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador pasa por ingresar en 
la categoría “envíos” o similar de la revista y 
localizar las instrucciones en donde se indi-
que el proceso de preparación y subida del 
manuscrito. 

• Puntuación: 0-1 (1 si están las instrucciones y 
son amigables, 0 ausencia de instrucciones). 

4.3.2.  Indicador 3.2: Temáticas de la revista 

• Definición: Las revistas académicas deben in-
formar de forma lo más detallada y específica 
posible sobre las temáticas y ámbitos de co-
nocimiento sobre los que acepta aportacio-
nes, ya que de ese modo puede orientar al 
autor o autores sobre si su manuscrito tiene 
cabida en su revista o no.  

• Examen: ¿La web de la revista informa sobre 
la temática o temas preferentes que deben te-
ner los artículos para su publicación?  

• Ejemplos: Algunas revistas que cuentan con 
información clara sobre sus temáticas princi-
pales son Journal of Documentation (https:// 
www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jd) 
o Hipertext.net (https://raco.cat/index.php/Hi 
pertext/about), entre otras. 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
buscamos la URL específica sobre temáticas, 
habitualmente se suelen encontrar en el “so-
bre nosotros” o en “temática y alcance”. 

• Puntuación: 0-2 (0 no aparece información 
clara sobre este apartado, 1 ofrece una decla-
ración breve, equivalente a un párrafo decla-
rativo, 2 ofrece una explicación detallada, for-
mada por varios párrafos e incluye palabras 
clave orientativas. 

4.3.3.  Indicador 3.3: Variedad metodológica  

• Definición: Conocer qué tipo de metodología 
es la más habitual en las publicaciones acep-
tadas en una revista es un indicador intere-
sante para saber si el manuscrito que se en-
vía tiene posibilidades o no de ser aceptado 
en una revista. Si una revista publica artículos 

con metodologías variadas tanto cualitativas 
como cuantitativas ofrecen más oportunida-
des a los autores; en cambio, revistas que so-
lamente publiquen artículos con metodologías 
muy determinadas y limitadas ofrecen menos 
posibilidades. 

• Examen: ¿Los artículos publicados en la re-
vista durante el periodo 2019-2023 cuentan 
con metodología muy variada o por el contra-
rio hay un predominio de una metodología es-
pecífica? 

• Ejemplos: Algunas revistas que cuentan con 
artículos con mucha variedad metodológica 
son Profesional de la Información (https://re-
vista.profesionaldelainformacion.com/) o Fu-
ture Internet (https://www.mdpi.com/jour-
nal/futureinternet). 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresaremos en los números publicados du-
rante 2019-2023 y buscaremos en cada ar-
tículo la metodología empleada, a mayor di-
versidad mejor. Por lo tanto, si hay diversidad 
metodológica sumaremos un punto, sino la 
hay la puntuación será de cero. 

• Puntuación: 0-1 (0 – no, 1 – sí). 

4.3.4.  Indicador 3.4: Normas y plantillas de 
formato del manuscrito 

• Definición: Las revistas académicas suelen 
incluir una serie de especificaciones formales 
sobre cómo debe ser el documento enviado 
en cuanto al formato, otras además incluyen 
sus propias plantillas en donde el autor de-
berá adaptar el contenido de su trabajo 

• Examen: ¿La revista analizada explica ade-
cuadamente las especificaciones que debe 
tener en cuanto al formato el manuscrito a en-
viar y/o incluye plantillas propias que el autor 
y/o autores deben utilizar? 

• Ejemplos: Algunas revistas que cuentan con 
plantillas son Ibersid: Revista de Sistemas de 
Información y Documentación (https://ibersid 
.eu/ojs/index.php/ibersid/about/submissions# 
authorGuidelines); algunas revistas que expli-
can muy bien las especificaciones del formato 
son Hipertext.net (https://raco.cat/index.php/ 
Hipertext/about/submissions) o Revista Medi-
terránea de Comunicación (https://www.medi 
terranea-comunicacion.org/about/submission 
s#onlineSubmissions), entre otras. 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en el sitio web de la revista y bus-
camos las especificaciones formales del for-
mato del manuscrito, esta información se 

https://raco.cat/index.php/Hipertext/about
https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/about/submissions#authorGuidelines
https://raco.cat/index.php/Hipertext/about/submissions
https://raco.cat/index.php/Hipertext/about/submissions
https://www.mediterranea-comunicacion.org/about/submissions#onlineSubmissions
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encuentra habitualmente en el apartado de 
“envíos” o similar. Si incluye información del 
formato, pero no una plantilla, se dará por po-
sitivo.  

• Puntuación: 0-1 (0 no, 1 sí).  

4.3.5.  Indicador 3.5: Tipo de citación 

• Definición: Hay distintas formas de citación, y 
las revistas deben informar sobre el tipo de ci-
tación que se debe utilizar. 

• Examen: ¿La revista cuenta con información 
clara sobre el tipo y uso de la citación, si hay 
que usar urls enmascaradas o transparentes, 
entre otros? ¿La revista adopta un formato de 
citación estándar y validado en la comunidad 
científica como APA, Harvard, MLA, Vancou-
ver, Chicago, IEEE u otras? 

• Ejemplos: Algún ejemplo sobre claridad en la 
normativa de citación los encontramos en Co-
municar (https://www.revistacomunicar.com/ 
pdf/documentos/2020-apa7-comunicar-
es.pdf). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en identifi-
car la política de citación de la revista lo que 
incluye todo tipo de documentos, ya sean es-
tos académicos u otros. 

• Puntuación: 0-2 (0 no especifica forma de ci-
tación, 1 solicita una forma de citación propia, 
no estándar, 2 adhiere a un estándar de cita-
ción. 

4.3.6.  Indicador 3.6: Extensión máxima  
del manuscrito 

• Definición: La extensión textual máxima de 
una investigación condiciona la presentación 
del manuscrito. Es normal encontrar una ex-
tensión estándar de entre las 5000 y 10.000 
palabras. Hay revistas que establecen un 
rango muy limitado, ofreciendo menos posibi-
lidades para los autores, mientras otras pro-
porcionan mayor rango y mayores posibilida-
des a los autores. Algunas revistas permiten 
formatos breves, de menos de 3.000 pala-
bras. 

• Examen: ¿La revista proporciona un rango 
amplio de la extensión que puede tener un 
manuscrito?  

• Ejemplos: Algún ejemplo puede ser Signo y 
Pensamiento (https://revistas.javeriana.edu. 
co/index.php/signoypensamiento/about/sub-
missions).  

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en identifi-
car la política de extensión de la revista. 

• Puntuación: 0-2 (0 no informa extensión, 1 in-
forma, pero es muy restrictivo, 2 informa, pero 
con un amplio rango de extensión posible). 

4.3.7.  Indicador 3.7: Límite en el número de 
tablas 

• Definición: Las tablas pueden ser un elemento 
importante en las investigaciones por lo que 
es habitual encontrar estos elementos en los 
artículos académicos. Las revistas incluyen 
información sobre cómo presentar y subir las 
tablas a la plataforma para su evaluación, al 
tiempo que algunas revistas informan sobre si 
existe o no limitación en la cantidad de tablas 
que se pueden incorporar al manuscrito.  

• Examen: ¿Existe alguna limitación en el nú-
mero máximo de tablas que puede incorporar 
un manuscrito?  

• Ejemplos: Algunos sitios web que informan 
adecuadamente sobre el uso de tablas son 
Journalism Practice (https://www.tandfon 
line.com/action/authorSubmission?show=ins 
tructions&journalCode=rjop20#structure) o 
New Media & Society (https://journals.sage 
pub.com/author-instructions/NMS).  

• Procedimiento: el procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en identifi-
car la información correspondiente a las ta-
blas. 

• Puntuación: 0-1 (0 establece restricciones, 1 
no establece limitaciones de tablas). 

4.3.8.  Indicador 3.8: Límite en número  
de figuras 

• Definición: Las imágenes dentro de un ma-
nuscrito suelen tener un papel fundamental 
para la legibilidad de la investigación desarro-
llada, por lo que es frecuente encontrar figu-
ras o imágenes en los artículos académicos. 
Las revistas incluyen información sobre cómo 
presentar y subir las imágenes a la plataforma 
para su evaluación, al tiempo que algunas re-
vistas informan sobre si existe o no limitación 
en la cantidad de imágenes que se pueden in-
corporar al manuscrito.  

• Examen: ¿Existe limitación numérica de imá-
genes que se pueden incorporar en un ma-
nuscrito?  

• Ejemplos: Algunos sitios web que informan 
sobre adecuadamente sobre la incorporación 
de imágenes son Journalism 

https://www.revistacomunicar.com/pdf/documentos/2020-apa7-comunicar-es.pdf
https://www.revistacomunicar.com/pdf/documentos/2020-apa7-comunicar-es.pdf
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(https://journals.sagepub.com/author-instructi 
ons/JOU) o Vivat Academia (https://www.vi 
vatacademia.net/index.php/vivat/about/subm 
issions). 

• Procedimiento: el procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en identifi-
car la información correspondiente a las imá-
genes y/o figuras. 

• Puntuación: 0-1 (0 establece restricciones, 1 
no establece límite de tablas). 

4.4.  Parámetro 4: Costes y transparencia 

4.4.1.  Indicador 4.1: APCs 

• Definición: Los costes por publicar suelen ser 
habitual en las revistas, se trata de un modelo 
de negocio con el que cuentan las revistas 
académicas para financiar las publicaciones. 
Por ello, es útil para el autor conocer el rango 
de precios de manera clara y visible y que es-
tos sean los más bajos posibles. Es impor-
tante destacar que este indicador difiere del 
indicador 2.4. hace referencia a si se ofrece el 
servicio de publicación en Open Access o no. 

• Examen: ¿La revista incorpora información 
clara sobre sus costes y estos son razonable-
mente asequibles? 

• Ejemplos: Algunas editoriales que informan 
adecuadamente sobre sus APCs son: MDPI 
(https://www.mdpi.com/apc) o Emerald 
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/pu 
blish-with-us/publish-open-access/journal#ap 
c-charges), entre otras. 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en exami-
nar el sitio web de la revista y determinar si 
hay un apartado de costes fácilmente visible 
y accesible. 

• Puntuación: 0-3 (0 oculta sus costes, 1 in-
forma, pero cobra más de 1.500 euros, 2 co-
bra entre 500 y 1.500 euros, 3 no cobra o co-
bra menos de 500 euros).  

4.4.2.  Indicador 4.2: Desglose de costes 

• Definición: El importe de los costes difiere en-
tre las revistas. Normalmente los costes sue-
len ir a APCs (cargo por procesamiento de ar-
tículos), aunque también puede haber otros 
gastos como, por ejemplo, maquetación, tra-
ducción o compra de ejemplares, entre otros. 
Las editoriales deben informar adecuada-
mente de los costes de publicar en la revista 
de manera detallada. Esta información no de-
bería limitarse a facilitar el importe. Las 

mejores prácticas en este ámbito muestran y 
justifican el desglose de costes. 

• Examen: ¿La revista muestra los costes e in-
cluyen datos de transparencia sobre su des-
glose? 

• Ejemplos: Algunas revisas que cuentan con 
explicaciones claras sobre su política de 
APCs como las de la editorial Wiley 
(https://authorservices.wiley.com/author-re-
sources/Journal-Authors/open-access/article-
publication-charges.html). 

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revisa, acceder al apar-
tado de costes y comprobar si aporta informa-
ción sobre el desglose de estos. En el caso de 
que la revista no tenga costes se dará un 
punto cuando se declare abiertamente que no 
se cobra por la publicación y la razón de la 
misma. 

• Puntuación: 0-1 (0 no, 1 sí) 

4.4.3.  Indicador 4.3: Descuentos de costes 

• Definición: Las revistas no solo deben infor-
mar sobre sus costes, sino que además de-
ben informar sobre sus políticas de des-
cuento, sobre la ayuda a autores sin recursos 
y sobre convenios de descuentos con univer-
sidades específicas, o cualquier otra circuns-
tancia que ayude a los autores a tomar deci-
siones en este aspecto. 

• Examen: ¿La revista muestra de forma clara 
sus políticas de descuento y las ayudas a au-
tores sin recursos? 

• Ejemplos: Una editorial que cuenta con expli-
caciones claras sobre su política de descuen-
tos es Wiley (https://authorservi-
ces.wiley.com/open-research/open-ac-
cess/for-authors/waivers-and-discounts.html)  

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revisa, buscar un apar-
tado de Costes y comprobar si la editorial in-
forma de manera transparente sobre la exis-
tencia de políticas de descuento para autores, 
porcentaje de descuentos, etc. 

• Puntuación: 0-1 (0 no informa, 1 sí informa). 

https://journals.sagepub.com/author-instructions/JOU
https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/about/submissions
https://www.emeraldgrouppublishing.com/pu
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4.5.  Parámetro 5: Servicios de la revista 

4.5.1.  Indicador 5.1: Servicios para autores 
optativos u obligatorios 

• Definición: Las revistas académicas pueden 
ofrecer servicios complementarios para los 
autores como pueden ser las traducciones, 
las revisiones estilísticas, entre otros. En todo 
caso, deben dejar claramente especificado si 
estos servicios son optativos u obligatorios 
para los autores, y sus respectivos costes. 

• Examen: ¿La revista muestra sus servicios 
complementarios e indica si son o no obliga-
torios?  

• Ejemplos: Algunas buenas prácticas en este 
sentido pueden observarse en Editing Servi-
ces de Taylor & Francis (https://www.tandfedi-
tingservices.com/es)  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
buscaremos los servicios complementarios y 
observaremos cuáles son, sus costes para el 
autor y si son obligatorios o no. Si la informa-
ción está detallada y clara entonces sumare-
mos un punto, en caso contrario, la puntua-
ción será de cero. 

• Puntuación: 0-1 (0 no detallado, 1 sí deta-
llado). 

4.5.2.  Indicador 5.2: Proporciona DOI 

• Definición: Un DOI (Digital Object Identifier) 
es una forma de identificar un artículo publi-
cado de manera online en una revista acadé-
mica sin importar su url, de manera que, si 
ésta se modifica, el objeto sigue teniendo la 
misma identificación.  

• Examen: ¿Los artículos publicados en la re-
vista analizada cuentan con un DOI?  

• Ejemplos: Algunos ejemplos de uso de DOI 
son Comunicación y Medios (https://comuni-
cacionymedios.uchile.cl) o Contratexto 
(https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/con 
tratexto/index), entre otros. 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en un artículo y observamos si in-
cluyen DOI o no. Si se incluye el DOI se pun-
túa con un 1. 

• Puntuación: 0-1 (0 ausencia, 1 presencia). 

4.5.3.  Indicador 5.3: Métricas alternativas  
y de consulta 

• Definición: Las métricas alternativas son una 
clase de métricas que suelen utilizar las revis-
tas académicas para medir el impacto social 

de un artículo científico. Algunos portales que 
calculan este tipo de métricas son PlumX, al-
tmetric.com, ImpactStory o CitedIN. Asi-
mismo, las revistas pueden proveer métricas 
de consulta y descarga, como Scielo. 

• Examen: ¿Los usuarios que consultan los ar-
tículos tienen acceso a las altmétricas del 
mismo?  

• Ejemplos: Algunos buenos ejemplos que re-
cogen de manera clara las altimétricas son 
Comunicar (https://www.revistacomunicar. 
com) o Frontiers (https://www.frontiersin.org).  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en la revista, seleccionamos un 
artículo y observamos si se incluye un apar-
tado de altmétricas. Si se localiza se puntúa 
con 1 sino se localiza se le asigna un 0. 

• Puntuación: 0-1. 

4.5.4.  Indicador 5.4: Redes sociales 

• Definición: Las revisas académicas pueden 
contar con sus propias cuentas en redes so-
ciales para dinamizar y promocionar los ar-
tículos de los autores, su llamada a artículos 
y otras iniciativas. 

• Examen: ¿Cuándo se ingresa en el sitio web 
de la revista a analizar muestran sus redes 
sociales y al ingresar a estas, están actualiza-
das?  

• Ejemplos: Algunas revistas que hacen un 
buen uso de sus redes sociales son Revista 
de Comunicación (https://revistadecomunica-
cion.com) o index.comunicación (https://inde-
xcomunicacion.es), entre otras.  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en el sitio web de la revista, iden-
tificamos si tiene cuentas en redes sociales, 
entramos en cada una de ellas y observamos 
si realizan una promoción activa de los artícu-
los publicados, de sus call for papers, etc. 

• Puntuación: 0-1 (0 sin promoción, 1 con pro-
moción activa). 

4.5.5.  Indicador 5.5: Estadísticas de visitas  
y descargas 

• Definición: Las revistas pueden utilizar dife-
rentes métricas para evaluar el impacto de un 
artículo como puede ser el número de visitas 
(lecturas) y descargas. A mayor número de vi-
sitas y descargas mayor impacto del artículo.  

• Examen: ¿La revista analizada pone a dispo-
sición del usuario en abierto el número de 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/index
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visitas y descargas que tiene cada artículo pu-
blicado?  

• Ejemplos: Algunas publicaciones que hacen 
un buen uso de sus estadísticas de visitas y 
descargas son las de SAGE (https://jour-
nals.sagepub.com) o Frontiers 
(https://www.frontiersin.org), entre otras. 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador se 
revisa uno de los artículos publicados y se 
comprueba si hay un apartado en donde se 
muestren el número de visitas y de descargas 
del artículo. Si se muestra se puntúa con 1 
sino se puntúa con 0. 

• Puntuación: 0-1. 

4.5.6.  Indicador 5.6: Biografía de los autores 

• Definición: Las revistas pueden incluir un 
breve currículum de los autores del artículo 
para que se pueda tener más información so-
bre ellos, generalmente, además de la afilia-
ción institucional se suele incluir ratos rele-
vantes como docencia impartida, líneas de in-
vestigación, índice de impacto, entre otros.  

• Examen: ¿La revista publica una breve bio-
grafía de los autores de cada artículo?  

• Ejemplos: Alguna revista que publica una 
breve biografía de los autores es Revista La-
tina de Comunicación Social (https://nue-
vaepoca.revistalatinacs.org) 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en el sitio web de la revista, iden-
tificamos si hay un apartado de autores y si 
aparece una breve biografía o por otro lado se 
accede a un artículo específico y se chequea 
si los autores del artículo cuentan con un 
breve cv publicado. 

• Puntuación: 0-1 (0 – ausencia, 1 presencia) 

4.5.7.  Indicador 5.7: Formatos de exportación  

• Definición: Los artículos académicos publica-
dos por las revistas pueden tener diferentes 
formatos más allá del PDF como por ejemplo 
el HTML, ePUB, XML Jats, ficheros multime-
dia y otros. 

• Examen: ¿La revista analizada pone a dispo-
sición del usuario distintos formatos para des-
cargar o visualizar los artículos más allá del 
formato PDF?  

• Ejemplos: Algunas revistas que cuentan con 
distintos formatos son Revista Española de 
Documentación Científica (https://redc.revis-
tas.csic.es/index.php/redc) o Comunicación y 

Medios (https://comunicacionymedios.uchile. 
cl), entre otras.  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
ingresamos en el sitio web de la revista, acce-
demos a un artículo y observamos los distin-
tos formatos con los que disponen. Si además 
de la descarga en pdf permite la descarga o 
la visualización en otro formato se puntúa con 
un 1, sino se puntúa con 0. 

• Puntuación: 0-1. 

4.6.  Parámetro 6: Compromiso con el Plan S  

4.6.1.  Indicador 6.1: Calidad 

• Definición: Las revistas académicas deben 
contar con declaraciones sobre su adhesión a 
códigos éticos generalmente aceptados, 
como el del COPE o presentar una página con 
su código ético. La adhesión de las revistas a 
código éticos ampliamente aceptados, como 
el COPE benefician claramente tanto a auto-
res como a lectores y, por supuesto, a la pro-
pia revista. Una declaración amplia y deta-
llada de la propia revista puede sustituir esta 
adhesión, pero siempre que al menos con-
temple los mismos apartados y ofrezca garan-
tías equivalentes. 

• Examen: ¿La revista analizada se adhiere a 
los criterios COPE?  

• Ejemplos: Algunas revistas que se adhieren a 
las normas COPE son Comunicar 
(https://www.revistacomunicar.com/index.php 
?contenido=codigo-etico) o Revista Latina de 
Comunicación Social (http://nuevaepoca.re-
vistalatinacs.org/index.php/revista/quality), 
entre otras.  

• Procedimiento: El procedimiento para la eva-
luación de este indicador consiste en ingresar 
en el sitio web de la revista y buscar un apar-
tado en donde se informe sobre la aplicación 
de COPE.  

• Puntuación: 0-1 (0 no se informa, 1 sí se in-
forma). 

4.6.2.  Indicador 6.2: Transparencia 

• Definición: Según se recoge en el Plan S, las 
revistas deben aplicar e informar de una serie 
de estadísticas básicas centradas en el nú-
mero de envíos anuales, número de revisio-
nes solicitadas, número de revisiones recibi-
das, ratio de trabajos aceptados y tiempo me-
dio entre el envío y la publicación. 

• Examen: ¿La revista es transparente sobre 
todo su proceso de aceptación y publicación 

https://www.revistacomunicar.com/index.php
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de artículos recogiendo estadísticas básicas 
al respecto?  

• Ejemplos: Una revista que informa adecuada-
mente de estos elementos es Digital Journa-
lism (https://www.tandfonline.com/action/jour-
nalInformation?show=journalMetrics&journal-
Code=rdij20) 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
accedemos al sitio web de la revista y busca-
mos información sobre el número de envíos 
anuales, número de revisiones solicitadas, 
número de revisiones recibidas, ratio de tra-
bajos aceptados y tiempo medio entre el en-
vío y la publicación. Si se informan de cuatro 
de estos seis elementos se puntúa con 1 sino 
se puntúa con 0. 

• Puntuación: 0-1. 

4.6.3.  Indicador 6.3: Derechos de autor 

• Definición: Según se recoge en el Plan S, la 
revista debe permitir a los autores —o en su 
caso a las instituciones a las que pertenez-
can— retener los derechos del artículo sin 
coste añadido, sobre todo se recomienda que 
los autores puedan subir el artículo en el re-
positorio de su universidad, es decir, aplicar el 
autoarchivo. 

• Examen: ¿La revista analizada permite a los 
autores disponer de su artículo para subirlo al 
repositorio y darle promoción? 

• Ejemplos: Alguna revista que permite a los 
autores tener los derechos de difusión de su 
artículo es adComunica: Revista científica de 
estrategias, tendencias e innovación en co-
municación (http://www.e-revistes.uji.es/in-
dex.php/adcomunica), entre otros. 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
accedemos al sitio web de la revista y busca-
mos información sobre derechos de los auto-
res. Si permite a los autores contar con los de-
rechos de su artículo se puntúa con 1 sino la 
puntuación es de 0 . 

• Puntuación: 0-1. 

4.6.4.  Indicador 6.4: Registro en DOAJ 

• Definición: Según se recoge en el Plan S, las 
revistas de tipo open access deberían estar 
registradas o en proceso de registro en el 
DOAJ (Directory of Open Access Journals, 
por sus siglas en inglés), una base de datos 
que contiene una lista de revistas científicas y 
académicas de acceso abierto, que cumplen 
con estándares de alta calidad, al utilizar la re-
visión de expertos, y que son gratuitas para 

todo el mundo desde el momento de la publi-
cación. 

• Examen: ¿La revista analizada informa de 
que está registrada en DOAJ?  

• Ejemplos: El directorio de las revistas regis-
tradas en DOAJ se puede encontrar en el si-
guiente enlace: https://doaj.org  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
accedemos a doaj.org y buscamos en su base 
de datos si la revista analizada se encuentra 
registrada en esta base de datos. 

• Puntuación: 0-1 (0 no aparece, 1 sí aparece). 

4.7.  Parámetro 7. Compromiso con DORA 

4.7.1.  Indicador 7.1: Uso de métricas a nivel de 
artículo  

• Definición: según recoge DORA (Declaration 
on Research Assessment), se recomienda a 
las revistas utilizar métricas variadas para me-
dir el impacto de los artículos académicos. 
Esto puede suele consistir en indicadores a 
nivel de artículo (citas, descargas, altmétri-
cas, etc.) Este indicador se relaciona con el 
Indicador 5.3 (métricas alternativas) en el sen-
tido en el que las revistas se adhieren a Dora 
poniendo a disposición de los autores y lecto-
res diferentes métricas a nivel de artículo más 
allá de las métricas a nivel de revista y de su 
impacto. 

• Examen: ¿La revista analizada cuenta con 
una gran variedad de herramientas propias 
y/o de terceros que permitan utilizar diversas 
métricas para evaluar el impacto de cada ar-
tículo publicado?  

• Ejemplos: Algunas revistas que cuentan con 
este tipo de métricas son Plos One 
(https://journals.plos.org/plosone) o Journa-
lism Studies (https://www.tandfon-
line.com/toc/rjos20/current). 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador se 
revisa uno de los números recientes de la re-
vista y se comprueba si hay un apartado de 
contribución de los autores, si se describe 
este apartado se puntúa con 1 punto. 

• Puntuación: 0-1. 

4.7.2.  Indicador 7.2: Fomento de la autoría 
responsable 

• Definición: Según se recoge en DORA, hay 
que fomentar las prácticas de la autoría res-
ponsable y la provisión de información sobre 
las contribuciones específicas de cada autor. 
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Este indicador se relaciona con el Indicador 
6.1 (Calidad en el contexto del Plan S) en el 
sentido de documentar de manera transpa-
rente un uso adecuado del COPE  

• Examen: ¿La revista pide información en la 
que se describa las contribuciones realizadas 
por cada uno de los miembros del equipo que 
firman el artículo durante el proceso de inves-
tigación del mismo?  

• Ejemplos: Revistas que incorporan la contri-
bución de cada miembro del equipo de inves-
tigación son Comunicar o Future Internet, en-
tre otras 

• Procedimiento: Para evaluar este indicador se 
revisa uno de los artículos publicados y se 
comprueba si hay un apartado de contribución 
de los autores, si se describe este apartado 
se puntúa con 1 punto.  

• Puntuación: 0-1. 

4.7.3.  Indicador 7.3: Uso de licencias Creative 
Commons 

• Definición: Según se recoge en DORA, se re-
comienda el uso de las licencias Creative 
Commons (CC), se trata de un tipo de herra-
mienta legal que permite a los autores prote-
ger sus obras de manera gratuita al tiempo 
que permite a los lectores usar dichas obras 
sin solicitar el permiso del autor de la obra. 
Hay distintos grados de reconocimientos de 
derechos según la CC seleccionada. Habi-
tualmente se observa en revistas académicas 
el reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0). 

• Examen: ¿Los artículos publicados están bajo 
alguna licencia de Creative Commons? 

• Ejemplos: Alguna revista que trabajan bajo li-
cencia CC es Estudios sobre el Mensaje Pe-
riodístico (https://revistas.ucm.es/in-
dex.php/ESMP).  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador se 
revisa uno de los artículos publicados y se 
comprueba qué tipo de CC y reconocimiento 
tiene. Si está bajo licencia CC se puntúa con 
1 punto.  

• Puntuación: 0-1 

4.7.4.  Indicador 7.4: Límite de referencias 
bibliográficas 

• Definición: Según se recoge en DORA, se re-
comienda eliminar o al menos reducir las res-
tricciones sobre el número de referencias en 
los artículos de investigación. 

• Examen: ¿La web analizada deja libertad a 
los autores para incluir tantas referencias 
como considere?  

• Ejemplos: Un ejemplo de revista que incluye 
libertad en el número de citas es Profesional 
de la Información.  

• Procedimiento: Para evaluar este indicador 
accedemos al apartado de información para 
autores (o similar) y observamos si se mues-
tra información sobre restricciones en el nú-
mero de referencias. Si existen restricciones 
se puntúa con 0 sino existen se puntúa con 1. 

• Puntuación: 0-1 

5.  Discusión y conclusiones 
Este trabajo ha dado como resultado un instru-
mento de caracterización multidimensional com-
puesto por 31 indicadores –cada uno con su des-
cripción, procedimiento de examen y ejemplos–, 
articulados en siete grandes parámetros: el im-
pacto, la difusión, el proceso de envío, los costes, 
los servicios de la revista, y el compromiso tanto 
con el Plan S del Consejo Europeo de Investiga-
ción (ERC) como con la declaración DORA.  

En esencia, estamos ante un instrumento de aná-
lisis para uso de los autores. Y, por tanto, como 
principal aportación se destaca el disponer de 
una herramienta que brinda un perfil caracterís-
tico de cada revista y facilita la toma de decisio-
nes a los autores a la hora de enviar un manus-
crito. Por la misma razón, además puede aportar 
elementos de juicio y oportunidades de mejora a 
los propios editores y, por consiguiente, resultar 
beneficioso para los investigadores de las disci-
plinas en que se aplique. 

Adicionalmente, este instrumento de análisis pre-
sentado en esta investigación está compuesto 
por una dimensión conceptual que permite esta-
blecer los fundamentos teóricos y una dimensión 
procedimental que proporciona tanto rigor como 
transparencia en la toma de datos. 

Si bien es cierto que se han desarrollado diferen-
tes protocolos, hasta la fecha no se muestra uno 
que incorpore indicaciones específicas para los 
investigadores.  

Como limitaciones podemos señalar que este tra-
bajo no incorpora entrevistas con autores que ha-
yan usado nuestro protocolo para planificar sus 
publicaciones en el seno de un proyecto compe-
titivo, cosa que podría enriquecer o refinar el pro-
tocolo. En todo caso, los autores del trabajo tie-
nen amplia experiencia en participación en pro-
yectos competitivos, por lo que esta perspectiva 
en realidad siempre ha estado presente en la gé-
nesis de este trabajo. 
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En este sentido, es importante recalcar que exis-
ten diferencias sustanciales de este protocolo 
frente a otros trabajos, dirigidos a editores, por 
ejemplo, en donde priman otros objetivos como 
pudieran ser la optimización de su impacto o el 
aumento de su visibilidad. 

Por tanto, este trabajo aporta elementos que per-
miten a los autores, o a los equipos de investiga-
ción planificar la toma de decisiones sobre sus 
políticas de publicación para lo cual pueden to-
mar todos o parte de estos elementos. Gracias a 
esto, los proyectos de investigación que incluyen 
una previsión de difusión podrán planificar tam-
bién sus campañas de difusión de resultados. 

Notas 
(1) Este trabajo forma parte del proyecto “Parámetros y es-

trategias para incrementar la relevancia de los medios y 
la comunicación digital en la sociedad: curación, visuali-
zación y visibilidad (CUVICOM)” financiado por MI-
CIU/AEI/PID2021-123579OB-I00 y por FEDER/UE. 
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Resumen 
Los buscadores han incorporado varios factores rela-
cionados con la UX y un análisis más preciso de la in-
tención de búsqueda de los usuarios para satisfacer 
mejor sus necesidades. Objetivos: identificar los pun-
tos en común entre tres disciplinas relacionadas con la 
UX: usabilidad, arquitectura de la información y acce-
sibilidad web, y el SEO, en el contexto de la Search 
eXperience Optimization. A partir de un análisis de la 
literatura, se han identificado, contextualizado y justifi-
cado los factores en común entre el SEO y las demás 
disciplinas. Se ha puesto de manifiesto que ciertas 
buenas prácticas propias de estas disciplinas contribu-
yen a mejorar la visibilidad de las páginas web en los 
buscadores. En concreto, se han identificado un total 
de 37 factores relacionados. La incorporación de las 
prácticas identificadas puede derivar en un mejor ras-
treo, indexación e interpretación de los contenidos por 
parte de los buscadores. 
Palabras clave: Optimización de la experiencia de 
búsqueda. Optimización en motores de búsqueda. 
SEO. Factores SEO. Visibilidad web. Experiencia de 
usuario. Accesibilidad web. Usabilidad. Arquitectura 
de la información. 
 

Abstract 
Search engines have integrated various UX-related 
factors and a more precise analysis of users' search 
intent to better fulfil their needs. Our aims are to identify 
commonalities among three UX-related disciplines: us-
ability, information architecture, web accessibility, and 
SEO, within the context of Search eXperience Optimi-
zation (SXO). Based on a literature analysis, common 
factors between SEO and the other disciplines were 
identified, contextualized, and justified. It has been 
demonstrated that specific good practices within these 
disciplines contribute to enhancing the visibility of web 
pages in search engines. Specifically, a total of 37 re-
lated factors were identified. The incorporation of these 
practices can result in improved crawling, indexing, 
and interpretation of content by search engines. 
Keywords:	 Search experience optimization. Search 
engine optimization. SEO. SEO ranking factors. Web 
visibility. User experience. Web accessibility. Usability. 
Information architecture.  

1.  Introducción y objetivos 

1.1.  Search Engine Optimization 

Algunos autores definen el SEO (Search Engine 
Optimization) poniendo énfasis en las activida-
des encaminadas a mejorar el posicionamiento 
de las páginas de un sitio web en la parte supe-
rior de las páginas de resultados de los motores 
de búsqueda (SERP). Este es el caso, por ejem-
plo, de Yalçin y Köse (2010), quienes describen 

el SEO como las técnicas que permiten “que un 
sitio web aparezca en las primeras posiciones de 
las páginas de resultados de un motor de bús-
queda para unas determinadas palabras clave”. 
En el mismo sentido, Ellis (2023), se refiere al 
SEO como el “conjunto de prácticas diseñadas 
para mejorar la apariencia, el posicionamiento y 
la utilidad de múltiples tipos de contenido en los 
resultados de búsqueda orgánicos”. En cambio, 
las definiciones proporcionadas por los profesio-
nales del SEO acostumbran a centrarse en el 
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objetivo de la disciplina. Por ejemplo, de acuerdo 
con Hardwick (2022), el SEO es “la práctica cen-
trada en la optimización de un sitio o página web 
con el objetivo de incrementar la cantidad y cali-
dad del tráfico procedente de los resultados or-
gánicos de los motores de búsqueda”. Ambas 
aproximaciones son totalmente complementa-
rias, ya que alcanzar una mayor cantidad de trá-
fico, depende fundamentalmente de la posición 
alcanzada en la SERP (Höchstötter y Lewan-
dowski, 2009).  

El tráfico orgánico, es decir, el procedente de mo-
tores de búsqueda como Google o Bing, consti-
tuye la fuente de tráfico más importante para la 
mayoría de los sitios web (Lewandowski, 2023). 
Esta es, precisamente, la razón por la que el SEO 
ha alcanzado tanta popularidad a lo largo de las 
dos últimas décadas (Almukhtar y otros, 2021). 
Los motores de búsqueda (MB) se han conver-
tido en la principal puerta de entrada al contenido 
web, en tanto que los usuarios de Internet con-
fían en gran medida en ellos para satisfacer sus 
necesidades de información. No obstante, no to-
dos los resultados gozan del mismo grado de vi-
sibilidad. Diversos estudios han demostrado que 
los usuarios de los MB no acostumbran a aven-
turarse más allá de la primera página de resulta-
dos (Höchstötter y Lewandowski, 2009; Pe-
trescu, 2014) e, incluso, son muy pocos (alrede-
dor del 9%) los que exploran los últimos resulta-
dos de la primera página (Backlinko, 2020). 

En este sentido, los tres primeros resultados or-
gánicos alcanzan una CTR (Click-Through Rate), 
o tasa de clics por impresión) del 28,5%, 15,7% 
y 11%, respectivamente (Beus, 2020). Una mé-
trica que cae significativamente hasta el 2,5% 
para el décimo resultado de la primera página 
(Beus, 2020). Esto muestra el impacto que tiene 
la posición en la SERP sobre el tráfico orgánico 
que recibe cada una de las páginas web impre-
sas. En el contexto actual, en el que los usuarios 
utilizan preferentemente sus móviles para reali-
zar búsquedas en Internet, el limitado espacio de 
las pantallas de estos dispositivos limita aún más 
la visibilidad de los resultados peor posicionados, 
otorgando más importancia aún si cabe al SEO. 

El trabajo en materia de SEO se centra en satis-
facer ciertos factores de posicionamiento consi-
derados por los algoritmos de los MB para clasi-
ficar y ordenar los resultados. Estos factores es-
tán relacionados tanto con el contenido, como 
con ciertos aspectos que atañen a la configura-
ción técnica del sitio web (factores internos o 
SEO on-page), así como con determinados ele-
mentos externos que también presentan una im-
portante influencia en el posicionamiento (facto-
res externos o SEO off-page) (Rehman y Khan, 

2013; Serrano-Cobos, 2015; Ziakis y otros, 
2019). 

1.2.  Search eXperience Optimization 

Al margen de estos factores, los cuales se actua-
lizan continuamente, en los últimos años también 
hemos presenciado un cambio de paradigma en 
los algoritmos de los MB, centrados en priorizar 
aquellos resultados que mejor se alinean con la 
intención de búsqueda asociada a las palabras 
clave utilizadas por los usuarios. Esto ha sido po-
sible gracias a la semantización del motor de 
búsqueda (Lopezosa y otros, 2018), así como a 
la incorporación de herramientas y métodos pro-
pios del procesamiento del lenguaje natural en el 
algoritmo. Además, se han incorporado un am-
plio conjunto de factores relacionados con la ex-
periencia de usuario (UX) percibida por las per-
sonas que finalmente visitan esas páginas (Alca-
raz, 2021). Estos cambios algorítmicos, que im-
plican la integración de nuevos factores de posi-
cionamiento, han dado lugar a una nueva nomen-
clatura para la disciplina, conocida como SXO 
(Search eXperience Optimization). Aunque no 
está totalmente adoptado, este término engloba 
mejor el conjunto de técnicas y disciplinas que in-
tervienen en la conceptualización, diseño, desa-
rrollo técnico y redacción de los contenidos 
desde una perspectiva SEO.  

Para los profesionales del SEO, alcanzar una po-
sición favorable en el ranquin de resultados y ge-
nerar tráfico a partir de ellas, no es el objetivo fi-
nal. En la actualidad, este perfil colabora estre-
chamente con otros profesionales identificando 
los puntos de interacción que más impactan en la 
consecución de los objetivos para los que se ha 
diseñado cada una de las páginas de un sitio web 
(Zimmermann y Auinger, 2023), tales como reali-
zar una compra, suscribirse a un servicio, leer un 
artículo o reseñar un producto vinculado, entre 
otros. El trabajo derivado de esta colaboración 
con expertos en optimización de la UX se conoce 
comúnmente como optimización de la tasa de 
conversión (Conversion Rate Optimization o 
CRO). En este sentido, mientras que el SEO se 
centra en aportar el tráfico, la CRO busca optimi-
zar al máximo ese tráfico. En tanto que, como ve-
remos más adelante, una parte importante de los 
factores que impactan sobre la UX también son 
factores de posicionamiento, hoy muchos SEO 
también se encargan de la CRO. 

La UX es un concepto estrechamente vinculado 
a la CRO. El trabajo fundacional de Norman 
(1988) catalizó la popularización del término a 
mediados de la década de los 90. En su obra se-
minal, Norman (1995) describe exhaustivamente 
todos los aspectos de la experiencia de un 
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individuo con un sistema, ampliando el alcance 
más allá de conceptos, quizá demasiado especí-
ficos, como la usabilidad, incapaces de propor-
cionar una visión holística de la interacción per-
sona-ordenador. La norma ISO 9241-210:2019 
define la UX como las “percepciones y respues-
tas de una persona que resultan del uso o uso 
anticipado de un producto, sistema o servicio”. Si 
bien no hay un consenso en la literatura sobre la 
definición exacta de UX (Lallemand y otros, 
2014), sí que existe un acuerdo tácito en afirmar 
que el diseño de la UX abarca un amplio espectro 
de actividades y disciplinas, entre las que se in-
cluyen la usabilidad, la accesibilidad o la arqui-
tectura de la información (AI), entre otras. Por 
ejemplo, Morville (2004) afirma que una buena 
UX se consigue diseñando productos que sean 
útiles, utilizables, deseables, accesibles y creí-
bles. Otro consenso radica en el imperativo de si-
tuar a los usuarios en el centro del proceso de 
diseño, incorporando sus objetivos, sentimientos 
y logros (Benyon, 2019). 

La norma ISO 9241-11:2018 define la usabilidad 
como “la medida en que un sistema, producto o 
servicio puede ser usado por usuarios específi-
cos para alcanzar metas con efectividad, eficien-
cia y satisfacción en un contexto de uso especí-
fico”. La usabilidad destaca por ser uno de los 
componentes más reconocidos de entre todos 
aquellos que afectan la calidad de las interfaces 
de software, en gran parte, gracias al importante 
trabajo de divulgación llevado a cabo por Jakob 
Nielsen y la consultora Nielsen Norman Group. 

Tal y como señalan Dillon y Turnbull (2005), el 
campo de la AI carece de una definición amplia-
mente aceptada. Un informe sobre AI publicado 
por la consultora Forrester Research (Leganza y 
otros, 2010) distingue entre la “AI centrada en la 
experiencia del usuario”, enfocada a los sitios 
web, y la “AI empresarial”, con un enfoque más 
amplio y que abarca todas aquellas preocupacio-
nes organizativas relacionadas con la utilidad, 
usabilidad y aceptabilidad de la información den-
tro de una organización. En este sentido, la AI 
presenta múltiples definiciones y alcances. Sin 
embargo, la definición que nos ocupa en este tra-
bajo es la que ofrecen Morville y Rosenfeld 
(2002, p. 4): “el diseño estructural de espacios in-
formacionales para facilitar la realización de ta-
reas y el acceso a los contenidos de forma intui-
tiva”. 

La accesibilidad es otro concepto estrechamente 
vinculado con la usabilidad. La norma ISO 9241-
171:2008 define accesibilidad como “la usabili-
dad de un producto, servicio, entorno o herra-
mienta para personas con el más amplio abanico 
de capacidades”. Esta definición subraya la natu-
raleza orientada hacia la usabilidad de la 

accesibilidad, cuyo objetivo es lograr altos nive-
les de eficacia, eficiencia y satisfacción, pero 
prestando especial atención a la diversidad inhe-
rente entre las múltiples capacidades de las per-
sonas con y sin discapacidad. La relación entre 
ambos conceptos es tal que algunos autores se 
han referido a la accesibilidad como la “usabili-
dad para personas con discapacidad” o “accesi-
bilidad usable” (Henry y otros, 2016). Sin em-
bargo, no existe consenso entre los expertos so-
bre el alcance exacto de la relación entre usabili-
dad y accesibilidad, hasta el punto de que en la 
literatura se presentan diversas perspectivas 
(Shneiderman, 2000; 2002; Petrie; Kheir, 2007; 
Thatcher y otros, 2003; Nielsen, 2005; Henry; 
Abou-Zahra; White, 2016). 

En este trabajo, la accesibilidad web se define 
como el cumplimiento de las WCAG (W3C, 
2023a), ampliamente reconocidas como el prin-
cipal documento de referencia y normativa legal 
aplicable en la mayoría de los países del mundo 
en materia de accesibilidad. Esta aproximación, 
no carente de limitaciones, nos resulta de utilidad 
por la naturaleza práctica y evaluativa de las 
WCAG, las cuales presentan una serie de crite-
rios de conformidad fácilmente analizables e in-
tegrables en esta investigación. 

Finalmente, Lopezosa y otros (2019) definen la 
SXO como “el conjunto de las técnicas, estrate-
gias y trabajos destinados a optimizar la interac-
ción de los usuarios con el contenido de un sitio 
web”. De acuerdo con Krüger (2023), la SXO es 
“una nueva aproximación a la optimización web 
que combina las disciplinas del SEO, la CRO y el 
diseño UX”. La SXO conforma un campo de es-
tudio que aborda las necesidades de optimiza-
ción SEO mediante la mejora de la UX a través 
de diversas disciplinas como la usabilidad, la IA 
o la accesibilidad, entre otras. Esto es especial-
mente relevante en un contexto en el que los MB 
incorporan el comportamiento humano para de-
terminar la relevancia de los resultados de bús-
queda (Lopezosa, 2019). 

1.3.  Objetivos 

El objetivo de este trabajo es contribuir a una me-
jor compresión de la SXO. Para ello, se identifi-
can las relaciones entre todos aquellos factores 
internos de posicionamiento que Google toma en 
consideración, con principios y buenas prácticas 
propias de otras disciplinas como la usabilidad, la 
AI y la accesibilidad web. Este trabajo se funda-
menta en la premisa de que un conjunto signifi-
cativo de factores de posicionamiento está intrín-
secamente vinculado a la calidad de la AI, la usa-
bilidad y la accesibilidad web. La hipótesis sub-
yacente sostiene que la optimización de estos 
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aspectos contribuye de manera sustancial al ren-
dimiento en los MB, destacando la interdepen-
dencia entre el SEO y algunas de las disciplinas 
en la órbita de la UX. 

2.  Metodología 
Para analizar los solapamientos o puntos de con-
fluencia entre el SEO, la usabilidad, la AI y la ac-
cesibilidad web, se proporciona contexto a través 
de un análisis de la literatura científica y de algu-
nos recursos SEO no académicos que se reco-
gen en el apartado 3. Marco teórico y anteceden-
tes. En el mismo sentido, se parte de diversos 
conjuntos de principios heurísticos centrados en 
la usabilidad de sitios web, fuentes de referencia 
sobre la disciplina de la AI y el análisis de las Di-
rectrices para la accesibilidad del contenido web 
(WCAG) 2.2, como principal texto de referencia a 
nivel internacional en la materia. Para la identifi-
cación del corpus de trabajos que se han incluido 
en el análisis, se parte de diversas revisiones sis-
temáticas (Lopezosa y otros, 2023; Jimenez y 
otros, 2016) elaboradas por terceros autores, 
que se han complementado con otros trabajos 
que, aunque no estaban dentro del alcance de 
las revisiones anteriores, fueron considerados re-
levantes para enriquecer el análisis.  

Para llevar a cabo el análisis exhaustivo de las 
relaciones entre las disciplinas objeto de estudio, 
se construyó una tabla (ver apéndice) que sirve 
como herramienta central para la identificación 
de los puntos de convergencia entre estos domi-
nios. En la primera columna de la tabla, se reco-
gieron los factores de posicionamiento identifica-
dos y se recopilaron citas relevantes relaciona-
das con ellos. En las siguientes columnas, se in-
corporaron citas que respaldan principios de usa-
bilidad, aspectos de la AI y criterios de conformi-
dad extraídos de las WCAG. 

Es importante señalar que el análisis no aborda 
de forma exhaustiva todos los factores de posi-
cionamiento SEO identificados en la literatura, 
sino que se centra específicamente en los facto-
res internos que se alinean con la usabilidad, la 
AI o la accesibilidad web. Además, en los resul-
tados no se contempla el posible peso o impor-
tancia relativa de cada factor, sino que, como se 
ha comentado anteriormente, el objetivo es reali-
zar una aproximación exhaustiva a la relación en-
tre las disciplinas asociadas con la UX y el SEO. 

La decisión de centrar el análisis en Google se 
justifica por su estatus de buscador más utilizado 
a nivel mundial. De acuerdo con Statcounter (no-
viembre de 2023), Google posee una cuota de 
mercado global del 91,55 %, superando a com-
petidores como Bing (3,11 %), Yandex (1,83 %) 
y Yahoo! (1,21 %). Incluso en países donde otros 

motores de búsqueda dominan el mercado, 
como Rusia, Google mantiene una cuota de mer-
cado significativa del 32,66 %, situación que se 
repite en el resto de los mercados, con la excep-
ción de China (1,94 %). En el caso de España, 
Google ostenta el 96,15 % de la cuota de mer-
cado. 

3.  Marco teórico y antecedentes 
Si bien los profesionales y agencias SEO (MOZ, 
2015; Serrano-Cobos, 2015; Maciá, 2019b; Enge 
y otros, 2023; Dean, 2023a; Pavlik, 2023) han 
sido especialmente prolíficos en la divulgación de 
los principales factores de posicionamiento, es-
tos, aunque en menor medida, también han sido 
objeto de estudio en diversas publicaciones cien-
tíficas. Así queda recogido en la revisión de sis-
temática realizada por Lopezosa y otros (2023), 
y en otros trabajos fuera del alcance del anterior 
(Rehman y Khan, 2013; Morato y otros, 2013; 
Ziakis y otros, 2019; Roumeliotis y Tselikas, 
2022; Lewandowski, 2023). 

Por su parte, Google también ha publicado diver-
sas guías y recomendaciones para creadores de 
contenido y profesionales del SEO (Google, 
2023a). Por otro lado, Google comparte habitual-
mente información acerca de sus algoritmos a 
través de su documentación oficial, blogs y su ca-
nal de YouTube (Google Search Central), donde 
interactúa directamente con profesionales del 
sector, resolviendo consultas de diversa natura-
leza. 

Entre la documentación que Google ha publicado 
en abierto en los últimos años, la que destaca por 
su extensión son las Search quality rating guide-
lines. Publicadas originalmente en 2013 y, actua-
lizadas constantemente (Google, 2023b), estas 
directrices están dirigidas al equipo de personas 
empleadas por Google para analizar manual-
mente la calidad del contenido y de las páginas 
de miles de sitios web. Se trata, por tanto, de un 
documento de gran relevancia, ya que propor-
ciona información de primera mano sobre los cri-
terios que emplea Google para evaluar la calidad 
de un sitio web. 

Uno de los conceptos más importantes recogidos 
en estas directrices es el conjunto de principios 
conocido como EEAT (Experience, Expertise, 
Authority, and Trustworthiness). Este concepto 
hace hincapié en varios aspectos, como la inter-
acción con los contenidos desde dispositivos mó-
viles, la identificación de contenidos de baja cali-
dad, la capacidad de las páginas para satisfacer 
la intención de búsqueda del usuario, la valora-
ción de la página (teniendo en cuenta factores 
como la antigüedad y la reputación) o el recono-
cimiento y respeto de las minorías. 
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En el ámbito de la usabilidad, Schneiderman 
(1986) fue el primero en sintetizar ocho reglas 
que encapsulan los principios que deben guiar el 
diseño de una interfaz. Sin embargo, la contribu-
ción más importante a la investigación sobre usa-
bilidad se encuentra en el trabajo de Molich y 
Nielsen (1990), quienes propusieron un conjunto 
metodológico formado por diez principios heurís-
ticos aplicables en procesos de evaluación de la 
usabilidad de productos y servicios. El trabajo de 
Jimenez y otros (2016) profundiza en el ámbito 
de la usabilidad a través de una revisión sistemá-
tica de la literatura sobre conjuntos de principios 
heurísticos que muestra cómo, a partir del trabajo 
de Molich y Nielsen, numerosos autores han 
desarrollado heurísticas de dominio específicas 
para sectores muy concretos. Al margen de estos 
trabajos, otros autores (Pierotti, 1995; Tognaz-
zini, 2003; Hassan y Martin, 2003) han contri-
buido a ampliar el catálogo de principios heurísti-
cos de carácter general disponibles para evaluar 
la usabilidad de los sitios web, partiendo también 
de la propuesta original de Molich y Nielsen, pero 
ofreciendo indicadores mucho más específicos. 

El trabajo de Morville y Rosenfeld (2002) sentó 
las bases de la disciplina de la AI aplicada a los 
sitios web. Posteriormente, otros autores han in-
tentado sintetizar los elementos más importantes 
que tener en cuenta en el momento de diseñar la 
arquitectura de un sitio web (Batley, 2007; Dow-
ney y Banerjee, 2010; Pérez-Montoro, 2010; 
Ding y otros, 2017). Además, algunos autores se 
han centrado en aspectos más específicos de la 
AI, vinculando el diseño de la navegación a las 
necesidades de optimización SEO (Pérez-Mon-
toro y Codina, 2017), optimizando la AI para sitios 
web específicos como los de comercio electró-
nico (Maciá, 2019a), o recopilando buenas prác-
ticas más generales relacionadas con el diseño 
de la AI orientada a satisfacer las necesidades y 
requisitos derivados del SEO (Maciá, 2019b). 

Las WCAG son el documento de referencia en el 
área de la accesibilidad web. Adoptadas por un 
importante y creciente número de países como el 
requisito legal que deben seguir los sitios web de 
la administración para cumplir sus obligaciones 
en materia de accesibilidad, se han integrado en 
también en el estándar EN 301 549 v3.2.1 
(2021), orientado a definir los requisitos en mate-
ria de accesibilidad de los organismos públicos 
europeos. Las WCAG se organizan en torno a 
cuatro niveles que se corresponden con una se-
rie de principios, pautas, criterios de conformidad 
y técnicas y errores. En este trabajo nos intere-
san específicamente los ochenta y seis criterios 
de conformidad recogidos, los cuales se dividen 
en tres niveles de conformidad: A (el nivel más 
bajo), AA (nivel medio) y AAA (el nivel más alto). 

Entre los autores que se han centrado en identi-
ficar solapamientos entre el SEO y el resto de las 
disciplinas que son objeto de estudio en este tra-
bajo, destacan los textos que se recogen a conti-
nuación. En primer lugar, los resultados del ex-
perimento realizado por Visser y Weideman 
(2011), muestran la importancia de combinar 
SEO y usabilidad en aras de alcanzar mejores ta-
sas de conversión para el tráfico adquirido. Por 
otro lado, Moreno y Martínez (2012) señalan so-
lapamientos sustanciales entre los factores SEO 
y las WCAG 2.0 (2008). Subrayan que los facto-
res que contribuyen a la accesibilidad también 
mejoran la optimización de un sitio web para los 
MB. Las conclusiones destacan que el cumpli-
miento de las WCAG beneficia al SEO, ya que 
los MB interpretan la accesibilidad web como un 
indicador de calidad, que además facilita un me-
jor rastreo e indexación de las páginas de los si-
tios web. En tanto que las versiones 2.1 (2018) y 
2.2 (2023) de las WCAG introducen nuevos crite-
rios de conformidad, varios de los cuales son re-
levantes para el SEO, a pesar del valor del tra-
bajo Moreno y Martínez (2012), se hace necesa-
ria una revisión en profundidad de las nuevas 
versiones de las directrices para incorporar nue-
vos elementos de análisis. Por otro lado, el tra-
bajo de Richards y otros (2012) se centra en de-
mostrar cómo, ciertas tendencias en el diseño 
web, han beneficiado inadvertidamente a la ac-
cesibilidad. En el ámbito del SEO, destacan la 
necesidad de escribir textos ancla más descripti-
vos para los enlaces, incluir textos alternativos en 
las imágenes, adoptar un marcado cada vez más 
semántico que incorpore encabezados para es-
pecificar la jerarquía de las páginas o diseñar in-
terfaces capaces de adaptarse a múltiples dispo-
sitivos con diferentes tamaños de pantalla. El tra-
bajo de Auinger y otros (2012) intenta determinar 
hasta qué punto la optimización SEO tiene un im-
pacto en la usabilidad de un sitio web. En este 
sentido, los resultados muestran una correlación 
positiva entre ambas disciplinas. Partiendo de un 
enfoque más específico, Ferraz (2015) demues-
tra la importancia del atributo “alt” tanto para el 
SEO, como para la accesibilidad web, mientras 
que el atributo “title” no aporta tantos beneficios 
en ninguno de los dos casos. Por último, el tra-
bajo de Lieke (2020) se centra en el análisis de 
varios sitios web universitarios con el objetivo de 
comprender cómo la usabilidad, la AI y la accesi-
bilidad pueden influir positivamente en su rendi-
miento en los MB. 

4.  Resultados 
En el Apéndice se ofrece una tabla que recoge 
de manera exhaustiva los resultados del análisis 
de la relación entre las cuatro disciplinas. Esta 
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tabla se organiza de acuerdo con cada uno de los 
factores de posicionamiento identificados. Para 
cada factor, se muestran los solapamientos o 
confluencias con el resto de las disciplinas objeto 
de estudio, a partir de una o más citas extraídas 
de la literatura. En la última columna se explica y 
justifica en detalle la naturaleza de la relación en-
tre factores. 

Tras el análisis se identificaron 37 factores de po-
sicionamiento SEO relacionados con la usabili-
dad, la AI o la accesibilidad web. De estos, 27 
están relacionados con principios propios de la 
usabilidad, 9 con buenas prácticas en materia de 
AI y, finalmente, 19 con criterios de conformidad 
recogidos en las WCAG 2.2 o buenas prácticas 
en materia de accesibilidad web. 

11 (29,73 %) (factores 4-5, 10, 15-16, 17-22) de 
los factores están relacionados con el trabajo con 
las palabras clave y la creación y optimización de 
los contenidos. 4 (10,81 %) (factores: 1-3, 8) de 
los factores identificados están relacionados con 
la capacidad de los buscadores para rastrear e 
indexar los contenidos, así como, desde el punto 
de vista de los usuarios, con la facilidad para lo-
calizar información dentro del sitio web. 4 (10,81 
%) (factores 23-26) están relacionados con las al-
ternativas de texto para los contenidos no textua-
les (imágenes y audiovisuales). 4 (10,81 %) (fac-
tores 27-30) lo están con los factores EEAT. 3 
(8,11 %) (factores 31, 35 y 37) con la adaptación 
de las interfaces y los contenidos a los dispositi-
vos móviles. 3 (8,11 %) (factores 32-34) con el 
diseño y maquetación de las páginas y, específi-
camente, con evitar la inclusión de un exceso de 
publicidad en ellas. 2 (5,4 %) (factores 6 y 11) con 
el diseño de los URL y su correcto funciona-
miento. 2 (5,4 %) (factores 7 y 9) con el enlazado 
interno. 1 (2,7 %) (factor 14) con la correcta re-
presentación y organización de los idiomas en el 
sitio web. 1 (2,7 %) (factor 36) con la optimización 
del rendimiento (tiempo y percepción del tiempo 
de carga) de las páginas. 1 (2,7 %) (factor 12) 
con evitar el uso de ciertas técnicas black hat. Y, 
finalmente, 1 más (2,7 %) (factor 13) lo está con 
la sintaxis del estándar HTML. 

5.  Discusión y limitaciones 
Los resultados de este trabajo revelan una rela-
ción significativa entre un importante número de 
factores internos de posicionamiento SEO y la 
UX. En este sentido, un enfoque centrado en el 
usuario, que parta de una meticulosa planifica-
ción de la estructura del sitio web para mejorar la 
localización de los contenidos mediante sistemas 
de organización, navegación y etiquetado efica-
ces, todos ellos enfocados a garantizar respon-
der a la intención de búsqueda de los usuarios, 

resulta fundamental para lograr una mayor visibi-
lidad en las cada día más competidas SERP de 
los buscadores.  

Además, el diseño de los contenidos y de los 
componentes de la interfaz con los que interac-
túan los usuarios, respetando criterios de usabili-
dad, resulta fundamental en la configuración de 
la UX. Esto no solo facilita la realización de tareas 
con eficacia, eficiencia y la máxima satisfacción 
posible, incrementando métricas relacionadas 
con el CRO, sino que también garantiza que esos 
sitios web sean reconocidos por los MB como si-
tios de mayor calidad, más fiables y, en definitiva, 
con mayor autoridad. 

Por último, cuando un sitio web no cumple los re-
quisitos de accesibilidad establecidos por las 
WCAG, no sólo presenta obstáculos para los 
usuarios con discapacidad, sino que también di-
ficulta a los MB el rastreo, procesamiento o inde-
xación y la comprensión del contenido de sus pá-
ginas. 

Los factores SEO identificados en la revisión de 
la literatura centrada en la convergencia entre el 
SEO y alguna de las disciplinas relacionadas con 
la UX, siguen vigentes y, por tanto, se han incor-
porado en los resultados de este trabajo. Tal y 
como indican los resultados de Moreno y Martí-
nez (2012), Richards y otros (2012) y Ferraz 
(2015), existe una importante cantidad de ele-
mentos que atañen a la calidad de un sitio web, 
relacionados con su usabilidad y accesibilidad 
que también han sido recogidos en todos los tex-
tos sobre factores SEO citados en este trabajo. 
Se trata de factores, todos ellos, relacionados 
con la semántica aplicable a los contenidos (uso 
de encabezados, organización estructural de las 
páginas, textos ancla semánticos en enlaces e 
incorporación de textos alternativos en las imá-
genes). En este sentido, tal y como destacan Lo-
pezosa y otros (2018), el SEO semántico juega 
un papel capital en las estrategias de optimiza-
ción en buscadores, especialmente en los sitios 
intensivos en contenidos. 

La principal limitación de este trabajo radica en la 
prácticamente total opacidad con la que los MB, 
en particular Google, gestionan sus algoritmos y 
factores de posicionamiento, lo que hace imposi-
ble confirmar si este análisis recoge de forma ex-
haustiva todos los factores relevantes relaciona-
dos con la UX que también sirven al objetivo de 
la optimización SEO de un sitio web. En este sen-
tido, es importante tener en cuenta que Google 
ha manifestado manejar más de 200 factores di-
ferentes, que nunca ha reconocido el peso 
exacto de ninguno de ellos, que diferentes bús-
quedas pueden resolverse a partir de factores de 
posicionamiento también distintos o, incluso, el 
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hecho de que Google cuente con diversos cen-
tros de datos distribuidos por todo el mundo, no 
completamente sincronizados, por lo que entre 
unos y otros también podrían haber diferencias 
sutiles en cuanto al algoritmo (Evans, 2007). No 
obstante, consideramos que se trata de una va-
liosa instantánea que capta la importancia actual 
de las disciplinas relacionadas con la UX en el 
contexto de una estrategia SEO, identificando 
factores concretos y fuentes relevantes para su 
estudio. 

6.  Conclusiones 
En los últimos años, los MB han integrado diver-
sos factores relacionados con la UX, mientras 
que, en paralelo, se han centrado en mejorar el 
análisis de la intención de búsqueda del usuario 
para satisfacer mejor sus necesidades de infor-
mación. En consecuencia, cuando los diseñado-
res, programadores, redactores, especialistas en 
márquetin u otros profesionales vinculados a la 
creación de sitios web, priorizan la satisfacción 
de los usuarios, incorporando a sus estrategias 
factores relacionados con la UX, el resultado son 
páginas más usables y accesibles. Esto no solo 
beneficia a los usuarios, sino que también sirve a 
los intereses de los propietarios de los sitios web 
que ven como con ello también pueden alcanzar 
una mayor visibilidad en las SERP de los MB. 

Los 37 factores identificados pueden conside-
rarse una lista de verificación que entendemos 
como un recurso útil para cualquier profesional 
implicado en la conceptualización, diseño o 
desarrollo de un sitio web y sus contenidos. Cum-
plir con los requisitos recogidos como resultado 
de este trabajo, junto con la aplicación de estra-
tegias SEO que prioricen la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios mediante conteni-
dos centrados en su intención de búsqueda, me-
jora no sólo la visibilidad de un sitio web o sus 
conversiones, sino que también contribuye a me-
jorar su reputación, confianza, compromiso de 
los usuarios y responsabilidad ética, al garantizar 
el acceso a sus contenidos y servicios a un pú-
blico más amplio. 

Las líneas de trabajo futuro que se vislumbran a 
la luz de los resultados obtenidos son múltiples y 
diversas. Una de ellas puede consistir en el desa-
rrollo de una herramienta metodológica para la 
optimización del SEO en sitios web a partir de la 
integración de los factores recogidos en este tra-
bajo. Por otro lado, este trabajo también podría 
ampliarse a partir de un estudio de casos en los 
que destaque un equilibrio exitoso entre SEO y 
UX, identificando patrones comunes y estrate-
gias efectivas que puedan incluso extrapolarse a 
otros contextos y sectores. Finalmente, el estudio 

de casos también podría complementarse con un 
estudio de usuarios a partir del cual resulte posi-
ble valorar el impacto real de todos estos factores 
en la satisfacción de los usuarios de un sitio web. 
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Apéndice: Resultados del análisis de la relación entre los factores de posicionamiento 
SEO, la usabilidad, la arquitectura de la información y las directrices y recomendaciones 
de accesibilidad web 

Factores SEO Principios de usabilidad Buenas prácticas AI Criterios WCAG 2.2 Justificación 

Crea sitios fáciles de rastrear tanto para los 
usuarios, como para los buscadores. 
“El primer paso, aunque obvio, no es tan sencillo: 
permitir el acceso al sitio web a los robtos de bús-
queda” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Make your links crawlable so that Google can find 
other pages on your site via the links on your page” 
(Google, 2023a). 
“For search engines, the navigation structure helps 
their crawlers determine what pages you consider 
the most important on your site, and it helps them 
establish the relevance of the pages on your site to 
specific topics” (Enge y otros, 2023).  
“The website is technically easy to crawl” (Dean, 
2023). 

“¿Se ha controlado que 
no haya páginas ‘huér-
fanas’?” (Hassan y Mar-
tín, 2003). 

“A good architecture, 
in the shape of an effi-
cient navigation sys-
tem, has both direct 
and indirect influences 
on the SEO. It has a di-
rect influence because 
it allows search en-
gines to ‘understand’ 
and crawl the entire 
site” (Pérez-Montoro 
and Codina, 2017). 

2.1.1 Keyboard (Level A): 
All functionality of the 
content is operable 
through a keyboard inter-
face without requiring 
specific timings for indi-
vidual keystrokes. 
2.1.2 No Keyboard Trap 
(Level A): If keyboard fo-
cus can be moved to a 
component of the page 
using a keyboard inter-
face, then focus can be 
moved away from that 
component using only a 
keyboard interface, and, if 
it requires more than un-
modified arrow or tab 
keys or other standard 
exit methods, the user is 
advised of the method for 
moving focus away. 
2.1.3 Keyboard (No Ex-
ception) (Level AAA): All 
functionality of the con-
tent is operable through a 
keyboard interface with-
out requiring specific tim-
ings for individual key-
strokes. 

La forma en la que los motores de búsqueda 
acceden y rastrean el contenido es muy simi-
lar a las interacciones entre una persona 
ciega y un sitio web (Nielsen, 2012; Serrano-
Cobos, 2015). Si los sistemas de navegación 
o cualquier otro elemento de las páginas (por 
ejemplo, pestañas o acordeones) precisan de 
una interacción basada exclusivamente en el 
ratón, en lugar de ser compatibles también 
con interfaces de teclado, pueden imponer im-
portantes barreras durante el proceso de ras-
treo. 

Diseña una arquitectura de la información que 
permita tanto a los usuarios, como a los busca-
dores, comprender la organización del sitio, su 
estructura y jerarquía, evitando estructuras ex-
cesivamente complejas y contenidos huérfanos. 
“Se debe pensar el mapa web del portal, antes de 
comenzar a generar contenidos, planificando qué 
contenidos van a aparecer, dónde y cuándo” (Se-
rrano-Cobos, 2015). 
“One of the most basic decisions to make about a 
website concerns internal linking and navigational 
structures”. “Standard SEO advice is to keep the site 
architecture as flat as possible, to minimize clicks 
from the home page to important content” (Enge y 
otros, 2023). 
“A well put-together site architecture (for example, a 
silo structure) helps Google thematically organize 
the content. It can also helps Googlebot access and 
index all of your site’s pages” (Dean, 2023). 
 

“¿La estructura general 
del sitio web está orien-
tada al usuario?” (Has-
san y Martín, 2003). 
“¿Usa un único sistema 
de organización, bien 
definido y claro?” (Has-
san y Martín, 2003). 

“The foundation of al-
most all good infor-
mation architectures is 
a well-designed hierar-
chy or taxonomy” 
(Rosenfeld and Mor-
ville, 2006). 

- Unas estructuras de navegación claras y sen-
cillas resultan cruciales tanto para los usua-
rios, como para los MB. Las páginas más im-
portantes del sitio deben situarse a un máximo 
de tres clics desde la página de inicio.  
Estas estructuras deben permitir a los usua-
rios comprender la organización del sitio, que 
idealmente sigue jerarquías desde categorías 
más amplias a contenidos más específicos 
(por ejemplo, inicio > categoría > producto).  
Las URL desempeñan un papel fundamental 
a la hora de ayudar a los usuarios a compren-
der y navegar por las distintas secciones del 
sitio web. Cuando se construyen en conso-
nancia con la AI del web, las URL facilitan la 
comprensión de las relaciones entre seccio-
nes, subsecciones y páginas individuales. 

Procura evitar estructuras demasiado comple-
jas, con más de tres niveles de profundidad. A 
mayor cercanía a la página de inicio, en general, 
mayor autoridad. 
“Cercanía de la página a la página de inicio [...] las 
páginas conectadas directamente a la de inicio se 
benefician de un flujo directo de zumo de populari-
dad desde el URL con mayor número de enlaces 
entrantes” (Maciá, 2019). 
“Search engines (and people) look to the site archi-
tecture for clues as to what pages are most im-
portant. A key measurement is how many clicks 
from the home page it takes a person, and a search 
engine crawler, to reach a page” (Enge y otros, 
2023). 
“A page closer to the homepage may get a slight au-
thority compared to pages deep down in the site’s 
architecture” (Dean, 2023) 

“Are menus broad 
(many items on a menu) 
rather than deep (many 
menu levels)?” (Pierotti, 
1995). 
“URLs that are “hacka-
ble” to allow users to 
move to higher levels of 
the information architec-
ture by hacking off the 
end of the URL” (Niel-
sen, 1999).  
“En el caso de estruc-
tura jerárquica, ¿Man-
tiene un equilibrio entre 
Profundidad y An-
chura?” (Hassan y Mar-
tín, 2003).  
“Flat hierarchies tend to 
work well if you have 
distinct, recognizable 
categories, because 
people don't have to 
click through as many 
levels” (Whitenton, 
2013). 

“It is important to con-
sider the balance be-
tween breadth and 
depth in your taxon-
omy. If a hierarchy is 
too narrow and deep, 
users have to click 
through an inordinate 
number of levels to 
find what they are 
looking for” (Rosenfeld 
and Morville, 2006).  
“The three-click rule 
(no page on a website 
should be more than 
three clicks away from 
the homepage or the 
opening page; or in 
other words, users 
should be able to ac-
cess the information 
they need using no 
more than three clicks) 
(Pérez-Montoro and 
Codina, 2017).  

- Evitar arquitecturas excesivamente complejas 
y profundas es una buena práctica en el ám-
bito de la usabilidad y la AI. Esta práctica no 
solo mejora el SEO al aumentar la autoridad 
de determinadas páginas, sino que también 
mejora su su capacidad para ser descubiertas 
y facilita el proceso de rastreo de los busca-
dores. 

Incluye la palabra clave objetivo en el nombre de 
dominio. 
“Having a keyword in your domain name doesn’t 
give you the SEO boost that it used to. But it still acts 
as a relevancy signal” (Dean, 2023) 
Incluye la palabra clave objetivo en los URL. 
“La existencia de una palabra clave en la URL es 
una señal de relevancia” (Serrano-Cobos, 2015). 

“¿Muestra de forma pre-
cisa y completa qué 
contenidos o servicios 
ofrece realmente el sitio 
web?” (Hassan y Martín, 
2003). 

- - En los primeros años del SEO, el uso de do-
minios de tipo EMD (un dominio que incorpora 
la palabra clave objetivo) se hizo muy popular. 
En la actualidad, se trata de una señal de re-
levancia modesta, pero que sigue resultando 
algo beneficiosa en sectores con una compe-
tencia limitada. Para añadir un poco más de 
valor hay que incluir la palabra clave en las 
URL individuales de cada página. Finalmente, 
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Factores SEO Principios de usabilidad Buenas prácticas AI Criterios WCAG 2.2 Justificación 

“Using appropriate, right keywords in URLs is cer-
tainly SEO-friendly” (Giomelakis y Veglis, 2015). 
“El uso de palabras clave relevantes en el nombre 
de dominio, subdirectorios y ficheros influye positi-
vamente la relevancia de la página” (Maciá, 2019). 
“The URLs of a website are an important ranking 
factor of the website and one of the most basic ele-
ments that search engines take into account so as 
to understand website’s content” (Roumeliotis and 
Tselikas, 2022) 
“SEO friendly URL” (Roumeliotis and Tselikas, 
2022). 
“URLs should be composed in a way to includes rel-
evant keywords” (Mladenović y otros, 2022). 
“Make sure you have clean, short, descriptive URLs” 
(Enge y otros, 2023). 
“A Google rep recently called this a “a very small 
ranking factor”. But a ranking factor nonetheless.” 
(Dean, 2023) 

las URL poco intuitivas pueden dificultar la na-
vegación de los usuarios.  
Por otra parte, algunos usuarios avanzados 
confían en las URL de los fragmentos visibles 
en las SERP para seleccionar un resultado en 
lugar de otro. Las URL semánticas también 
son más fáciles de recordar. 
Actualmente, si un sitio emplea datos estruc-
turados mediante Schema.org, las URL de los 
fragmentos pueden presentarse como migas 
de pan (por ejemplo, https://www.shop.nypl > 
notebooks en lugar de 
https://shop.nypl.org/collections/gift/no-
tebooks).  

Evita crear URLs con una extensión excesiva. 
“URL length in characters” (MOZ, 2015). 
“Excessively long URLs may hurt a page’s visibility” 
(Dean, 2023). 

“¿Tiene una URL co-
rrecta, clara y fácil de re-
cordar? ¿Y las URL de 
sus páginas internas? 
¿Son claras y perma-
nentes?” (Hassan y 
Martín, 2003). 
“A usable site requires: 
short URLs and easy-to-
type URLs” (Nielsen, 
1999). 

“Edit the URL if neces-
sary to avoid empty 
words and limit its 
length” (Pérez-Mon-
toro and Codina, 
2017). 

- Algunos estudios han identificado una corre-
lación entre la longitud de los URLs y la posi-
ción en el ranquin de esas páginas. En este 
sentido, optar por URLs relativamente cortas, 
podría benefiar al posicionamiento de las pá-
ginas (Dean, 2023b). 
Por el contrario, Mueller (2019b) afirma que el 
tamaño de los URL no presenta un impacto 
significativo en el SEO, aunque sí que reco-
mienda mantenerlos por debajo de los 1000 
caracteres. 
 

Procura crear una mayor cantidad de enlaces in-
ternos hacia las páginas más importantes del si-
tio web. 
“Nº de enlaces que apuntan a páginas del mismo 
site.” (Morato y otros, 2013). 
“Los enlaces a contenidos de otras secciones o pá-
ginas del propio dominio son importantes para la au-
toridad” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Number of internal links” (MOZ, 2015). 
“There is a so-called SEO “juice” that is flowing 
through the home page to the internal pages via 
links. Search engines are following the links to dis-
cover new pages; therefore, a good structured link-
ing is very important” (Andonov, 2020). 
“Internal links from pages still pass some PageRank, 
so they still have value” (Enge y otros, 2023). 
“A higher number of inbound links pointing to a page 
indicates its importance relative to all pages on the 
site” (Dean, 2023). 

- “Inline contextual navi-
gation links allows to 
create a web of con-
nective tissue that 
benefits users and the 
organization” (Rosen-
feld and Morville, 
2006). 

2.4.5 Multiple Ways 
(Level AA): More than 
one way is available to lo-
cate a web page within a 
set of Web pages except 
where the web page is the 
result of, or a step in, a 
process. 

Los enlaces internos, que contribuyen a la 
transferencia de autoridad entre las páginas 
de un sitio web, también pueden ayudar a los 
usuarios a descubrir contenidos relacionados, 
ya que proporcionan múltiples formas de ac-
ceder al contenido de las diferentes páginas 
del sitio web. 

Crea un mapa del sitio en formato XML. 
“Gracias a este fichero se pueden enviar al busca-
dor todas nuestras páginas web para que las indexe 
con mayor facilidad y rapidez” (Serrano-Cobos, 
2015). 
“Un archivo sitemap es una forma sencilla de comu-
nicar a los motores de búsqueda todas las URL que 
queremos indexar” (Maciá, 2019). 
“sitemap […] describes to search engines, apart 
from the structure of the website and which pages 
are more important than others, how often other in-
formation is updated, too” (Roumeliotis and Tse-
likas, 2022). 
“Sitemaps communicate changes in websites' struc-
ture and assist search engines to index all pages” 
(Mladenović y otros, 2022). 
“The aim is to help site owners notify search engines 
about the URLs on a website that are available for 
indexing”. “Verify that your sitemap file is correctly 
identifying all of your site pages” (Enge y otros, 
2023). 
“The website has a sitemap in XML format that helps 
search engines crawl and index the pages easier 
and more thoroughly” (Dean, 2023). 

- “Site maps, in XML for-
mat, are a tool that not 
only helps to orientate 
users but also to orien-
tate search engine 
crawlers, ensuring that 
the Website is cor-
rectly indexed and that 
it can be adequately 
crawled by spiders” 
(Pérez-Montoro and 
Codina, 2017). 

2.4.5 Multiple Ways 
(Level AA).  

En este caso, proporcionar múltiples formas 
para que los MB puedan localizar una página 
web, facilita el descubrimiento y rastreo de las 
páginas del sitio. 

Incluye migas de pan en las páginas del sitio. 
“Es recomendable usar las denominadas 'migas de 
pan' y no descuidar los menús internos” (Serrano-
Cobos, 2015). 
“El enlazado a través de migas de pan puede ser 
especialmente crítico para transferir popularidad a 
subfamilias de segundo o tercer nivel que no estén 
enlazadas desde el menú” (Maciá, 2019b). 
“Breadcrumbs, in addition to visitors, also give 
search engines a way to see how a website is struc-
tured” (Roumeliotis and Tselikas, 2022). 
“Breadcrumb navigation is a way to show the user 
where he is in the navigation hierarchy […]. This is 
helpful to both users and search engines” (Enge y 
otros, 2023). 

“If the system has multi-
ple menu levels, is there 
a mechanism that al-
lows users to go back to 
previous menus?” (Pie-
rotti, 1995). 
“Make navigation visi-
ble” (Tognazzini, 2003). 
“Are there navigation el-
ements that guide the 
user about where 
he/she is and how to 
undo his/her naviga-
tion?” (Hassan y Martín, 
2003). 

“Including a bread-
crumb system on a 
webpage offers signifi-
cant benefits. First, it 
helps users orientate 
themselves when nav-
igating or exploring the 
Website, providing 
them with information 
about where they are 
and how they got 
there. Second, the 
system also helps im-
prove the Website’s ef-
ficiency as far as the 
location of information 
is concerned” (Pérez-

2.4.8 Location (Level 
AAA): Information about 
the user's location within 
a set of Web pages is 
available. 

Las migas de pan desempeñan un papel rele-
vante en la usabilidad, la AI y la accesibilidad, 
al proporcionar a los usuarios información so-
bre su ubicación actual, la ruta que han se-
guido para llegar y las posibles opciones de 
navegación disponibles. Desde el punto de 
vista del SEO, las migas de pan ayudan a 
transferir autoridad entre páginas a través de 
sus enlaces. Además, estos enlaces internos 
facilitan a los MB el rastreo de las páginas, es-
pecialmente cuando están marcadas con da-
tos estructurados Schema.org, lo que permite 
una comprensión más clara de la jerarquía de 
las páginas por parte de los buscadores. 
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Factores SEO Principios de usabilidad Buenas prácticas AI Criterios WCAG 2.2 Justificación 

“This is a style of user-friendly site-architecture that 
helps users (and search engines) know where they 
are on a site. Google states that ‘Google Search 
uses breadcrumb markup in the body of a web page 
to categorize the information from the page in 
search results’” (Dean, 2023). 

Montoro and Codina, 
2017). 

Incluye la palabra clave en el texto ancla de los 
enlaces internos. 
“Anchor text used in inbound links” (Dick, 2011). 
“Densidad de aparición de la consulta en texto de 
enlaces” (Morato y otros, 2013). 
“[Un texto ancla semántico] es perfectamente útil 
para mejorar la usabilidad, la experiencia de usuario 
y la encontrabilidad de los contenidos” (Serrano-Co-
bos, 2015). 
“El texto ancla de los enlaces proporciona relevan-
cia a ese contenido” (Maciá, 2019). 
“Use descriptive text in your internal links and avoid 
using irrelevant text such as “More” or “Click here.” 
Try to be as specific and contextually relevant as 
possible and include phrases when appropriate 
within your link text” (Enge y otros, 2023). 
“Internal link anchor text is another relevancy signal. 
That said, internal links likely have much less weight 
than anchor text coming from external sites” (Dean, 
2023). 

“Los rótulos, ¿son signi-
ficativos?” (Hassan y 
Martín, 2003). 

“To design a good 
contextual navigation 
system, it should be 
remembered that, in 
the case of internal 
links, it is important to 
assign them a seman-
tically informative URL 
about the linked con-
tent” (Pérez-Montoro 
and Codina, 2017). 

2.4.4 Link Purpose (In 
Context) (Level A): The 
purpose of each link can 
be determined from the 
link text alone or from the 
link text together with its 
programmatically deter-
mined link context, except 
where the purpose of the 
link would be ambiguous 
to users in general. 
2.4.9 Link Purpose (Link 
Only) (Level AAA): A 
mechanism is available to 
allow the purpose of each 
link to be identified from 
link text alone, except 
where the purpose of the 
link would be ambiguous 
to users in general. 

Los enlaces contextuales dentro de las pági-
nas de un sitio web, fomentan la exploración 
de contenidos relacionados y facilitan la trans-
ferencia de autoridad entre páginas (por ejem-
plo, de una entrada de un blog a una página 
de producto). Por accesibilidad y SEO, es cru-
cial que los textos de ancla sean semánticos 
e incorporen la palabra clave objetivo por la 
que desea tener visibilidad la página enla-
zada. 

Evita los enlaces rotos en el sitio web. 
“Enlace externo inaccesible” (Morato y otros, 2013). 
“Page links to high number of 404 pages” (MOZ, 
2015). 
“You don’t want to have any broken links” (Enge y 
otros, 2023). 
“Having too many broken links on a page may be a 
sign of a neglected or abandoned site. The Google 
Rater Guidelines Document uses broken links as 
one was to assess a homepage’s quality” (Dean, 
2023) 

“¿Se ha controlado que 
no haya enlaces que no 
llevan a ningún sitio?” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- - Encontrar un enlace roto mientras se navega 
por un sitio web puede afectar significativa-
mente a la usabilidad y la CRO.  
Además, un número excesivo de enlaces ro-
tos puede suponer un obstáculo para el ras-
treo de las páginas de un sitio web. 

Evita las técnicas black hat SEO como el cloa-
king, las puertas traseras o las redirecciones. 
“Evita las puertas traseras” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Cloaking: search engines want publishers to show 
the same content to the search engine as is shown 
to users” (Enge y otros, 2023). 
“Avoid too many or sneaky redirects. This type of 
practice may result in the de-indexing of the site” 
(Dean, 2023) 

- - 3.2.5 Change on Request 
(Level AAA): changes of 
context are initiated only 
by user request or a 
mechanism is available to 
turn off such changes. 

Aunque las redirecciones de tipo 301 suelen 
ser invisibles para los usuarios y, a menudo, 
esenciales para el correcto funcionamiento de 
un sitio web, otras prácticas asociadas al 
black hat SEO (por ejemplo, el cloaking, las 
puertas traseras o las mismas redirecciones) 
pueden afectar negativamente a la experien-
cia de determinados usuarios discapacitados 
que acceden a contenidos con el soporte Ja-
vaScript de los navegadores deshabilitado. 

Crea páginas con una sintaxis HTML correcta. 
“Codificación de los caracteres del código HTML” 
(Morato y otros, 2013). 
“Demasiados errores en el código HTML pueden lle-
var a una mala navegación, a aumentar el porcen-
taje de rebote de los usuarios, lo que sería conside-
rado un signo negativo” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Código limpio y sintácticamente correcto” (Maciá, 
2019). 
“Poor coding can have some undesirable impacts” 
(Enge y otros, 2023).  
“Lots of HTML errors or sloppy coding may be a sign 
of a poor quality site” (Dean, 2023). 

- - 4.1.2 Name, Role, Value 
(Level A): For all user in-
terface components (in-
cluding but not limited to: 
form elements, links and 
components generated 
by scripts), the name and 
role can be programmati-
cally determined; states, 
properties, and values 
that can be set by the user 
can be programmatically 
set; and notification of 
changes to these items is 
available to user agents, 
including assistive tech-
nologies. 

Aunque no existe un acuerdo unánime entre 
los profesionales sobre este factor, algunos 
sugieren que un código limpio puede servir 
como señal de calidad (Dean, 2023). Un có-
digo limpio y bien estructurado no sólo facilita 
el rastreo e indexación de las páginas de un 
sitio web, lo que conduce a una posible mayor 
y más rápida visibilidad en los resultados, sino 
que también garantiza la robustez y la máxima 
compatibilidad posible con las ayudas técni-
cas utilizadas por los usuarios con discapaci-
dad.  

Marca el idioma de la página y aplica una confi-
guración para el SEO internacional. 
“Identificador de idioma en el código HTML” (Morato 
y otros, 2013) 
“El idioma del contenido no es un factor de posicio-
namiento. Sin embargo, aunque los motores de bús-
queda utilizan el propio contenido como primer mé-
todo para identificar el idioma de cada página, es 
aconsejable configurar el sitio para facilitar esta ta-
rea a los buscadores. Por ejemplo, estructurando 
correctamente los distintos idiomas en subdirecto-
rios (/en, /es, /fr...), e implementando etiquetas hre-
flang (por ejemplo, <link rel="alternate" 
href="http://example.com/fr" hreflang="fr-fr"/>)” (Ma-
ciá, 2019b). 
“If the home page of a site, in this case exam-
ple.com, is translated into both English and Spanish, 
both versions of the page should include code such 
as:  
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="ex-
ample.com" > 
<link rel="alternate" href="example.comes/" hre-
flang="es" /> (Enge y otros, 2023). 

“¿El sitio web habla el 
mismo lenguaje que sus 
usuarios?” (Hassan y 
Martín, 2003). 

 - 3.1.1 Language of Page 
(Level A): The default hu-
man language of each 
Web page can be pro-
grammatically deter-
mined. 
3.1.2 Language of Parts 
(Level AA): The human 
language of each pas-
sage or phrase in the con-
tent can be programmati-
cally determined except 
for proper names, tech-
nical terms, words of in-
determinate language, 
and words or phrases that 
have become part of the 
vernacular of the immedi-
ately surrounding text. 

Identificar el idioma de cada página, así como 
fragmentos o palabras en otros idiomas, per-
mite a los usuarios de lectores de pantalla 
cambiar automáticamente entre voces sintéti-
cas optimizadas para cada idioma.  
Desde el punto de vista del SEO, internacio-
nalizar con precisión el sitio web ayuda técni-
camente a Google a comprender qué versión 
de cada página debe mostrar en sus SERP de 
cada país o en función del idioma en el que el 
usuario realiza la búsqueda.  
Mantener un sitio web en varios idiomas 
cuando se dirige a un público internacional 
puede mejorar la visibilidad del sitio web en 
las versiones locales de los MB.  
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Ajusta el nivel de lectura a las particularidades 
de la Web. 
“They can also analyze the reading level of the doc-
ument. One popular formula for doing this is the 
Flesch-Kincaid Grade Level Readability Formula, 
which considers factors like the average word length 
and the words per sentence to determine the level 
of education needed to be able to understand the 
sentence” (Enge y otros, 2023). 
“Some say that a basic reading level will help you 
rank better because it will appeal to the masses” 
(Dean, 2023). 

“¿Emplea un lenguaje 
claro y conciso?” (Has-
san y Martín, 2003).  
“Aim at an 8th-grade 
reading level if targeting 
a broad consumer audi-
ence […]. If writing for 
an educated or special-
ized B2B audience, still 
target a reading level 
several steps below the 
audience’s formal-edu-
cation level. A 12th-
grade reading level is of-
ten a good target to 
make text easy for read-
ers with college de-
grees” (Nielsen, 2015). 

- 3.1.5 Reading Level 
(Level AAA): when text 
requires reading ability 
more advanced than the 
lower secondary educa-
tion level after removal of 
proper names and titles, 
supplemental content, or 
a version that does not re-
quire reading ability more 
advanced than the lower 
secondary education 
level, is available. 

Seguir las recomendaciones y directrices en 
materia de lectura fácil beneficia a todos los 
usuarios, tengan o no alguna discapacidad. 
No obstante, los contenidos creados de 
acuerdo con estas recomendaciones resultan 
especialmente ventajosos para las personas 
con niveles educativos más bajos o con disca-
pacidades cognitivas.  
En la función de búsqueda avanzada de Goo-
gle, los usuarios pueden filtrar los resultados 
en función de los niveles de lectura (básico, 
intermedio y avanzado). Esto es una prueba 
fehaciente de la categorización que hace el 
motor de indexación de las páginas de 
acuerdo con estos niveles de lectura. Aunque 
el nivel de lectura de los contenidos no está 
reconocido como un factor de posiciona-
miento entre la mayoría de los profesionales 
de SEO, algunos sostienen que Google po-
dría dar prioridad a los contenidos de nivel bá-
sico en las primeras posiciones para determi-
nadas intenciones de búsqueda (Dean, 2023). 

Incluye la palabra clave objetivo en el <title>. 
“Title tags are among the most important fragments 
of text on a Web page for both search engine and 
human audiences” (Killoran, 2010).  
“Keyword used in HTML title tags” (Dick, 2011).  
“Porcentaje de aparición de la palabra clave en el 
título” (Morato y otros, 2013). 
“Uno de los factores más interesantes a tener en 
cuenta es que la palabra clave a posicionar se utilice 
en la etiqueta title” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Page Titles - Html title tag” (Giomelakis y Veglis, 
2015) 
“[El título y la metadescripción] juegan un papel fun-
damental a la hora de captar la atención del usuario 
en la página de resultados de un buscador” (Maciá, 
2019). 
“The target keyword should be included in Page Title 
and would be beneficial if used at the beginning of 
this” (Roumeliotis and Tselikas, 2022). 
“Although inconspicuous to the user, the <title> tag 
contains the most important bit of text on a web page 
as far as the search engines are concerned” (Enge 
y otros, 2023). 
“Although not as important as it once was, your title 
tag remains an important on-page SEO signal” 
(Dean, 2023). 
“Highest quality pages have titles that summarize 
the page Google” (2023b). 

“Does every display 
begin with a title or 
header that describes 
screen contents?” (Pie-
rotti, 1995). 
“El título de las páginas, 
¿Es correcto? ¿Ha sido 
planificado?” (Hassan y 
Martín, 2003). 
“Remove nonessential 
words to improve scan-
nability”. “Move the key-
words to the front the of 
the title to catch peo-
ple’s attention and to 
support scanning” 
(Loranger and Nielsen, 
2017). 
 

- 2.4.2. Page titled (Level 
A): Web pages have titles 
that describe topic or pur-
pose. 

Las ayudas técnicas, como los lectores de 
pantalla, pueden acceder a la metainforma-
ción de las páginas HTML. La etiqueta <title> 
es la primera información que estas tecnolo-
gías transmiten a los usuarios cuando cargan 
una página en su navegador. Este título es es-
pecialmente beneficioso para las personas 
con discapacidades visuales, ya que les 
ayuda a navegar entre las pestañas abiertas 
en su navegador, facilitando la rápida identifi-
cación de cada página.  
Por otro lado, los títulos son un indicador útil 
para todos los usuarios, ya que ayudan a de-
terminar la revelancia de esa página de 
acuerdo con sus necesidades.  
Además, los títulos influyen en el CTR obte-
nido por los snippets que se muestran en la 
SERP. 

Incluye la palabra clave objetivo en la etiqueta 
H1. 
“Palabra claves en las etiquetas de encabezamiento 
tipo H1” (Morato y otros, 2013). 
“The <h1> will be weighted the heaviest” (Enge y ot-
ros, 2023). 
“H1 tags are a ‘second title tag’. Along with your title 
tag, Google uses your H1 tag as a secondary rele-
vancy signal” (Dean, 2023). 

“El título de las páginas, 
¿Es correcto? ¿Ha sido 
planificado?” (Hassan y 
Martín, 2003). 
“Remove nonessential 
words to improve scan-
nability”. “Move the key-
words to the front the of 
the title to catch peo-
ple’s attention and to 
support scanning” 
(Loranger and Nielsen, 
2017). 

- 1.3.1. Info and relation-
ships (Level A): Infor-
mation, structure, and re-
lationships conveyed 
through presentation can 
be programmatically de-
termined or are available 
in text. 
2.4.2. Page titled (Level 
A): Web pages have titles 
that describe topic or pur-
pose. 
2.4.6. Headings and la-
bels (Level AA): Headings 
and labels describe topic 
or purpose. 
2.4.10. Section headings 
(Level AAA): Section 
headings are used to or-
ganize the content. 

Tanto los motores de búsqueda, como los 
usuarios, necesitan identificar rápidamente el 
título de la página. En este sentido, la etiqueta 
H1 sirve como título “visible” de la página, 
complementando a la ya mencionada metae-
tiqueta <title>. 

Incluye la palabra clave en las etiquetas H2 y H3. 
“Palabra claves en las etiquetas de encabezamiento 
tipo H2 y H3” (Morato y otros, 2013). 
“Palabras clave en las etiquetas h2 y h3” (Serrano-
Cobos, 2015). 
“Aunque podemos indicar al usuario qué texto es 
más importante empelando negritas y un tamaño de 
fuente más grande, los buscadores solo le atribuirán 
una mayor relevancia si se encuentra dentro de eti-
quetas de encabezamiento H1 a H6” (Maciá, 2019). 
“The search engines have shown a slight preference 
for keywords appearing in heading tags” (Enge y ot-
ros, 2023).  
“Having your keyword appear as a subheading in H2 
or H3 format may be another weak relevancy signal” 
(Dean, 2023). 

“A headline is often the 
first piece of content 
people read. And often it 
is the only thing people 
read. If you want your 
encounters with people 
to be successful, make 
sure to write solid head-
lines” (Loranger, 2015). 

- 1.3.1. Info and relation-
ships (Level A) 
2.4.6. Headings and la-
bels (Level AA) 
2.4.10. Section headings 
(Level AAA) 

Los motores de búsqueda determinan la es-
tructura de las páginas que indexan a través 
de sus encabezados. Estas etiquetas no sólo 
permiten a los usuarios comprender cómo 
está organizado el contenido, sino que tam-
bién facilitan la navegación por las distintas 
secciones de cada página. Para los usuarios 
de lectores de pantalla, la identificación pro-
gramática de los distintos niveles de encabe-
zados les permite comprender rápidamente la 
estructura del contenido y navegar saltando 
entre secciones sin tener que abordar su lec-
tura completa. 

Mantén los encabezados en orden (H1, H2...). 
Aunque no se considera un factor de posiciona-
miento en sí mismo, Mueller (2019a) ha reconocido 
que Google utiliza esta información para 

- - 1.3.1. Info and relation-
ships (Level A): Infor-
mation, structure, and re-
lationships conveyed 
through presentation can 

Garantizar un orden correcto de lectura de los 
contenidos, partiendo de los encabezados 
como elemento organizativo principal a nivel 
de página, es crucial para que los usuarios de 
lectores de pantalla puedan comprender la 
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comprender mejor el contenido de la página (temas 
y subtemas).  
“Content should be hierarchically structured cor-
rectly using h1, h2, and h3 headings” (Roumeliotis 
and Tselikas, 2022). 

be programmatically de-
termined or are available 
in text.  
1.3.2 Meaningful Se-
quence (Level A): When 
the sequence in which 
content is presented af-
fects its meaning, a cor-
rect reading sequence 
can be programmatically 
determined. 

estructura de la página y navegar por ella con 
eficacia. 

Crea sumarios con enlaces a las secciones del 
contenido. 
“Las tablas de contenidos, combinadas con una in-
clusión coherente de marcas de jerarquía, aporta 
estructura semántica al contenido y facilita su com-
presión para el robot” (Maciá, 2019). 
“Estos enlaces también se pueden presentar en los 
propios snippets de los resultados de Google, ofre-
ciendo una forma más directa de llevar al usuario al 
contenido de su interés” (Maciá, 2019). 
“Using a linked table of contents can help Google 
better understand your page’s content. It can also 
result in sitelinks” (Dean, 2023). 

“A table of content with 
in-page links helps us-
ers form a mental model 
of the page; provide di-
rect access to content of 
interest; and increase 
discoverability of and 
engagement with con-
tent that requires a long 
scroll to discover” 
(Schade, 2017). 

“Navigation systems 
that supplement pri-
mary navigation sys-
tems provide a con-
densed overview of 
and links to major con-
tent areas and sub-
sites within the site, 
usually in outline form” 
(Rosenfeld and Mor-
ville, 2006). 

2.4.5 Multiple Ways 
(Level AA). 
The table of contents 
serves two purposes: it 
gives users an overview 
of the document's con-
tents and organization; 
and it allows readers to go 
directly to a specific sec-
tion of an on-line docu-
ment (W3C, 2023). 

Generadas a partir de las etiquetas h2, h3..., 
los sumarios permiten instanciar las palabras 
clave principales al principio del contenido, 
aumentando así, de manera natural, su densi-
dad. Además, los sumarios ayudan a los mo-
tores de búsqueda a comprender mejor el 
contenido y la estructura de la página (Dean, 
2023). También aumentan la probabilidad de 
que aparezcan los denominados sitelinks en 
los snippets (Dean, 2023). 

Importancia de la palabra clave. 
“The target keyword should be within the first 50 
words of content” (Roumeliotis and Tselikas, 2022). 
“Use of keywords in your left or right sidebar, or your 
footer, probably matters less than the content used 
in the main body of your page” (Enge y otros, 2023).  
“Include the keyword in the first 100 words of a 
page’s content” (Dean, 2023). 

“¿Se aprovechan las zo-
nas de alta jerarquía in-
formativa de la página 
para contenidos de ma-
yor relevancia?” (Has-
san y Martín, 2003). 

- - En los artículos periodísticos, las noticias sue-
len redactarse utilizando la fórmula de la pirá-
mide invertida, presentando primero la infor-
mación más importante (y genérica) y, a con-
tinuación, los detalles más específicos de 
cada noticia a lo largo del contenido. Los MB 
utilizan los párrafos iniciales del contenido 
para descubrir algunas de las palabras clave 
más relevantes de cada página. 

Crea listas en el contenido. 
“Bullets and numbered lists help break up your con-
tent for readers, making them more user friendly. 
Google likely agrees and may prefer content with 
bullets and numbers” (Dean, 2023). 

“Bullet points help break 
up large blocks of text, 
make complex articles 
and blog posts easier to 
grasp, and make key in-
formation stand out” 
(Loranger, 2017). 

- “Use different types of 
lists to group information 
according to its nature to 
provide orientation for us-
ers” (Eggert y Abou-
Zahra, 2017). 

Las listas facilitan la compresión del contenido 
de las páginas y, además, son beneficiosas 
en materia de SEO ya que pueden activar de-
terminadas funcionalidades de las SERP, 
como los fragmentos destacados. 

Incluye la palabra clave en los textos alternati-
vos. 
“Densidad de aparición de la palabra clave en el atri-
buto ALT del HTML” (Morato y otros, 2013). 
“Palabra clave en la etiqueta alt” (Serrano-Cobos, 
2015). 
“Using relevant keywords that describe the image 
within 1) file names or 2) alt text/tags can help 
search engines determine what the image is about” 
(Giomelakis y Veglis, 2015) 
“Google emplea el contenido del atributo alt como 
ayuda para clasificar una imagen. En la medida de 
lo posible, el texto alternativo debe describir la ima-
gen y, al mismo tiempo, incluir palabras clave rele-
vantes para nuestro posicionamiento” (Maciá, 
2019). 
“Content must contain at least one image with SEO 
friendly URL and SEO friendly alt tags” (Roumeliotis 
and Tselikas, 2022). 
“Webmasters incorporate ALT text, to increase web-
site accessibility and appeal for search engines” 
(Mladenović y otros, 2022). 
“Search engines also read the text contained in the 
alt attribute of an image tag (<img>)” (Enge y otros, 
2023). 
“Image optimization: images send search engines 
important relevancy signals through their file name, 
alt text, title, description and caption.” (Dean, 2023). 

“¿Incluyen las imágenes 
atributos 'alt' que descri-
ban su contenido?” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- 1.1.1. Non-text content 
(Level A): All non-text 
content that is presented 
to the user has a text al-
ternative that serves the 
equivalent purpose. 

El atributo alt está diseñado para ofrecer una 
descripción concisa de las imágenes de un si-
tio web en aquellos contextos en los que estas 
no puede mostrarse. Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando la imagen ya no está disponible en el 
servidor o cuando quien accede a ese conte-
nido es una persona ciega. Los MB también 
utilizan los textos alternativos para compren-
der el contenido de las imágenes. 
En general, se recomienda ser lo más descrip-
tivo y conciso posible, evitando frases como 
“imagen de...” o “gráfico que...”, pero, sobre 
todo, evitando el denominado “keyword stuf-
fing” (repetir la palabra clave en todas las imá-
genes).  
La extensión recomendada para los textos al-
ternativos es de unos 125 caracteres, ya que 
la mayoría de los lectores de pantalla popula-
res articulan el contenido en bloques de esa 
extensión.  
Adicionalmente, Google sugiere utilizar el ele-
mento <title> para las imágenes SVG. Por 
ejemplo (Google, 2023c):  
<svg aria-labelledby="svgtitle"> 
 <title id="svgtitle"> La joven de la perla de 
Johannes Vermeer </title> 
</svg>  

Incluye la palabra clave en las etiquetas <figcap-
tion> de las imágenes. 
“Palabra clave en el pie de imagen” (Serrano-Co-
bos, 2015). 
“Tanto por usabilidad como por relevancia, pues 
aporta contexto a la imagen y forma parte de su 
texto circundante” (Maciá, 2019). 
“A good alternative is to employ captions and text 
descriptions in the HTML content wherever possi-
ble” (Enge y otros, 2023). 
“Image optimization: images send search engines 
important relevancy signals through their file name, 
alt text, title, description and caption.” (Dean, 2023). 

- - 1.3.1. Info and relation-
ships (Level A) 

La etiqueta <figcaption> permite determinar 
programáticamente la relación entre una ima-
gen y su pie. Incluir un pie de imagen es be-
neficioso para todos los usuarios, ya que pro-
porciona información adicional o contexto so-
bre la imagen.  
Los MB no se basan únicamente en textos al-
ternativos para intentar entender el contenido 
de una imagen, sino que también tienen en 
cuenta el texto que la rodea, por lo que los 
pies son otro elemento fundamental en este 
sentido (Dean, 2023). 

Evita el contenido invisible, por ejemplo, a tra-
vés de imágenes de texto. 
“[Evita] el texto presentado a través de imágenes” 
(Serrano-Cobos, 2015). 
“Los motores de búsqueda se basan en el texto para 
clasificar e indexar los contenidos [...] Es importante 

- - 1.4.5 Images of Text 
(Level AA): If the technol-
ogies being used can 
achieve the visual 
presentation, text is used 
to convey information ra-
ther than images of text 
except for the following: 

Tal y como le sucede a las personas con dis-
capacidades visuales, los MB no son capaces 
de reconocer el texto dentro de una imagen 
en formato de mapa de bits. En este sentido, 
se aconseja evitar esa práctica, incorporando 
real sobre la imagen. 
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evitar el texto incrustado en imágenes” (Maciá, 
2019). 
“Search engines are also experimenting with tech-
nology to use optical character recognition to extract 
text from images, but it is not yet in general use 
within search” (Enge y otros, 2023). 

1.4.9 Images of Text (No 
Exception) (Level AAA): 
Images of text are only 
used for pure decoration 
or where a particular 
presentation of text is es-
sential to the information 
being conveyed. 

Añade transcripciones textuales para el conte-
nido audiovisual. 
 
“Ofrecer subtítulos y transcripciones para enrique-
cer la experiencia de usuario” (Serrano-Cobos, 
2015). 
“Tanto por motivos de usabilidad como de indexabi-
lidad, recomendamos añadir una transcripción de 
texto” (Maciá, 2019). 
“Audio and video files are also not easy for search 
engines to read” (Enge y otros, 2023). 

- - 1.2.1 Audio-only and 
Video-only (Prerecorded) 
(Level A): An alternative 
for time-based media is 
provided that presents 
equivalent information for 
prerecorded audio-only 
content. Either an alterna-
tive for time-based media 
or an audio track is pro-
vided that presents equiv-
alent information for pre-
recorded video-only con-
tent. 
1.2.8 Media Alternative 
(Prerecorded) (Level 
AAA): An alternative for 
time-based media is pro-
vided for all prerecorded 
synchronized media and 
for all prerecorded video-
only media. 
1.2.9 Audio-only (Live) 
(Level AAA): An alterna-
tive for time-based media 
that presents equivalent 
information for live audio-
only content is provided. 

Tanto las personas con discapacidades audi-
tivas, como los MB precisan de una alternativa 
de texto para poder acceder al contenido de 
un podcast o vídeo. Incorporar una transcrip-
ción del contenido, en lugar de ofrecer exclu-
sivamente un título y resumen, permite a los 
motores de búsqueda rastrear e indexar este 
contenido, mejorando su visibilidad en la 
SERP para una mayor cantidad de palabras 
clave. 

Incluye enlaces hacia páginas web de calidad de 
terceros. 
“Many SEOs think that linking out to authority sites 
helps send trust signals to Google” (Dean, 2023). 
“Citing references and sources, like research papers 
do, may be a sign of quality. The Google Quality 
Guidelines states that reviewers should keep an eye 
out for sources when looking at certain pages. How-
ever, Google has denied that they use external links 
as a ranking signal” (Dean, 2023). 
“Page links to spam” (MOZ, 2015). 

“En artículos, noticias, 
informes...¿Se muestra 
claramente información 
sobre el autor, fuentes y 
fechas de creación y re-
visión del documento?” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- - Proporcionar fuentes y referencias fiables, así 
como abstenerse de enlazar a fuentes con 
contenidos pobres es un indicador de calidad. 
Algunos autores defienden que los MB consi-
deran esta práctica como una señal de rele-
vancia, permitiéndoles diferenciar entre el 
contenido que ha sido creado de forma rigu-
rosa y el que no. 

Crea contenido “fresco” y actualizado. 
“Fecha en la página de la última modificación” (Mo-
rato y otros, 2013). 
“Many SEOs believe that website updates –and es-
pecially when new content is added to the site–
works a site-wide freshness factor. Although Google 
has recently denied that they use ‘publishing fre-
quency’ in their algorithm” (Dean, 2023). 

“¿El sitio web se actua-
liza periódicamente? 
¿Indica cuándo se ac-
tualiza?” (Hassan y Mar-
tín, 2003). 

- - En general, Google tiende a dar prioridad a los 
contenidos más recientes (“frescos”). Algo 
que es más habitual en las noticias de actua-
lidad. A los usuarios también les resulta más 
satisfactorio encontrar resultados con conte-
nido actualizado, así como con imágenes y 
ejemplos recientes que sigan siendo relevan-
tes y útiles. 

Adapta el contenido a los estándares EEAT. 
“E-A-T: Short for “Expertise, Authoritativeness, 
Trustworthiness”. Google may give an edge to sites 
with high levels of E-A-T (especially sites that pub-
lish health-related content)” (Dean, 2023). 
“Although the input by Quality Raters does not im-
pact rankings directly, it is used to feed Google’s 
systems to recognize quality content better” (Pavlik, 
2023). 

“People reported that 
Web site credibility in-
creases when the site 
conveys a real-world 
presence, is easy to 
use, and is updated of-
ten. People reported 
that a Web site loses 
credibility when it has 
errors, technical prob-
lems, or distracting ad-
vertisements.” (Foff y ot-
ros, 2000). 

- - Los criterios recogidos en las EEAT no son 
considerados como factores que influyan di-
rectamente en el ranquin, sino que forman 
parte de las Google’s Search Quality Evalua-
tor Guidelines de Google. Estas directrices 
ayudan a las personas responsables de valo-
rar si los resultados del MB ofrecen informa-
ción relevante y de calidad para los usuarios. 
Incorporar estos principios en las páginas de 
un sitio web garantiza a sus propietarios que 
su contenido se ajusta a los estándares de ca-
lidad y relevancia definidos por Google.  

Crea una página de contacto. 
“Google quality document states that they prefer 
sites with an ‘appropriate amount of contact infor-
mation’. Make sure that your contact information 
matches your whois info (Dean, 2023). 

“¿Se proporciona meca-
nismos para ponerse en 
contacto con la em-
presa?” (Hassan y Mar-
tín, 2003). 

- - Google se esfuerza por verificar la autentici-
dad, especialmente en los sitios de comercio 
electrónico o en determinados sectores más 
“sensibles”, de las empresas y organizaciones 
que se encuentran detrás de los dominios. 
Contar con información de contacto y ser lo 
más transparentes posible ayuda a que Goo-
gle considere ese sitio web, como un sitio 
“confiable”. 

Evita utilizar texto demasiado pequeño. 
“Tamaño de la fuente en la página” (Morato y otros, 
2013). 
“[Evita el] texto excesivamente pequeño” (Serrano-
Cobos, 2015). 
“Text too small to read: A significant portion of the 
text on the page is too small relative to the width of 
the page. This makes the text hard to read on a mo-
bile device” (Google, 2023d). 

“Use font sizes that are 
large enough to be read-
able on standard dis-
plays” (Tognazzini, 
2003). 
“¿El tamaño de fuente 
se ha definido de forma 
relativa, o por lo menos, 
la fuente es lo suficien-
temente grande como 
para no dificultar la legi-
bilidad del texto?” (Has-
san y Martín, 2003). 
 

- - Las WCAG no establecen un tamaño mínimo 
para el texto de las páginas, pero sí que espe-
cifican que debe poder redimensionarse hasta 
un 200%. Este cambio de tamaño debe ha-
cerse de forma que se evite que los usuarios 
tengan que desplazarse horizontalmente para 
leer una línea de texto que sobrepasa el ta-
maño previsto en la ventana del navegador. 
En este sentido, tanto el tamaño de la fuente, 
como el diseño web responsivo pueden ser de 
utilidad para garantizar que el contenido se 
adapta a las particularidades de cada pantalla 
y las necesidades de los diferentes usuarios. 
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Diseña las páginas con una compaginación (la-
yout) amigable. 
“Beautiful, simple, easy-to-use, and consumable 
layouts instill trust and garner far more readership 
and links than poorly designed content wedged be-
tween ad blocks that threaten to overtake the page” 
(Enge y otros, 2023). 
“The page layout on highest quality pages makes 
the main content immediately visible” (Dean, 2023). 
 

“Is the visual layout well 
designed?” (Pierotti, 
1995). 
“Fashion should never 
trump usability” 
(Tognazzini, 2003). 
“¿Se aprovechan las zo-
nas de alta jerarquía in-
formativa de la página 
para contenidos de ma-
yor relevancia?” (Has-
san y Martín, 2003). 

- - La compaginación de las páginas está estre-
chamente relacionada con la estructura in-
terna definida mediante las etiquetas HTML. 
Sin embargo, Google no solo se basa en el 
código HTML, sino que también emplea me-
canismos para validar que las páginas indexa-
das no prioricen la publicidad u otros elemen-
tos de menor valor sobre el contenido princi-
pal. En general, las páginas con diseños fáci-
les de usar incrementan la satisfacción del 
usuario y permiten realizar tareas de forma 
más eficiente y eficaz. 

Evita incluir publicidad en la parte superior de 
página. 
“Total amount of advertising on page” (MOZ, 2015). 
“Los sitios web mejor posicionados, por regla gene-
ral, corresponden a páginas donde el contenido 
principal predomina claramente sobre el suplemen-
tario o publicitario y ocupa la mayor parte del área 
visible de la página” (Maciá, 2019). 
“Page Layout Algorithm penalizes sites with lots of 
ads (and not much content) above the fold (Dean, 
2023). 
“The presence or absence of ads is not by itself a 
reason for a high or low quality rating […] The main 
content is deliberately obstructed or obscured due to 
ads, supplementary content, interstitial pages, 
download links or other content that is beneficial to 
the website owner but not necessarily the website 
visitor” Google (2023b). 

- - 2.1.1 Keyboard (Level A) 
2.1.2 No Keyboard Trap 
(Level A) 
2.1.3 Keyboard (No Ex-
ception) (Level AAA)  
2.2.2 Pause, Stop, Hide 
(Level A) 
For moving, blinking, 
scrolling, or auto-updating 
information, all of the fol-
lowing are true:  
Moving, blinking, scrolling 
For any moving, blinking 
or scrolling information 
that (1) starts automati-
cally, (2) lasts more than 
five seconds, and (3) is 
presented in parallel with 
other content, there is a 
mechanism for the user to 
pause, stop, or hide it un-
less the movement, blink-
ing, or scrolling is part of 
an activity where it is es-
sential; and  
Auto-updating 
For any auto-updating in-
formation that (1) starts 
automatically and (2) is 
presented in parallel with 
other content, there is a 
mechanism for the user to 
pause, stop, or hide it or 
to control the frequency of 
the update unless the 
auto-updating is part of an 
activity where it is essen-
tial. 

Los sitios web repletos de anuncios impiden a 
los usuarios centrarse en los contenidos y ta-
reas previstas. Esto es especialmente rele-
vante en el caso de las personas con discapa-
cidades cognitivas. 

Evita la publicidad intrusiva. 
“Popups or ‘Distracting Ads’: The official Google 
Rater Guidelines Document says that popups and 
distracting ads is a sign of a low-quality site” (Dean, 
2023). 
“Using pop-ups that prevent users from accessing 
the content on mobile devices” (Pavlik, 2023). 

“User Control and Free-
dom” (Nielsen, 1990). 
“Modal ads, which take 
away user control and 
interrupt the current 
task, while requiring us-
ers to interact with the 
ad –either by dismissing 
it or selecting a call to 
action within the ad– 
were among the most 
disliked ad types both 
on mobile and on desk-
top” (Fessenden, 2017). 
“Se debe evitar el uso 
de ventanas pop-up, 
ventanas que se abren 
a pantalla completa, 
banners intrusivos...” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- 2.1.1 Keyboard (Level A) 
2.1.2 No Keyboard Trap 
(Level A) 
2.1.3 Keyboard (No Ex-
ception) (Level AAA) 
2.2.2 Pause, Stop, Hide 
(Level A) 

Google se reserva el derecho de penalizar a 
los sitios web que presentan una cantidad ex-
cesiva de publicidad. En particular, revisa ma-
nualmente la presencia de anuncios intrusi-
vos. Este tipo de publicidad puede resultar 
molesta para todos los usuarios, pero supone 
un reto mayor aún para las personas con dis-
capacidad. Esto es así porque los anuncios in-
trusivos suelen ser más difíciles de cerrar, y a 
menudo se superponen y ocultan el contenido 
principal de las páginas web, impidiendo a los 
usuarios, especialmente a los discapacitados, 
centrarse en el contenido principal. 

Crea un sitio adaptado a dispositivos móviles. 
“Page contains meta viewport declaration”, “Non-
mobile friendly” (MOZ, 2015). 
“Evita el uso de Flash” (Serrano-Cobos, 2015).  
“Ciertas tecnologías [...] pueden no ser compatibles 
con el rastreador de Google. Los sitios creados con 
Flash o Silverlight eran prácticamente inaccesibles” 
(Maciá, 2019). 
“Since 2015, Google includes mobile-friendliness as 
part of the assessment, implying that poor mobile 
experience will result in modest-to-poor” (Mladeno-
vić y otros, 2022). 
In its Mobile usability report available in Google 
Search Console and through the tool 
https://search.google.com/test/mobile-friendl, 
Google lists the following issues to be solved: “Uses 
incompatible plugins (like Flash), Viewport not set, 
Viewport not set to 'device-width', Content wider 
than screen, Text too small to read, Clickable ele-
ments too close together” (Google, 2023d). 

“¿Es compatible el sitio 
web con los diferentes 
navegadores? ¿Se vi-
sualiza correctamente 
con diferentes resolu-
ciones de pantalla?” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- 1.3.4 Orientation (Level 
AA): Content does not re-
strict its view and opera-
tion to a single display ori-
entation, such as portrait 
or landscape, unless a 
specific display orienta-
tion is essential. 
1.4.10 Reflow (Level AA): 
Content can be presented 
without loss of information 
or functionality, and with-
out requiring scrolling in 
two dimensions for verti-
cal scrolling and horizon-
tal scrolling. 

En los últimos años, el contenido web ha pa-
sado a ser accesible a través de una amplia 
gama de dispositivos, cada uno de ellos con 
distintos tamaños de pantalla y relaciones de 
aspecto. La correcta adaptación de los conte-
nidos a los distintos contextos de uso es cru-
cial para garantizar su usabilidad y accesibili-
dad. 
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“Websites that mobile users can easily use may 
have an edge in Google’s ‘Mobile-first Index’” (Dean, 
2023). 

Cumple con las Core Web Vitals para asegurar 
un buen rendimiento técnico. 
“Tamaño en bytes de la página web” (Morato y 
otros, 2013).  
“Slow page speed” (MOZ, 2015). 
“Un sitio lento afecta a la experiencia de usuario, ge-
nera menos páginas vistas (el usuario se cansa), 
menos conversiones (el usuario se cansa, otra vez) 
y se obtiene peor indexación y valoración SEO por 
parte de Google” (Serrano-Cobos, 2015). 
“Crawlability, navigation and speed” (Giomelakis y 
Veglis, 2015). 
“Google considera como óptimo un tiempo inferior a 
los 400 milisegundos, aunque sería correcto si está 
por debajo de los 500 milisegundos” (Maciá, 2019). 
“An important element that impacts ranking in SERP 
is site speed which measures websites' download 
speed” (Mladenović y otros, 2022). 
“In general, it is believed that this is a negative factor 
for pages that are exceptionally slow” (Enge y otros, 
2023). 
“Core Web Vitals are ‘more than a tiebreaker’ in 
terms of their impact on rankings” (Dean, 2023). 
“Google uses a set of metrics called Core Web Vitals 
to determine how well a page performs in terms of 
speed, responsiveness, and visual stability” (Pavlik, 
2023). 

“¿Se ha controlado el 
peso de la página?” 
(Hassan y Martín, 
2003). 

- - En los últimos años, el rendimiento de los si-
tios web se ha convertido en un factor de po-
sicionamiento crítico para Google. Esta evolu-
ción es especialmente significativa en un con-
texto multidispositivo, en el que los usuarios 
acceden cada vez más a la web desde 
smartphones y en condiciones de conectivi-
dad variables. La mejora de la velocidad, tanto 
real como percibida, contribuye a mejorar la 
UX, si partimos de la base de que los usuarios 
tienden a ser impacientes y es más probable 
que abandonen rápidamente un sitio si en-
cuentran cualquier tipo de barrera en el ac-
ceso al contenido. 

Crea interfaces compatibles con interacciones 
táctiles. 
“Tap targets (e.g., buttons, links, form fields) should 
be large enough and properly spaced for small 
touchscreen use” (Enge y otros, 2023). 

“Interactive elements 
must be at least 1cm × 
1cm (0.4in × 0.4in) to 
support adequate selec-
tion time and prevent 
fat-finger errors” (Har-
ley, 2019). 

- 1.4.12 Text Spacing 
(Level AA): In content im-
plemented using markup 
languages that support 
the following text style 
properties, no loss of con-
tent or functionality oc-
curs by setting all of the 
following and by changing 
no other style property: 
Line height (line spacing) 
to at least 1.5 times the 
font size; Spacing follow-
ing paragraphs to at least 
2 times the font size; Let-
ter spacing (tracking) to at 
least 0.12 times the font 
size; Word spacing to at 
least 0.16 times the font 
size. 
2.5.5 Target Size (En-
hanced) (Level AAA): The 
size of the target for 
pointer inputs is at least 
44 by 44 CSS pixels 
2.5.8 Target Size (Mini-
mum) (Level AA): The 
size of the target for 
pointer inputs is at least 
24 by 24 CSS pixels. 

Los usuarios con dificultades para interactuar 
con el ratón o el dedo con precisión, ya sea 
debido a factores como temblores en las ma-
nos, discapacidades motrices, una destreza li-
mitada u otros motivos, pueden encontrar difi-
cultades para interactuar con precisión con los 
componentes de la interfaz si estos presentan 
un tamaño excesivamente pequeño. Google 
tiene muy en cuenta este aspecto, estrecha-
mente relacionado con la usabilidad y la acce-
sibilidad, e informa de estos problemas a los 
propietarios de los sitios web a través de los 
informes de usabilidad disponibles en Search 
Console. 
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Resumen 
Se presenta el modelo Wiki3DRank, que combina da-
tos cuantitativos extraídos en tiempo real de Wikidata 
y Wikipedia para obtener un ranking de objetos de co-
nocimiento a través de un valor cuantitativo que mida 
la relevancia de un objeto frente a otros en un determi-
nado dominio. El modelo se basa en la distribución de 
los objetos de conocimiento en un espacio vectorial cu-
yas componentes se basan en tres variables principa-
les: número de declaraciones en Wikidata sobre un 
ítem, número de artículos en las diferentes ediciones 
de Wikipedia y extensión en número de palabras de 
dichos artículos. Estas variables se asocian al nivel de 
descripción de los ítems de Wikidata, la difusión de los 
objetos de conocimiento asociados a los mismos en 
las ediciones de Wikipedia de diferentes idiomas y el 
grado de elaboración editorial de los correspondientes 
artículos de Wikipedia. Para demostrar la viabilidad del 
modelo se analizan una serie de casos de uso sobre 
diversos dominios: libros, películas, catedrales, terre-
motos, ríos y elementos químicos. A partir de los resul-
tados obtenidos es posible concluir que Wiki3DRank 
es una herramienta que permite medir la relevancia de 
objetos de conocimientos en el contexto de un dominio 
de conocimiento. Se muestra el funcionamiento de una 
herramienta de código abierto que permite el cálculo 
en línea de Wiki3DRank. Los resultados obtenidos su-
gieren que el modelo propuesto puede aplicarse para 
diferentes contextos y dominios, que pueden introdu-
cirse elementos de ponderación y es posible extender 
el modelo mediante la introducción de nuevos compo-
nentes basados en otras características de los datos 
enciclopédicos de los objetos de conocimiento, al 
mismo tiempo que se mantiene el sistema de cálculo 
vectorial de base. 
Palabras clave: Wiki3DRank. Rankings. Wikidata. Wi-
kipedia. Conocimiento enciclopédico. Análisis de do-
minios. Objetos culturales. 

Abstract 
This research introduces the Wiki3DRank, a model 
combining real-time extracted quantitative data from 
Wikidata and Wikipedia to obtain a ranking of 
knowledge objects through a quantitative value that 
measures the relevance of one object compared to oth-
ers in a specific domain. The model is based on the 
distribution of knowledge objects in a vector space, 
whose components are based on three main variables: 
the number of statements on Wikidata about an item, 
the number of articles in different Wikipedia editions, 
and the length in number of words of these articles. 
These variables are associated with the level of de-
scription of the Wikidata items, the dissemination of the 
referred knowledge objects in Wikipedia editions in dif-
ferent languages, and the degree of editorial elabora-
tion of the corresponding Wikipedia articles. To demon-
strate the viability of the model, a series of use cases 
across various domains are analysed: books, movies, 
cathedrals, earthquakes, rivers, and chemical ele-
ments. From the results obtained, it is possible to con-
clude that Wiki3DRank is a tool that allows measure 
the relevance of knowledge objects in the context of a 
knowledge domain. The operation of an open-source 
tool that enables the online calculation of Wiki3DRank 
is presented. The results suggest that the proposed 
model can be applied to different contexts and domains 
and that it`s ease to expand it by adding elements of 
weighting and extending the model with new compo-
nents based on other characteristics of the encyclo-
paedic data of the knowledge objects, while the base 
vector calculation system is maintained. 
Keywords: Wiki3DRank. Rankings. Wikidata. Wikipe-
dia. Encyclopaedic knowledge. Domain analysis. Cul-
tural objects.

1.  Introduction 
This work proposes a method for calculating a 
ranking applicable to knowledge objects recorded 
in Wikidata and Wikipedia. Rating, reviewing, and 
commenting are social phenomena in them-
selves that are part of public discourse and are 

manifested through both classic and current me-
dia (Black, 2007). The culture of ranking has a 
long tradition, but its contemporary form has a 
significant impact because of a progressive pro-
cess of quantifying social interactions. Examples 
include best-seller lists, essential items, top 
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tennis players in the circuit, cities with the best 
quality of life, and so on. Ratings and scores co-
exist with critiques, reviews, and cultural studies. 
All of these act as a kind of journalistic genre that 
serves as a pattern for promoting or accessing 
culture in a very broad sense. Within the frame-
work of publishing industries, audiovisual con-
tent, and entertainment, the importance of ap-
pearing in lists, rankings, and selections is very 
pronounced. The aim of this article is to explore 
the generalization of the ideas presented in a pre-
vious article limited to literary works (Pastor-
Sánchez; Saorín; Baños-Moreno, 2023), focus-
ing now on what we call knowledge objects. 
These can preliminarily be defined as those enti-
ties of any kind that gain enough notoriety to merit 
an article in any of the editions of Wikipedia. The 
concept of a 'Wikipedia article' entails a difficulty, 
as it is actually composed of a variable number of 
articles in many languages about the same ele-
ment, event, or concept. The articles from differ-
ent editions of Wikipedia correspond to a 
knowledge object that gathers both information 
and factual data relevant for its explanation and 
understanding. In the first case (information), it 
would be a merger of all the written information 
about an object in all the languages of Wikipedia, 
and in the second case (factual data), the data 
synthesized in Wikidata for that individualized el-
ement. 

There is a large bibliography focused on analyz-
ing the quality of encyclopedias and articles, 
based on multiple factors related to the collabo-
rative editing effort on articles (Moás; Teixeira 
Lopes, 2023). Often, aspects of audience interest 
generated by each article are also incorporated. 
On the contrary, approaches based on ratings 
and external evaluations are scarce. One of the 
most common methodologies is network analy-
sis, which is a long-term trend in the renewal of 
research in humanities and the cultural field, a 
phenomenon termed as 'Network turn' (Ahnert; 
Ahnert; Coleman, and Weingart, 2020). However, 
given that there are various Wikipedias for each 
language, each constituting its own graph, their 
analysis becomes problematic from the perspec-
tive of universal knowledge objects. 

Wikipedia covers all topics and serves as a car-
tography of the current state of knowledge: it is a 
map of concepts continuously enriched. There-
fore, it offers a unique entry point to the inquiry 
about the ranking of how these objects are 
treated at the informational level. Studies on the-
matic coverage in Wikipedia have revolved 
around various fields, such as science, biog-
raphies, cultural heritage, mass culture, or social 
current affairs (Hill and Shaw, 2020; Reznik and 
Shatalov, 2016; Minguillón et al., 2017). 

Wikipedia competes with a number of specialized 
information sources in each field, such as film da-
tabases, music history repertoires, or library cat-
alogs. The textual discourse of Wikipedia has 
been strengthened since the launch in 2012 of 
Wikidata. This is an initiative that provides infra-
structure for storing structured data derived from 
the content of articles from any different editions 
of Wikipedia. 

Due to the current society's interest in rankings, it 
is common to find lists based on quantifiable in-
trinsic properties: the length of rivers, book sales, 
the wealth of billionaires, the population of cities, 
or the weight of chemical elements. There are 
also multiple rankings on socially interesting top-
ics such as books, movies, politicians, athletes, 
or events. These kinds of lists are periodically up-
dated by the media, and even constitute a global 
editorial series of the '1001 ... that you must ... 
before you die.' Rankings that attempt to meas-
ure the importance of elements in areas such as 
cathedrals, naval battles, archaeological sites, 
World Cups, popes of the Catholic Church, or ar-
omatic plants are less common. However, Wiki-
data can be understood as a system of 
knowledge objects and an information system 
whose structural characteristics allow access to 
its data. Therefore, processing this data could al-
low the generalization of a ranking calculation 
method, which in this work is called Wiki3DRank, 
focused on defining indicators that are simple to 
calculate and explain. 

Many proposals have been made for the auto-
matic evaluation of aspects of Wikipedia content 
quality based on quantitative methods. These 
proposals constitute a subfield of study on Wik-
ipedia in their own right (Nielsen, 2019). Some 
authors exploit network analysis metrics, others 
use the metrics available for the content of the ar-
ticles themselves: number of words, number of 
references, length, incoming links, etc., comple-
mented by the study of editor activity, reputation, 
and collaboration networks. Similarly, in Wiki-
data, research is conducted to establish the qual-
ity and completeness of data (Shenoy, 2022). 
This is a field that also generates applied re-
search. The most well-known work on ranking is 
by Skiena and Ward (2013), in which they com-
pare historical figures differentiating between ce-
lebrity (current popularity) and gravitas (estab-
lished popularity). Similarly, the Networked Pan-
theon database applies centrality measures and 
the like in the resulting Wikipedia biography graph 
(Beytía; Schobin, 2020). 

A relevant similar research project to the research 
presented here, is WikiRank (Lewoniewski et al., 
2019). Currently, it maintains an online service 
(www.wikirank.net) that allows obtaining 
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multilingual article rankings. This service is an ex-
ample of how to define article rankings seg-
mented by content types using aggregate indica-
tors they call 'popularity', 'Authors’ Interest', and 
'Citation Index'. It is based on the periodic pro-
cessing of Wikipedia dumps and also allows ac-
cess to historical data on ranking evolution. 

It is possible to observe a specific version of Wik-
ipedia and also by thematic categories to make 
comparisons between articles within thematic 
groupings obtained from the exploration of cate-
gories, Wikidata classes, and the Dbpedia ontol-
ogy. Each article receives a value from 1 to 100, 
based on the analysis of the most frequent char-
acteristics used in studies on automatic quality 
assessment in Wikipedia: completeness, credibil-
ity, objectivity, readability, relevance, style, time-
liness. Data such as article length, number of ref-
erences, reference density, number of images, 
and number of sections are taken from the Wiki-
media XTools tool, and a synthetic measure is 
obtained from normalized values for each char-
acteristic and adapted to each version of Wikipe-
dia. The maximum score (100) is assigned in 
those characteristics where an article exceeds 
the median of the corresponding language. Sub-
sequently, an arithmetic mean of the evaluated 
characteristics is made and finally modulated 
bearing in mind the existence of quality control 
templates in the article. Finally, quality is meas-
ured combining all these components. WikiRank 
also measures popularity, with synthetic 
measures on page views and number of editors. 
Each thematic block shows the most popular ar-
ticles, their coverage in the analyzed languages, 
and which version has the highest quality. From 
each article, it is possible to get a view of how its 
popularity evolves over time, globally and within 
each Wikipedia. It is also possible to obtain indi-
cators of the number of links of each article within 
its own Wikipedia, and a cumulative global value 
(Citation Index). 

There is a certain likeness between the names 
WikiRank and the Wiki3DRank model proposed 
in this work. However, it is necessary to highlight 
that Wiki3DRank focuses on the use of a syn-
thetic measure of encyclopedic knowledge ob-
jects. This measure is based both on the analysis 
of characteristics of the corresponding Wikidata 
item and its correspondent articles in Wikipedia. 
In addition, a conceptual model is adopted based 
on the representation of objects within a vector 
space whose dimensionality, as discussed in the 
discussion section, can be adapted to different 
analysis scenarios. 

Therefore, this work defines a series of objectives 
and a working methodology to determine the nec-
essary data and the way in which they should be 

obtained, processed, and used to obtain a meas-
ure, Wiki3DRank, that allows identifying and 
weighing multidomain knowledge objects derived 
from the combined use of Wikidata and Wikipedia. 

2.  Knowledge objects: from Wikipedia 
articles to Wikidata items 
Encyclopedias have a long tradition in response 
to the need to bound the basic knowledge availa-
ble at a given time and present it in an accessible 
format (Brown, 2011): compact, oriented towards 
the precise explanation of the various aspects of 
a concept: emergence, evolution, applications, 
connections. It is interesting to consider Wikipe-
dia from two important viewpoints for our pur-
pose, its thematic coverage and content exten-
sion. 

From the point of view of its coverage, Wikipedia 
has achieved a breadth of topics never seen be-
fore. It also stands out for its fast response capac-
ity to incorporate information about new events. 
Its growth is continuous because reality itself gen-
erates new data and entities deserving attention. 
Furthermore, the combination of its digital format 
and distributed editorial policy has facilitated 'in-
clusionism', which greatly expands the range of 
what is admitted as encyclopedic relevance or 
notability (McDowell; Vetter, 2022, pp. 46-70). In 
a digital context and with a large mass of editors, 
it is possible to assume articles on many more 
topics. At the same time, it allows for a high level 
of granularity, since each specific part of a topic 
can be addressed in its own article. 

From the point of view of content extension, Wik-
ipedia articles show a closer resemblance to spe-
cialized encyclopedia articles than to generic 
ones. This is because the articles tend to reach a 
considerable length, are divided into sections, in-
clude notes, and are densely connected with 
other concepts in the encyclopedia. Although the 
encyclopedic ideal is to present a topic suffi-
ciently, the elasticity of the digital page allows ed-
itors to add relevant information to offer a broad 
overview of the subject of interest, from its differ-
ent angles. The requirement for verifiability 
means that articles also contain a basic bibliog-
raphy for orientation on each topic, as well as 
notes with references to specialized publications. 

Many studies on Wikipedia focus on the English 
version, assuming that, as it contains the largest 
number of articles, it reflects almost all global 
knowledge. However, it is necessary to remem-
ber that each Wikipedia is an independent pro-
ject, and a vast number of articles on topics not 
covered in English have been identified (Miquel-
Ribé, 2019). Of course, there is a significant de-
gree of overlap in articles from different Wikipedia 
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editions on the same subject, theme, or concept. 
But the differences due to lack of coverage be-
tween languages are also important. The launch 
of Wikidata as a factual database connecting all 
Wikipedias highlights the existence of a global 
concept map resulting from the sum of all ency-
clopedias, regardless of the language of origin. 

A third aspect appears here, in addition to those 
already mentioned related to the convergence 
and extension of topics, which is the Wikidata-
Wikipedia artifact as a knowledge organization 
system. Understanding this system increasingly 
requires a more agile use of domain analysis 

techniques (Smiraglia, 2015). An encyclopedia, 
especially Wikipedia, is both a scientific-cultural 
vocabulary and an inventory of authoritative 
names for individuals and groups, as well as an 
enormous attention devoted to the recording of 
social events. The native categorization in Wikipe-
dia is a haphazard mix of browsing, description, 
and grouping, but it is not a taxonomy well suited 
for exploring a domain of knowledge. However, 
while the classification system in Wikidata ad-
heres more closely to the standard criteria for a 
correct taxonomy, it exhibits many inconsistencies 
in its hierarchical structure and class assign-
ments.

  
Figure 1. Summary of the main differences and the connection between Wikidata and Wikipedia editions

The concept of 'knowledge object' shaped in this 
article is clearly linked to the concept of an item 
in Wikidata. Articles arise in a certain language, 
and a unique element identifier is assigned to 
them in Wikidata, which will be used to link arti-
cles that arise in other languages with this previ-
ous item code. An item, for example Q63167656 
for the article about the Notre-Dame Cathedral 
fire in 2019, connects articles in 58 Wikipedias, 
thus building an individualized entity for a relevant 
concept, in this case, of the type event. 

Wikidata is a knowledge graph that uses its own 
data model compatible with RDF. Its main ele-
ments are items that represent a real object, a 
concept, or an event. Each item is associated 
with a unique identifier starting with the letter 'Q'. 
For example, the book 'One Hundred Years of 

Solitude' by Gabriel García Márquez is the item 
Q178869, though it is linked to 74 articles in dif-
ferent Wikipedias (Spanish, Japanese, Italian, 
Russian, etc.). In turn, each item is described by 
properties whose designations begin with the let-
ter 'P'. The properties define relationships be-
tween elements or refer to literal values (strings, 
numbers, dates). For instance, for the aforemen-
tioned book, it is declared that its author (P51) is 
item Q5878 (the writer García Márquez) and its 
publication date (P577) is 1967. Wikidata does 
not have explicitly differentiated classes from the 
rest of the elements. Instead, some elements act 
as classes within a taxonomy of classes and sub-
classes connected through the property P279 
(subclass of). The membership of items to clas-
ses is achieved through the property P31 (in-
stance of). That is, Wikidata can be understood 



59 

Pastor-Sánchez, Juan-Antonio; Saorín, Tomás; Baños-Moreno, María-José. Wiki3DRank: A model for measuring the relevance  
of knowledge objects using quantitative data from Wikidata and Wikipedia. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 55-70. 

to some extent as a 'collaborative ontology' con-
taining both primary data and the schema used to 
formalize the organization of knowledge (Piscopo 
and Simperl, 2018). Within each item, there is a 
section called 'Identifiers', which establish con-
nections with records and databases of all kinds, 
such as with the international authority control 
system VIAF (Bianchini and Sardo, 2022). Not all 
Wikidata items have an article in some edition of 
Wikipedia, as they can be created as data and 
may not generate enough interest to require an 
explanatory article. Although there are elements 
without an article, this work focuses only on those 
that do, thus establishing a limit on knowledge ob-
jects that have achieved encyclopedic relevance. 

A descriptive record in Wikidata may include the 
following types of information: 

• Labels, aliases, and descriptions: texts in var-
ious languages that allow naming items, ali-
ases (synonyms), and descriptions with ab-
breviated definitions. Not all items have labels 
and descriptions in the same languages. 

• Properties or attributes: the descriptor for a 
value (either literal or another item) of a claim 
or statement. They have an identifier that be-
gins with P (e.g., P23). Some properties allow 
defining instance-class relationships (P31 in-
stance of) or taxonomies with subclass-class 
schemes (P279 subclass of). 

• Statements: data about a specific item. 
Formed by a claim with its corresponding 
qualifiers, references, and ranks. 

• Claims: data for a specific property about a 
particular item, generally in the form of a link 
to another Wikidata entity. Formed by prop-
erty-value pairs. 

Statements, in turn, can be specified through: 

• Qualifiers: a claim that says something about 
a specific statement to nuance or detail it (rei-
fication). Also formed by property-value pairs. 

• References: describe the source of a claim 
and can be an external link or another Wiki-
data item. 

• Rank: an indicator that identifies the most rel-
evant statement compared to others when 
there are several on the same property. 

The underlying idea of this work's proposal is that 
Wikipedia can be considered both discourse and 
data. The Wikipedia articles distributed in each of 
the different language editions offer diverse per-
spectives on knowledge. The data, multilingual 
and gathered in Wikidata, combines all editions 
of Wikipedia and shapes a global inventory of 
facts or concepts. 

3.  Wiki3DRank calculation methodology 
The aim of this work is to propose a method for 
calculating the ranking of knowledge objects from 
Wikipedia and Wikidata, named Wiki3DRank. 
This metric uses the contents of Wikipedia or 
Wikidata as data sources to measure something 
related to the overall attention on the knowledge 
of an external object; therefore, it does not at-
tempt to measure the quality of Wikipedia articles 
or Wikidata descriptions. 

Its operation is largely based on previous work 
(Pastor-Sánchez; Saorín; Baños-Moreno, 2023), 
although it represents a refinement from the 
standpoint of its conceptual definition. In the men-
tioned work, a literary canon was defined based 
on the number of statements of its Wikidata item, 
the number of Wikipedia editions in which the 
item had an article, and the sum of words in those 
articles, complemented with clustering calcula-
tions to delineate coherent subsets. 

For the calculation of Wiki3DRank, three funda-
mental indicators are defined, namely: 

• NProps : The number of properties used to de-
scribe a Wikidata item, excluding those used 
in the identifiers section. This indicator reflects 
the depth and breadth in the process of de-
scribing an item. 

• NWikis : The number of Wikipedia editions in 
which a Wikidata item has a corresponding ar-
ticle. This indicator represents the global 
reach that a particular item has within the con-
text of various languages. 

• NWords : It is calculated as the sum of the num-
ber of words in the content of all the articles 
from the different editions of Wikipedia linked 
to the Wikidata item. This indicator measures 
the volume of editorial work carried out in the 
process of writing the articles. 

It is necessary to consider that the numerical 
ranges in which these indicators vary are very 
disparate. The magnitudes measured by NProps, 
NWikis and NWords are of different natures. For ex-
ample, the values that NWords can reach by sum-
ming all the words of equivalent articles of an item 
in all editions of Wikipedia are considerably 
higher than those that NProps and NWikis can 
reach. On the other hand, the collaborative nature 
of both Wikipedia and Wikidata implies that the 
global community of editors pays more attention 
to a relatively small set of items and their corre-
sponding articles, while others have much less 
development. 

Therefore, a priori, the distributions of the three 
indicators have a strong positive asymmetry char-
acteristic of the 'long tail' phenomenon widely 
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studied in many social processes, especially in 
communities and digital platforms (Anderson, 
2014). This is because there is a large number of 
items with low or intermediate values for the three 
indicators and a small number of items that have 
high values for them. For both reasons, a loga-
rithmic transformation has been chosen to com-
bine the three indicators. This allows normalizing 
the distribution of the three indicators and working 
with indicators whose original range of values is 

very different and comparing different data sam-
ples. Logarithmic transformation was chosen (in-
stead of alternatives such as Z-score, Min-Max or 
Robust Scaling) because this normalization can 
be performed independently on each Wikidata 
item, without depending on the values achieved 
by other items in a dataset. This feature allows 
the isolated calculation of Wiki3DRank in real 
time in a fast and easy way.  

 
Figure 2. Original distribution of NWords in a dataset of film Wikidata ítems (left)  

and distribution after logarithmic transformation log(1+NWords)

Figure 2 shows the original distribution of NWords 
from a dataset of movie items from Wikidata and 
the one obtained after the logarithmic transfor-
mation. Taking into account the aforementioned 
logarithmic transformation, a first proposal was 
developed to calculate Wiki3DRank for each item 
as the aggregation of three components, as 
shown in the following equation: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

The results obtained from the previous work on 
the literary canon validated the ranking calcula-
tion method. In this regard, it was demonstrated 
that the combined use of the three indicators al-
lowed for more coherent and precise results than 
the isolated use of one of the indicators or reduc-
ing dimensionality through principal component 
analysis (PCA). 

Following this approach, this work adopts a more 
general perspective, proposing a model in which 
each item is represented as a vector, whose com-
ponents would initially be the three mentioned 

indicators. Consequently, Wiki3DRank could be 
calculated as the module of this vector. The use 
of a vector space for the representation of these 
encyclopedic objects would allow the application 
of numerous vector composition techniques, sim-
ilarity calculations, clustering, dimensionality re-
duction, or distance calculations.  

 

Figure 3. Representation of a Wikidata item  
as a vector 
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Therefore, in this work, it is proposed to use the 
vector module for the calculation of Wiki3DRank. 
In this way, for each item would be obtained a nu-
meric magnitude: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 8𝑎* + 𝑏* + 𝑐* 

This new approach of Wiki3DRank allows repre-
senting Wikidata items within a vector space. It 
also offers a mechanism of generalization which, 
as shown in the discussion section, allows for the 
incorporation of new components into the item 
vectors. One aspect to note is that the proposed 
method allows items to be evaluated inde-
pendently, one by one, without the need to repro-
cess the entire dataset. In other words, the calcu-
lation of a Wiki3DRank for one item does not de-
pend at any point on that obtained for other items. 
This allows a value to be obtained that can be 
compared with that obtained for other items and 
thus establish a ranking as necessary. 

To implement the calculation of Wiki3DRank, it is 
necessary to access the data on which it is based, 
NWikis, NProps and NWords, for each specific item 
that needs to be evaluated. For all of these, there 
are sufficient online data sources. In the case of 
NWikis and NProps, the Wikidata Query Service 
(WDQS, https://query.wikidata.org) can be used to 
obtain the corresponding data for each item, 
through SPARQL queries. For NWords, access will 
be through the Xtools API (https://xtools.wmcloud. 
org/api). In the case of NProps, statements about 
properties that are mere identifiers, according to 
the Wikidata data model, have not been taken into 
account. Other complementary data that have 
been incorporated into the script to enrich the 
Wiki3DRank query application are detailed, and 
these are discussed in the discussion section. 

4.  Results 
This work presents two types of results. Firstly, a 
case analysis of the multidomain application of 
Wiki3DRank is carried out by evaluating the rank-
ing data when applied to creative works, scientific 
objects, geographical reality, events, and archi-
tectural monuments. Secondly, a web application 
that allows the online and real-time calculation of 
Wiki3DRank is presented. The datasets and 
scripts used for the generation and processing of 
this use cases are available in the Zenodo repos-
itory, the source code of the Wiki3dRank Calcu-
lation application is available on GitHub, and the 
web application is hosted on the web servers of 

the University of Murcia, at the addresses indi-
cated at the end of the work. 

4.1.  Use cases analysis 

This section presents different use cases of rank-
ings for knowledge objects, with the aim of provid-
ing an initial approach to their use in practical 
contexts. To better capture the behavior of the 
proposed measure, the following specific cases 
from domains with different characteristics have 
been selected: Literary works, movies, chemical 
elements, rivers, earthquakes, and cathedrals. 

For the exploratory purpose of this part of the re-
search, the concept of knowledge domain is con-
sidered without establishing a formal definition 
and seeking a generalist approach. Literary 
works and movies are understood in the context 
of creative works, as cultural achievements that 
are distributed massively and contain unique con-
tent linked to authorship and originality. Chemical 
elements constitute universally well-defined 
knowledge in basic sciences, stable and limited 
to a few items gathered in the periodic table.  

Rivers are a type of knowledge object present all 
over the planet, abundant and studied from phys-
ical geography and other disciplines. Earth-
quakes are unexpected events with great social 
impact, with a long history and significant differ-
ences in intensity and consequences, while ca-
thedrals are material elements characteristic of 
Christian culture, constituting a very recognizable 
type of monument and object of attention not only 
from art history but also from other fields such as 
tourism or heritage interpretation. In all of them, 
properties or attributes such as time factor, objec-
tivity, interpretation, language, media impact, 
change, materiality, the scope from which they 
are studied, or their universality are combined dif-
ferently. It should be noted, however, that cases 
have been chosen where, in principle, it is easy 
to delineate what falls within that category. Nev-
ertheless, it should be considered that any collec-
tion activity requires, in its initial phase, to opera-
tionally define what does and does not fall within 
a category. Objects are not pure, but are ac-
cessed through a viewpoint; an example of this 
would be tributaries of rivers, parts of an architec-
tural complex, or works in series or sagas. 

For the selection of items, the querying power of 
Wikidata has been utilized, using the 'Instance of' 
(P31) classification. Although there are concerns 
for Wikidata's categorization, with issues about 
level of detail in its assignment, as well as a lack of 
rigor in the definition of classes and subclasses 
(Piscopo, 2019), direct querying by common clas-
ses allows for the retrieval of significant and pre-
cise sets of elements. For each use case, the most 

https://xtools.wmcloud.org/api
https://xtools.wmcloud.org/api
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frequent domain item has been retrieved directly, 
without having to resort to complex recursive que-
ries. Some relevant objects may be left out, but for 

the illustrative purposes of this research, it is good 
enough. The following global results are obtained:

 

 Literary Works Movies Chemical elements Rivers Earthquakes Cathedrals 

Domain Item Q7725634 Q11424 Q11344 Q4022 Q7944 Q56242215 

Nº ítems 118497 267177 166 411443 2217 855 

Statements 1070183 (*) 7760860 13384 2973093 16889 19153 

Not ID Statements 794293 (*) 4156620 5230 2154220 12467 13884 

Wikipedias articles 249263 1013165 18116 723662 9237 8344 

Correlation NWikis-NProps 0.534 
0.383 

0.769 
0.693 

0.802 
0.935 

0.745 
0.531 

0.581 
0.373 

0.827 
0.809 

Correlation NWikis-NWords 0.854 
0.545 

0.823 
0.786 

0.776 
0.949 

0.766 
0.645 

0.876 
0.744 

0.891 
0.891 

Correlation NProps-NWords 0.496 
0.327 

0.630 
0.661 

0.820 
0.929 

0.567 
0.432 

0.495 
0.293 

0.843 
0.843 

Table I. Summary of item domains from the use case analysis (Data: January 2024)

In Table I, it is marked with (*) that during the data 
collection phase an anomaly was detected in the 
item Q213019 corresponding to the literary work 
'The War of the Worlds' by George Orwell. This 
anomaly consists of the very recent introduction of 
6,400 declarations of translations or editions of 
the work. The declarations were created by a bot 
between January 13 and 17, 2023. For this work, 

it has been decided not to consider these declara-
tions because they represent an extreme value 
that significantly alters the statistical data. The Ta-
ble includes data excluding the mentioned decla-
rations in the domain of Literary Works.  

The top 20 elements ordered by ranking in each 
domain would be as follows:

 

Chemical elements Rivers 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q897 gold 14.08077 Q1653 Danube 14.33553 

Q677 iron 13.98320 Q584 Rhine 13.80449 

Q753 copper 13.98121 Q3783 Amazon 13.53747 

Q629 oxygen 13.97657 Q626 Volga 13.53228 

Q556 hydrogen 13.83113 Q3392 Nile 13.52990 

Q568 lithium 13.82849 Q5089 Ganges 13.44008 

Q663 aluminium 13.73210 Q1644 Elbe 13.24763 

Q623 carbon 13.70546 Q5413 Yangtze 13.21684 

Q560 helium 13.69960 Q7348 Indus River 13.12271 

Q1090 silver 13.65123 Q2251 Columbia River 13.07417 

Q627 nitrogen 13.50882 Q7355 Yellow River 13.06024 

Q925 mercury 13.41739 Q5419 Missouri River 13.04587 

Q708 lead 13.41456 Q3503 Congo 12.97481 

Q1098 uranium 13.41390 Q973 Ob 12.88339 

Q758 zinc 13.40793 Q3542 Niger River 12.79182 

Q871 arsenic 13.29793 Q40855 Dnieper 12.71570 

Q716 titanium 13.28139 Q19686 River Thames 12.68431 

Q682 sulfur 13.25536 Q1265 Colorado River 12.63784 

Q674 phosphorus 13.20026 Q41986 Meuse 12.56699 

Q725 chromium 13.17737 Q78707 Yenisey 12.55018 

Table II. List of the top twenty results by Wiki3DRank  
for chemical elements and rivers (Data: January 2024)
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In Table II, it can be seen how chemical elements, 
being a concept of basic science and a closed set 
of items, fit less into the ranking, with very narrow 
differences, while in rivers, there appears to be a 
close relationship between their length, and thus 

their impact on the territory, and their position in 
the ranking.  

The data regarding earthquakes and cathedrals 
are in Table III.

 
Earthquakes Cathedrals 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q43777 2010 Haiti earthquake 12.25761 Q2981 Notre-Dame de Paris 13.57579 

Q122351413 2023 Marrakesh-Safi earthquake 11.80661 Q5943 St. Stephen's Cathedral 12.90083 

Q151835 2010 Chile earthquake 11.69395 Q4176 Cologne Cathedral 12.87427 

Q19830062 April 2015 Nepal earthquake 11.66956 Q205136 Cathedral of Santiago de Compostela 12.86502 

Q191055 1755 Lisbon earthquake 11.63256 Q180274 Notre-Dame de Chartres 12.62891 

Q211386 1906 San Francisco earthquake 11.40086 Q106934 Notre-Dame d'Amiens 12.55677 

Q1798567 1985 Mexico City earthquake 11.35079 Q18068 Milan Cathedral 12.51069 

Q152033 2008 Sichuan earthquake 11.30518 Q1123180 Toledo Cathedral 12.46980 

Q212618 1960 Valdivia earthquake 11.24643 Q231606 Catedral de Sevilla 12.46332 

Q207918 2009 L'Aquila earthquake 11.22820 Q33200 Mosque-Cathedral of Cordoba 12.40758 

Q214866 Great Hanshin earthquake 11.12279 Q84090 Archbasilica of St. John Lateran 12.39620 

Q1348910 1908 Messina earthquake 11.08844 Q610961 Mexico City Metropolitan Cathedral 12.38517 

Q56768333 2018 Sulawesi earthquake and 
tsunami 

11.05736 Q5949 St. Vitus Cathedral 12.28075 

Q112666390 June 2022 Afghanistan earthquake 10.97984 Q389210 Pamplona Cathedral 12.19373 

Q191293 1556 Shaanxi earthquake 10.94832 Q184407 Basilica of Saint-Denis 12.17310 

Q104535090 2020 Petrinja earthquake 10.89959 Q17155 Cathedral of the Holy Cross and Saint 
Eulalia 

12.14300 

Q151850 February 2011 Christchurch 
earthquake 

10.89246 Q745460 Cathedral of Our Lady of Strasbourg 12.14084 

Q462195 1976 Tangshan earthquake 10.85084 Q744420 Burgos Cathedral 12.09830 

Q115322003 2022 Cianjur earthquake 10.82147 Q206823 Reims Cathedral 12.05725 

Q189079 2011 Van earthquake 10.77991 Q22720 Speyer Cathedral 11.93270 

Table III. List of the top twenty results by Wiki3DRank for earthquakes and cathedrals (January 2024)

It is observed that in the recorded earthquakes, 
their treatment as a phenomenon with cultural 
significance as opposed to mere geophysical as-
pects is perceived. Contemporary earthquakes 
have greater media coverage, but major historical 
disasters maintain their relevance. Cathedrals, 

logically, stand out for their monumental and tour-
istic value, particularly those from a specific pe-
riod in European and overseas Christian history. 

Meanwhile, Table 4 shows the results for Literary 
Works and Movies.

 

Literary works Movies 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q428 Qur’an 14.61518 Q44578 Titanic 14.12210 

Q9184 Book of Genesis 14.02116 Q24871 Avatar 13.79666 

Q8275 Iliad 13.88599 Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 13.76991 

Q35160 Odyssey 13.61286 Q163872 The Dark Knight 13.73499 

Q480 Don Quixote 13.51878 Q47703 The Godfather 13.70764 

Q43361 Harry Potter and the Philosopher's Stone 13.46623 Q104123 Pulp Fiction 13.66943 

Q74287 The Hobbit 13.44176 Q23781155 Avengers: Endgame 13.65912 

Q6511 Ulysses 13.40296 Q102438 Harry Potter and the Philosopher's Stone 13.61317 

Q8272 Epic of Gilgamesh 13.30937 Q2875 Gone with the Wind 13.61120 
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Q8258 One Thousand and One Nights 13.29926 Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.56524 

Q92640 Alice's Adventures in Wonderland 13.29783 Q23780914 Avengers: Infinity War 13.46630 

Q208460 Nineteen Eighty-Four 13.29518 Q182218 The Avengers 13.44259 

Q161531 War and Peace 13.27030 Q91540 Back to the Future 13.42724 

Q8279 Shahnameh 13.23405 Q103474 2001: A Space Odyssey 13.42255 

Q60220 Aeneid 13.21705 Q18407657 Captain America: Civil War 13.41430 

Q150827 Frankenstein; or, The Modern Prometheus 13.14119 Q23780734 Black Panther 13.36900 

Q19786 Old Testament 13.13063 Q14171368 Avengers: Age of Ultron 13.36220 

Q165318 Crime and Punishment 13.11137 Q134773 Forrest Gump 13.35778 

Q178869 One Hundred Years of Solitude 13.10061 Q132689 Casablanca 13.33334 

Q46758 Harry Potter and the Deathly Hallows 13.09859 Q483941 Schindler's List 13.32423 

Table IV. List of the top twenty results by Wiki3DRank for literary works and movies (Data: January 2024)

In Table IV, a certain balance is observed in liter-
ature between historical periods, cultures of 
origin, and genres. The presence of mythological 
works and religious texts is interesting. In the 
case of cinema, with a history of just over a cen-
tury, there is a clear predominance of American 
cinema. A phenomenon of predominance of very 
recent movies is also detected, and it is notewor-
thy that among the top 20 results, six movies from 
the Marvel franchise are present. 

4.2.  Web app for real-time Wiki3DRank 
Calculation 

The model used for the representation of 
Wiki3DRank allows for the online and real-time re-
trieval of data for its calculation. Calculating 
Wiki3DRank for an item does not require pro-
cessing massive data dumps from Wikipedia or 
Wikidata. It is possible, through queries to WDQS 
and Xtools, to obtain data in a relatively simple 
and fast way. 

 
Figure 4. Example of use of Wiki3DRank Calculator for items of various film directors  

(January 2024, https://gicd.inf.um.es/wiki3drank)
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As part of the results of this work, a ready-to-use 
application for the calculation of Wiki3DRank has 
been released. This application has been devel-
oped in Python (data retrieval) and PHP 
(Wiki3DRank calculation and results visualiza-
tion). The operation is straightforward: the user 
only needs to enter one or several Wikidata item 
codes, and the application takes care of retrieving 
the data, performing the calculations, and dis-
playing the results (see Figure 4). 

The operation is straightforward: the user only 
needs to enter one or several Wikidata item 
codes, and the application takes care of retrieving 
the data, performing the calculations, and dis-
playing the results (see Figure 2). An interesting 
feature is that it allows the separate selection of 
the calculation components that will be shown 
and those that will be used for the calculation of 
the Wiki3DRank. Given our demonstrative pur-
pose, several alternative ways of calculating the 
Wiki3DRank are offered, which will be explained 
in the following section of this work. 

Data on no more than 20 items can be retrieved 
simultaneously. They are displayed in a detailed 
table and a stacked column chart, both of which 
are exportable, and additional components and a 
faster retrieval version are available for flexible 
and efficient Wiki3DRank calculations. Users can 
explore the changing values of the metrics when 
optional features such as the number of incoming 
and outgoing links to articles or incoming and out-
going relationships are included in the calcula-
tions. 

5.  Discussion 
The presented results are quite explicit in their 
approach, both from the standpoint of execution 
and calculation. Throughout, we have aimed to 
maintain simplicity in the process, making it easily 
replicable, explainable and observable. This sec-
tion focuses on the discussion of three aspects of 
very different nature but which appear relevant to 
the research topic and professional community: 
a) the efficiency of calculation execution; b) the 
incorporation of additional components into 
Wiki3DRank; c) the refinement of results through 
domain properties. 

5.1.  Efficiency in Data Retrieval 

One of the most relevant aspects to discuss re-
garding the calculation method is the efficiency of 
obtaining the NWords indicator. In this work, we 
have showed how this indicator is calculated by 
summing the number of words in each article re-
lated to the item in question, retrieved through 
XTools. The primary drawback of this method is 
the need to establish a connection to the XTools 

API for each article in each Wikipedia. However, 
this process is constrained by the XTools server, 
which limits the use of asynchronous connec-
tions. 

The experience with the Wiki3DRank Calculation 
tool has shown that the optimal number of con-
current connections is 35. This means that for 
items with a high number of articles, multiple 
asynchronous connections are required. This re-
sults in a certain level of delay in data retrieval 
and diminishes the quality of the user experience. 
A practical alternative is to calculate NWords for 
each item while limiting the number of Wikipedia 
articles to 35, allowing all data to be retrieved in 
a single connection. The fast version of 
Wiki3DRank Calculation adopts this method, but 
always selects the 35 Wikipedias with the highest 
number of articles where the item has an equiva-
lence. In this case, the indicator is referred to as 
NWords_fast, and the value of the Wiki3DRank 
ranking is denoted as Wiki3DRankfast. 

Another different approach that could be interest-
ing is the use of an alternative measure to the 
number of words in each article. This alternative 
measure would consider the overall editing effort 
at the Wikipedia article level, rather than consid-
ering articles individually. In this way, it would 
sum up the average words of all articles in each 
Wikipedia edition. Therefore, this indicator, re-
ferred to as NWords_wm, would be calculated by 
summing the average words per article from each 
of the Wikipedias where the Wikidata item has an 
equivalent article. The total number of articles 
and words is obtained from the statistics page of 
each Wikipedia, and the data is stored on the 
server and can be periodically updated through a 
script that stores them as a JSON file. The calcu-
lation of words per article for each Wikipedia does 
not vary significantly, so the data would be ob-
tained from loading a static file that could be up-
dated periodically. The ranking value calculated 
using this method is referred to as 
Wiki3DRankwm. 

Based on the case analysis, a study was con-
ducted comparing the results of the original rank-
ing that uses NWords with the results in which 
Wiki3DRank is calculated with NWords_wm and 
NWords_fast. The data in Figure 5 shows the rank-
ing coincidence based on the sample size of items 
inversely ordered by the value of Wiki3DRank. It 
can be seen that in the three selected datasets 
(rivers, movies, and literary works), the values ob-
tained with Wiki3DRankfast are much more accu-
rate than those obtained with Wiki3DRankwm. 
Therefore, it could be concluded that by using only 
the top thirty-five Wikipedia editions with the high-
est number of articles, values very close to the 
original Wiki3DRank are obtained while achieving 
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greater efficiency in data retrieval for calculation 
by being able to retrieve all the data of words in 

articles from Wikipedia editions to calculate 
NWords_fast with a single connection from XTools. 

 
Figure 5. Degree of coincidence (Y-axis) in the top N positions of the Ranking (X-axis)  
of Wiki3DRank compared to Wiki3DRankfast and Wiki3DRankwm (Data: January 2024)

However, while there may appear to be significant 
differences, a more in-depth study would be nec-
essary because the number of common works in 
the lists obtained with both methods is higher 
when the number of items is increased. When se-
lecting lists with the top 150 items, it can be ob-
served that both lists share 80.6% of the works, 
with 500 items, they share 80.8%, and with 1000 
items, both lists share 78.8% of the works. 

5.2.  Increase in the number of components: 
from 3D to 360º 

Another aspect that is suggestive is the incorpo-
ration of additional components into the vector. 
This would involve an expansion of the model that 
takes into account the following indicators in ad-
dition to those mentioned earlier. Table V provi-
des a complete description of them:

 
Indicator Description Source Method 

NUprops Frequency of use of different properties in the same item, excluding external identifier types. Wikidata SPARQL WDQS 

NInprops Number of incoming relations to an item. Wikidata SPARQL WDQS 

NUinprops Number of incoming relations from different items. Wikidata SPARQL WDQS 

NIdprops Number of statements with external identifier properties in the same item. Wikidata SPARQL WDQS 

NUidprops Frequency of use of different external identifier properties in the same item. Wikidata SPARQL WDQS 

NSection Total number of sections in all articles of an item. Wikipedia XTools Prose 

NRefs Total number of references in all articles of the same item. Wikipedia XTools Prose 

NUrefs Total number of unique references in all articles of the same item. Wikipedia XTools Prose 

NLext Total number of external links in all articles of the same item. Wikipedia XTools Links 

NLout Total number of outgoing links to other articles in all articles of the same item. Wikipedia XTools Links 

NLin Total number of incoming links from other articles to different articles of the same item. Wikipedia XTools Links 

Table V. Aditional indicators for Wiki3DRank calculation
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In the presented application, Wiki3DRank Calcu-
lation, the use of all these variables to calculate 
the relevance measure has been included as an 
optional element for the user. This allows for the 
analysis and evaluation of the results obtained on 
small samples. To demonstrate its generic valid-
ity, further research is necessary, which is be-
yond the scope of this publication. 

In this regard, instead of incorporating all availa-
ble elements to obtain a single metric, it seems 
more efficient to achieve analogous results in 
practice through minimal set of data, facilitating 
their interpretation and validation. In disciplines 
related to informetrics, more is not always better, 
nor does it provide more clarity to evaluate or un-
derstand information resources (Torres-Salinas; 
Robinson-García; Jiménez-Contreras, 2023). Be-
yond a certain point, the foreseeable marginal in-
creases from incorporating more variables do not 
seem to result in an appreciable improvement in 
quality, but rather complicate the explanation and 
understanding of the proposed measure. 

5.3.  Refinement through Domain Properties: 
The Case of Creative Works 

The difficulty of having a universal measure that 
satisfies the characteristics of all cases is undeni-
able. It is expected that measuring relevance 
through Wikidata-Wikipedia data will be more 
meaningful in certain domains. In the previous 
section, two examples related to creative works 
were presented, which are cultural objects or ob-
jects of knowledge for which there is an extensive 
collection of cataloging, compilation, dissemina-
tion, and assessment instruments. In this domain, 
specifically in films and literary works, the results 
show a certain "presentism" that appears to favor 
recent works. This phenomenon could be ex-
plained by greater attention from the editing com-
munity to recently socially impactful works (such 
as the release of major films, bestsellers, promo-
tional campaigns, global media consumption pat-
terns, etc.). To account for this effect, it may be 
interesting to add an additional component to rep-
resent the age of the works. 

This new component would give higher weight to 
works with a longer publication or creation his-
tory. It is important to emphasize that while the 
previously mentioned components are directly in-
corporated into the vector calculation, in this 
case, it involves defining and justifying how it will 
be integrated into the calculation. 

The first step is to identify candidate domain prop-
erties and analyze their implementation, espe-
cially the RDFS subproperty relationships, and 
their usage by the community (extension of their 
use, quality of the data entered) for the type of 

objects in the domain. In the case of literary 
works, previous research indicates that "pre-
sentism" is well-balanced in the metric (Pastor-
Sánchez; Saorín; Baños-Moreno, 2023). 

However, in the audiovisual domain, which is 
governed by more pronounced criteria of fast and 
mass consumption, it does seem to distort ap-
proaching more consensus-based results on the 
evaluation of works. 

The properties that would be used to obtain the 
age of the work are P577 (publication date) and 
alternatively P571 (creation date). These proper-
ties reflect the instantiation of a work for dissemi-
nation, which is a fundamental element in any 
metadata schema, such as Dublin Core or 
Schema.org. The date properties are organized 
through a relative scheme of subclass and sub-
property relationships, but their logic is not very 
rigorous. 

In this work, it is proposed for this case to calcu-
late the difference between the current date and 
the date corresponding to the work. The result of 
this calculation would be used to obtain a new 
component NDate and would be incorporated into 
the calculation vector of Wiki3DRankDate. 

In this way, the original calculation equation could 
be as follows: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑑 = 𝑙𝑜 𝑔(1 + 𝑁+,-.) ; 𝑁+,-.
= 𝑌𝑒𝑎𝑟/0&&.1- − 𝑌𝑒𝑎𝑟(02 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 8𝑎* + 𝑏* + 𝑐* + 𝑑* 

An example of the application of Wiki3DRankDate 
can be seen in Table 6, where it can be observed 
that some film items considered classics in cin-
ema appear in the top twenty positions. With the 
original calculation of Wiki3DRank, these items 
were ranked lower (see Table VI, in the next 
page). 

This preliminary approach suggests that the re-
sults maintain a strong component of current rel-
evance, not to mention a distinctly American bias 
that barely captures the global nature of cinema 
as an artistic medium, beyond being an entertain-
ment industry. It is important to note that in some 
cases, there is a need to set a limit on NDate. In 
the domain of creative works or events, very dis-
tant dates can be found. While cinema has a his-
tory of just over a century, literature, painting, and 
other arts have a much longer tradition.  
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It would be necessary to consider the imbalance 
introduced by ancient or centuries-old classics. In 
these cases, the unlimited use of NDate can have 
the opposite effect on the ranking results. That is, 
it could be the case of finding items linked to dis-
tant dates in the top positions because they would 
be excessively weighted upwards.  

For this reason, a more thorough and specific 
study would be needed to correctly construct this 
modulator, assessing the maximum percentage 
of contribution of NDate to the calculation of 
Wiki3DRank.

 
Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRankDate 

Q44578 Titanic 14.12210 Q44578 Titanic 14.26255 

Q24871 Avatar 13.79666 Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 14.01840 

Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 13.76991 Q2875 Gone with the Wind 14.00175 

Q163872 The Dark Knight 13.73499 Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.92978 

Q47703 The Godfather 13.70764 Q47703 The Godfather 13.90140 

Q104123 Pulp Fiction 13.66943 Q132689 Casablanca 13.82313 

Q23781155 Avengers: Endgame 13.65912 Q103474 2001: A Space Odyssey 13.71408 

Q102438 Harry Potter and the Philosopher's 
Stone 

13.61317 Q102438 Harry Potter and the Philosopher's 
Stone 

13.66237 

Q2875 Gone with the Wind 13.61120 Q103569 Alien 13.62753 

Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.56524 Q184843 Blade Runner 13.61312 

Q23780914 Avengers: Infinity War 13.46630 Q104123 Pulp Fiction 13.59927 

Q182218 The Avengers 13.44259 Q24871 Avatar 13.56592 

Q91540 Back to the Future 13.42724 Q41483 The Good, the Bad and the Ugly 13.55800 

Q103474 2001: A Space Odyssey 13.42255 Q91540 Back to the Future 13.55078 

Q18407657 Captain America: Civil War 13.41430 Q23781155 Avengers: Endgame 13.52241 

Q23780734 Black Panther 13.36900 Q24815 Citizen Kane 13.52018 

Q14171368 Avengers: Age of Ultron 13.36220 Q180098 Ben-Hur 13.51389 

Q134773 Forrest Gump 13.35778 Q483941 Schindler's List 13.49594 

Q132689 Casablanca 13.33334 Q42051 Star Wars: Episode III – Revenge of the 
Sith 

13.43629 

Q483941 Schindler's List 13.32423 Q134773 Forrest Gump 13.43046 

Table VI. Comparison of the top twenty results between Wiki3DRank and Wiki3DRankDate  
for the film dataset (Data: January 2024)

6.  Conclusions and future research 
Throughout this work, we have presented a meth-
odology for calculating Wiki3DRank that is not 
only simple in its formulation based on the use of 
a vector space but also easy to read and interpret. 
When applied to various use cases involving ob-
jects of knowledge, it is evident that its operation 
on objects that have some “social impact” (diffu-
sion, audience, value, population, territory, social 
repercussions, etc.) reflects notability or rele-
vance. Measurement has a very visible value in 
the social business of attention, but it is often over-
looked that it can also be valuable in knowledge 
organization systems. The concepts in a taxon-
omy or the elements in an authority list do not all 
have the same significance. The existence of eas-
ily accessible tools, transparent and reproducible 
procedures, as well as standardized metrics pro-
vided by trusted providers, for measuring different 

aspects of the knowledge society contributes to 
the development of the language of digital human-
ities and the information science field. 

Regarding the three core elements used to con-
struct the metric, NWikis, NProps and NWords, it would 
be necessary to analyze in more detail the corre-
lations between these variables to better under-
stand their contribution to the ranking score and 
to perform clustering processes. It also seems 
advisable to explore and validate the opportunity 
of using incoming and/or outgoing links or con-
nections as another layer to understand the qual-
ity of content present in the articles, although this 
poses operational challenges in determining the 
general or relative values of each node in a 
graph. The approach of dimensionality reduction, 
selecting variables that, when combined, allow for 
filtering, grouping, and ranking, is viable, but it 
makes sense to consider that for more refined 
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results, domain-specific variables that are mean-
ingful for a specific type of knowledge object 
should also be managed. The use of domain-spe-
cific variables, such as the date on creative 
works, artist awards, and even their weighting in 
the calculation of the final score, implies a rigor-
ous construction and validation of composite indi-
cators (Blasco-Blasco, Rodríguez-Castro; Tuñez-
López, 2020). This could undoubtedly be an in-
teresting avenue for future research involving the 
integration of data from outside the Wikimedia 
sphere. The use of the number of words as a var-
iable to reflect the depth of content represents a 
limitation in capturing the value of information; the 
structure of content in sections, the presence of 
notes, bibliography, or illustrations would provide 
a richer reflection of the quality of encyclopedic 
content. It is also necessary to consider that there 
is a trade-off between data richness and pro-
cessing speed when using XTools instead of Me-
diaWiki APIs. 

To delimit the scope of objects analysis, it is 
noted that there are difficulties in using Wikidata's 
taxonomy of classes to accurately and exhaust-
ively select resources of the same type for the 
purpose of analyzing related elements within the 
same domain or field. This is a different problem 
from the mere calculation but complicates its ap-
plicability for sectorial studies because the rank-
ing measure makes sense within a robust set of 
comparable elements. 

Network analysis methodologies are not the only 
ones applicable to large connected datasets. In 
many cases, there are less costly approaches 
that reduce access barriers or provide interpreta-
ble data with sufficient clarity. It is possible to ob-
tain results without processing and reprocessing 
an entire dataset. This strategy facilitates the as-
signment of metric values and their updating, as 
the value does not depend on the state of all ele-
ments but is derived from the calculation of indi-
vidually validated and consensus-based proper-
ties. Obtaining values on-the-fly can be useful for 
enriching other information discovery systems, in 
the recommendation and result filtering process, 
and even as a way to reproduce approximate 
measures of centrality without having access to 
the complete graph. 

Another limitation to consider is that objects of 
knowledge within the realm of local culture, which 
often appear in only one Wikipedia language edi-
tion, are penalized in Wiki3DRank. The model 
used assumes that knowledge is universal and is 
reflected in as many languages as possible. 
Global objects, by their objective nature, size, and 
impact, have an obvious advantage over aspects 
linked to a specific culture or region. It is worth 
mentioning that the enormous attention given to 

the term "Big Data" tends to overshadow very 
useful approaches based on large datasets (Long 
data) and the efficient use of a few representative 
variables. The economy of means contains its 
own value proposition for gaining insights into its 
objects of study, as opposed to deploying analyt-
ical and data arsenals operated by internet gi-
ants. Ocean-sized data—internet data—often 
acts as a substitute for unavailable or highly im-
perfect data on the phenomena we want to ob-
serve. There isn't always data, or it is very imper-
fect, despite the collective delusion that automat-
ically believes otherwise (Borgman, 2017). The 
mandate of "smart" must be understood with sub-
tlety, as the need for sufficient dimension and a 
sufficient understanding of the variety of interpre-
tive registers (Halpern; Mitchell, 2022). 

The cumulative definition applied by Wiki3DRank 
practically means that an element cannot de-
crease in value over time (except in cases where 
articles are deleted or condensed, which is un-
common). It would be worth conducting simula-
tions to assess the cost of new elements compet-
ing with established ones or the potential distor-
tion of the ranking when many elements have 
very similar values. 

It's also important to consider that the awareness 
of a measurement system can facilitate its manip-
ulation. Quantifying the ranking implies that ac-
tions can be taken to generate the type of data 
that increases its ranking. Without examining ac-
tions of a destructive nature, in terms of "over-
feeding" a resource to improve its ranking, our su-
perficial estimation suggests that massive editing 
actions in many languages are costly to orches-
trate, and enriching records by creating new 
statements has a very controlled effect. However, 
two exceptions can have more pronounced di-
mensions: firstly, it has been observed that the 
occasional use of Wikidata as a comprehensive 
catalog of editions of a work can generate a vol-
ume of data that impacts the ranking (this was ob-
served in the item "The War of the Worlds" by 
George Orwell, with 6000 statements of property 
P655 [has edition]). Secondly, the widespread 
availability of multilingual generative AI engines 
can simplify selective bombardments of large 
amounts of text across many Wikipedia editions, 
which can also affect the ranking. The first situa-
tion can be taken into account by monitoring the 
activities of the interest group working towards 
making Wikidata a global bibliographic and cata-
loging database; the second situation opens up a 
much less easy-to-define and track scenario. 

Finally, it's worth noting the clarity and simplicity of 
the proposed vector calculation, which allows for 
the addition of components that are incorporated 
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into the calculation mechanics without the need to 
construct complex composite metrics. 

The authors of this work intend to make continu-
ous improvements to the presented web applica-
tion, in addition to providing the research commu-
nity with the source code, data, and scripts used 
in the study. This will enable the exploration of 
Wiki3DRank for both large collections of items 
(types, classes) and ad-hoc item selections, al-
lowing for agile comparisons. 

Access to research data and scripts 
Dataset and data processing scripts: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10576041 
Source code for the Wiki3dRank Calculation web applica-

tion: https://github.com/j-pastor/wiki3drank 
Wiki3dRank Calculation web app: 

https://gicd.inf.um.es/wiki3drank 
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Resumen 
Se presenta el modelo Wiki3DRank, que combina da-
tos cuantitativos extraídos en tiempo real de Wikidata 
y Wikipedia para obtener un ranking de objetos de co-
nocimiento a través de un valor cuantitativo que mida 
la relevancia de un objeto frente a otros en un determi-
nado dominio. El modelo se basa en la distribución de 
los objetos de conocimiento en un espacio vectorial cu-
yas componentes se basan en tres variables principa-
les: número de declaraciones en Wikidata sobre un 
ítem, número de artículos en las diferentes ediciones 
de Wikipedia y extensión en número de palabras de 
dichos artículos. Estas variables se asocian al nivel de 
descripción de los ítems de Wikidata, la difusión de los 
objetos de conocimiento asociados a los mismos en 
las ediciones de Wikipedia de diferentes idiomas y el 
grado de elaboración editorial de los correspondientes 
artículos de Wikipedia. Para demostrar la viabilidad del 
modelo se analizan una serie de casos de uso sobre 
diversos dominios: libros, películas, catedrales, terre-
motos, ríos y elementos químicos. A partir de los resul-
tados obtenidos es posible concluir que Wiki3DRank 
es una herramienta que permite medir la relevancia de 
objetos de conocimientos en el contexto de un dominio 
de conocimiento. Se muestra el funcionamiento de una 
herramienta de código abierto que permite el cálculo 
en línea de Wiki3DRank. Los resultados obtenidos su-
gieren que el modelo propuesto puede aplicarse para 
diferentes contextos y dominios, que pueden introdu-
cirse elementos de ponderación y es posible extender 
el modelo mediante la introducción de nuevos compo-
nentes basados en otras características de los datos 
enciclopédicos de los objetos de conocimiento, al 
mismo tiempo que se mantiene el sistema de cálculo 
vectorial de base. 
Palabras clave: Wiki3DRank. Rankings. Wikidata. Wi-
kipedia. Conocimiento enciclopédico. Análisis de do-
minios. Objetos culturales. 

Abstract 
This research introduces the Wiki3DRank, a model 
combining real-time extracted quantitative data from 
Wikidata and Wikipedia to obtain a ranking of 
knowledge objects through a quantitative value that 
measures the relevance of one object compared to oth-
ers in a specific domain. The model is based on the 
distribution of knowledge objects in a vector space, 
whose components are based on three main variables: 
the number of statements on Wikidata about an item, 
the number of articles in different Wikipedia editions, 
and the length in number of words of these articles. 
These variables are associated with the level of de-
scription of the Wikidata items, the dissemination of the 
referred knowledge objects in Wikipedia editions in dif-
ferent languages, and the degree of editorial elabora-
tion of the corresponding Wikipedia articles. To demon-
strate the viability of the model, a series of use cases 
across various domains are analysed: books, movies, 
cathedrals, earthquakes, rivers, and chemical ele-
ments. From the results obtained, it is possible to con-
clude that Wiki3DRank is a tool that allows measure 
the relevance of knowledge objects in the context of a 
knowledge domain. The operation of an open-source 
tool that enables the online calculation of Wiki3DRank 
is presented. The results suggest that the proposed 
model can be applied to different contexts and domains 
and that it`s ease to expand it by adding elements of 
weighting and extending the model with new compo-
nents based on other characteristics of the encyclo-
paedic data of the knowledge objects, while the base 
vector calculation system is maintained. 
Keywords: Wiki3DRank. Rankings. Wikidata. Wikipe-
dia. Encyclopaedic knowledge. Domain analysis. Cul-
tural objects.

1.  Introducción 
Este trabajo propone un método para calcular un 
ranking aplicable a los objetos de conocimiento 

registrados en Wikidata y Wikipedia. Valorar, re-
señar y comentar son fenómenos sociales en sí 
mismos que forman parte de la discusión pública 
y que se manifiesta a través de medios clásicos 
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y actuales (Black, 2007). La cultura del ranking 
tiene una larga tradición, pero su forma contem-
poránea tiene un gran impacto a través de un 
progresivo proceso de cuantificación de las inter-
acciones sociales. Ejemplos de ello son las listas 
de los más vendidos, los imprescindibles, los me-
jores tenistas del circuito, las ciudades con mejor 
calidad de vida, etc. La valoración y las puntua-
ciones conviven con las críticas, reseñas y estu-
dios culturales. Todas ellas actúan como una es-
pecie de género periodístico que sirve como pa-
trón para promocionar o acceder a la cultura en 
un sentido muy amplio. En el marco de las indus-
trias editoriales, los contenidos audiovisuales y el 
entretenimiento, es muy acusada la importancia 
de aparecer en listas, ranking y selecciones. El 
objetivo de este artículo es explorar la generali-
zación de las ideas plasmadas en un estudio an-
terior limitado a obras literarias (Pastor-Sánchez; 
Saorín; Baños-Moreno, 2023) situando su foco 
en lo que denominamos como objetos de conoci-
miento. Éstos se podrían definir preliminarmente 
como aquellas entidades de todo tipo que ad-
quieren suficiente notoriedad para merecer un ar-
tículo en cualquiera de las ediciones de Wikipe-
dia. El concepto “artículo de Wikipedia” implica 
una dificultad, al estar constituido en realidad por 
un número variable de artículos en muchos idio-
mas sobre un mismo elemento, hecho o con-
cepto. Los artículos de las diferentes ediciones 
de Wikipedia se corresponden con un objeto de 
conocimiento que recoge tanto información como 
datos factuales relevantes para su explicación y 
comprensión. En el primer caso (información) se 
trataría de una fusión de toda la información es-
crita sobre un objeto en todos los idiomas de Wi-
kipedia, y en el segundo (datos factuales) de los 
datos sintetizados en Wikidata para ese ele-
mento individualizado. 

Existe una amplia bibliografía para el análisis de 
la calidad de las enciclopedias y artículos, basa-
das en múltiples factores relacionados con el tra-
bajo de edición colaborativa de artículos (Moás; 
Teixeira Lopes, 2023). A menudo se incorporan 
también aspectos de audiencia según el interés 
despertado por cada artículo. Por el contrario, 
son escasas las aproximaciones basadas en ra-
tings y evaluaciones externas. Una de las meto-
dologías más frecuentes es la del análisis de re-
des, que es una tendencia de largo alcance en la 
renovación de las investigaciones en humanida-
des y el campo cultural, fenómeno denominado 
“Network turn” (Ahnert; Ahnert; Coleman y Wein-
gart, 2020). Sin embargo, dado que existen diver-
sas Wikipedias para cada idioma, que constitu-
yen un grafo propio, su análisis se presenta pro-
blemático desde el punto de vista de los objetos 
universales de conocimiento. 

Wikipedia cubre todos los temas y sirve como car-
tografía del estado actual del conocimiento: es un 
mapa de conceptos continuamente enriquecido. 
Por lo tanto, ofrece un singular punto de entrada 
a la indagación sobre el ranking de cómo esos ob-
jetos son tratados a nivel informativo. Los estu-
dios sobre cobertura temática en Wikipedia han 
girado sobre diversos campos, como el de la cien-
cia, las biografías, patrimonio cultural, cultura de 
masas o la actualidad social (Hill y Shaw, 2020; 
Reznik y Shatalov, 2016; Minguillón y otros, 
2017). Wikipedia compite con un buen número de 
fuentes de información especializada en cada 
campo, como las bases de datos de cine, los re-
pertorios de historia de la música o los catálogos 
de biblioteca. El discurso textual de Wikipedia se 
refuerza desde la puesta en marcha en 2012 de 
Wikidata. Se trata de una iniciativa que ofrece 
como infraestructura para almacenar datos es-
tructurados derivados del contenido de los artícu-
los de las diferentes ediciones de Wikipedia. 

Debido al interés por el ranking de la sociedad 
actual es habitual encontrar listas basadas en 
propiedades intrínsecas cuantificables: longitud 
de los ríos, las ventas de libros, la fortuna de los 
millonarios, la población de las ciudades o el 
peso de los elementos químicos. También exis-
ten múltiples rankings sobre temas de interés so-
cial tales como libros, películas, políticos, depor-
tistas o eventos. Esta clase de listas son actuali-
zadas periódicamente por los medios de comuni-
cación, e incluso constituyen una serie editorial 
global de los “Los 1001 … que hay que … antes 
de morir”. Son menos frecuentes los ranking que 
intentan medir la importancia de elementos en te-
mas tales como catedrales, batallas navales, ya-
cimientos arqueológicos, mundiales de fútbol, 
papas de la Iglesia Católica o plantas aromáticas. 
Sin embargo, Wikidata puede entenderse como 
un sistema de objetos de conocimiento y un sis-
tema de información cuyas características es-
tructurales permiten acceder a sus datos. Por 
esto, el procesamiento de estos datos podría per-
mitir generalizar un método de cálculo de ran-
king, que en este trabajo se denomina, 
Wiki3DRank, enfocado a la definición de indica-
dores sencillos de calcular y explicar. 

Se han realizado numerosas propuestas para la 
evaluación automática de aspectos de calidad de 
los contenidos de Wikipedia basados en métodos 
cuantitativos. Estas propuestas constituyen por 
sí mismas un subcampo de estudio sobre Wiki-
pedia (Nielsen, 2012). Algunos autores explotan 
las métricas del análisis de redes, otros usan las 
métricas propias disponibles para el contenido de 
los artículos: número de palabras, número de re-
ferencias, extensión, enlaces entrantes, etc., 
complementados con el estudio de la actividad 
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de los editores, reputación y redes de colabora-
ción. De modo parecido sucede en Wikidata en 
relación con las investigaciones para establecer 
la calidad y completitud de los datos (Shenoy, 
2022). Se trata de un campo que también genera 
investigación aplicada. El trabajo más conocido 
sobre ranking es el de Skiena y Ward (2013) en 
el que se comparan personajes históricos dife-
renciando entre celebrity (popularidad actual) y 
gravitas (popularidad consolidada). De forma si-
milar, la base de datos Networked Pantheon 
desarrolla la aplicación de medidas de centrali-
dad y similares en el grafo de de biografías resul-
tante de Wikipedia (Beytía; Schobin, 2020). 

Un proyecto de investigación relevante en el ám-
bito de este trabajo es WikiRank (Lewoniewski y 
otros, 2019). Actualmente mantiene un servicio en 
línea (www.wikirank.net) que permite obtener ran-
kings multilingües de artículos. Este servicio es un 
ejemplo de cómo definir rankings de artículos seg-
mentados por tipos de contenido usando indicado-
res agregados que denominan “popularity”, 
“Authors’ Interest” y “Citation Index”. Se basa en el 
procesamiento periódico de dumps de Wikipedia, 
y permite acceder también a datos históricos de 
evolución del ranking. Es posible observar una 
versión de Wikipedia en concreto y también por 
categorías temáticas para realizar comparativas 
entre artículos dentro de agrupaciones temáticas 
obtenidas a partir de la exploración de categorías, 
clases de Wikidata y la ontología Dbpedia. Cada 
artículo recibe un valor de 1 a 100, basado en el 
análisis de las características más frecuentes usa-
das en los estudios sobre evaluación automática 
de calidad en Wikipedia: completeness, credibility, 
objectivity, readability, relevance, style, timeliness. 
Se toman los datos de longitud de los artículos, 
número de referencias, densidad de referencias, 
número de imágenes y número de secciones, que 
son obtenidos desde la herramienta Wikimedia 
XTools, y se obtiene una medida sintética a partir 
de valores normalizados para cada característica 
y adaptados a cada versión de Wikipedia. Se 
asigna la puntuación máxima (100) en aquellas 
características en las que un artículo supera la 
mediana del idioma correspondiente. Posterior-
mente se realiza una media aritmética de las ca-
racterísticas evaluadas y finalmente se modula te-
niendo en cuenta la existencia de plantillas de con-
trol de calidad en el artículo, y de esta manera se 
mide la calidad. WikiRank también se mide la po-
pularidad, con medidas sintéticas sobre visualiza-
ciones de página y número de editores. Cada blo-
que temático muestra los artículos más populares, 
su cobertura en los idiomas analizados y cuál es 
la versión con mayor calidad. De cada artículo es 
posible obtener una visión de cómo evoluciona su 
popularidad a lo largo del tiempo, de forma global 
y dentro de cada Wikipedia. También es posible 

obtener indicadores del número de enlaces de 
cada artículo dentro de su propia Wikipedia, y un 
valor global acumulado (Citation Index). 

Existe cierta similitud entre las denominaciones 
WikiRank y el modelo Wiki3DRank propuesto en 
este trabajo. Sin embargo, es necesario destacar 
que Wiki3DRank se centra en el uso de una me-
dida sintética de los objetos de conocimiento en-
ciclopédico. Esta medida se basa tanto en el aná-
lisis de características del correspondiente ítem 
de Wikidata como de sus artículos equivalentes 
en Wikipedia. Además, se adopta un modelo con-
ceptual basado en la representación de los obje-
tos dentro de un espacio vectorial cuya dimensio-
nalidad, como se expone en el apartado de dis-
cusión, puede adaptarse a diferentes escenarios 
de análisis. 

Por lo tanto, este trabajo define una serie de ob-
jetivos y una metodología de trabajo para deter-
minar los datos necesarios y el modo en el que 
se deben obtener, procesar y utilizar para obte-
ner una medida, Wiki3DRank, que permita iden-
tificar y ponderar objetos de conocimiento multi-
dominio derivados del uso combinado de Wiki-
data y Wikipedia. 

2.  Objetos de conocimiento:  
de los artículos de Wikipedia  
a los elementos de Wikidata 
Las enciclopedias tienen una larga tradición en 
respuesta a la necesidad de delimitar el conoci-
miento básico disponible en un momento dado y 
presentarlo en un formato accesible (Brown, 
2011): compacto, orientado a la explicación pre-
cisa de varios aspectos de un concepto: surgi-
miento, evolución, aplicaciones, conexiones. Es 
interesante contemplar Wikipedia desde dos pun-
tos de vista importantes para nuestro propósito, 
su cobertura temática y la extensión de contenido.  

Desde el punto de vista de su cobertura, Wikipe-
dia ha alcanzado una amplitud de temas tratados 
nunca vista con anterioridad. También destaca 
por su capacidad de respuesta rápida para incor-
porar información sobre nuevos acontecimientos. 
Su crecimiento es continuo porque la propia reali-
dad genera nuevos datos y entidades merecedo-
ras de atención. Además, la combinación de su 
formato digital y su política editorial distribuida, 
ha facilitado el “inclusionismo”, que amplía enor-
memente el rango de que lo se admite como re-
levancia o notabilidad enciclopédica (McDowell; 
Vetter, 2022, pp. 46-70). En un contexto digital y 
con una gran masa de editores, se pueden asu-
mir artículos sobre muchos más temas. Al mismo 
tiempo, permite un alto nivel de granularidad, 
puesto que cada parte específica de un tema 
puede abordarse en un artículo propio.  
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Desde el punto de vista de la extensión del con-
tenido, los artículos de Wikipedia manifiestan ma-
yor parecido a los artículos de enciclopedias es-
pecializadas que a las genéricas. Esto se debe a 
que los artículos tienden a alcanzar una exten-
sión considerable, se dividen en secciones, inclu-
yen notas y están densamente conectados con 
otros conceptos de la enciclopedia. Aunque el 
ideal enciclopédico es el de presentar de forma 
suficiente un tema, la elasticidad de la página di-
gital permite que los editores añadan información 
relevante para ofrecer un panorama amplio del 
asunto tratado, desde varios puntos de vista. La 
exigencia de verificabilidad hace que los artículos 
contengan además una bibliografía básica de 
orientación en cada tema, así como notas con re-
ferencias a publicaciones especializadas. 

Muchos de los estudios sobre Wikipedia se reali-
zan sobre la versión en inglés, dando por su-
puesto que, al ser la que contiene un mayor nú-
mero de artículos, refleja casi todo el conoci-
miento global. Sin embargo, es necesario recor-
dar que cada Wikipedia es un proyecto indepen-
diente, y que se detecta un amplísimo número de 
artículos sobre temas que no están presentes en 
inglés (Miquel-Ribé, 2019). Existe, desde luego, 
un importante grado de coincidencia de artículos 
de diferentes ediciones de Wikipedia sobre un 
mismo asunto, tema o concepto. Pero también 
son importante las diferencias por la falta de co-
bertura entre idiomas. La puesta en marcha de 
Wikidata como base de datos factual que conecta 
entre sí todas las Wikipedias, pone de manifiesto 
la existencia de un mapa de conceptos global re-
sultado de la suma de todas las enciclopedias, 
independiente del idioma en el que se origina. 

Aquí entra en juego un tercer aspecto, además de 
los ya mencionados relacionados con la conver-
gencia y extensión de temas, que es el artefacto 
Wikidata-Wikipedia como sistema de organiza-
ción del conocimiento. La comprensión de este 
sistema requiere cada vez más un uso más ágil 
de las técnicas de análisis de dominio (Smiraglia, 
2015). Una enciclopedia, especialmente Wikipe-
dia, es a la vez un vocabulario científico-cultural y 
un inventario de nombres de autoridad para indi-
viduos y grupos, a la vez que una enorme aten-
ción dedicada al registro de eventos sociales. La 
categorización nativa en Wikipedia es una mezcla 
irregular de navegación, descripción y agrupa-
ción, pero no es una taxonomía muy adecuada 
para explorar un dominio de conocimiento. Sin 
embargo, aunque el sistema de clasificación en 
Wikidata se adhiere más estrechamente a los cri-
terios estándar para una taxonomía correcta, ex-
hibe muchas inconsistencias en su estructura je-
rárquica y asignaciones de clases. 

El concepto de “objeto de conocimiento” conside-
rado en este artículo está claramente vinculado 
al concepto de elemento (ítem) en Wikidata. Los 
artículos surgen en un idioma determinado, y se 
les asigna en Wikidata un identificador único de 
elemento que será usado para vincular los artícu-
los que vayan surgiendo en otros idiomas con su 
ítem correspondiente. Un ítem, por ejemplo 
Q63167656 del artículo sobre el incendio de la 
catedral de Notre-Dame en 2019, conecta entre 
sí a los artículos en 58 Wikipedias, construyendo 
así una entidad individualizada para un concepto 
relevante, en este caso, del tipo acontecimiento. 

Wikidata es un grafo de conocimiento que utiliza 
su propio modelo de datos compatible con RDF. 
Sus elementos principales son ítems que repre-
sentan un objeto real, un concepto o un evento. 
Cada ítem tiene asociado un identificador único 
cuya designación comienza por la letra “Q”. Por 
ejemplo, el libro “Cien años de soledad” de Ga-
briel García Márquez es el elemento Q178869, 
aunque está vinculado a 74 artículos en diferen-
tes Wikipedias (español, japonés, italiano, ruso, 
etc.). A su vez, cada ítem se describe mediante 
propiedades cuyas designaciones comienzan 
por la letra “P”. Las propiedades definen relacio-
nes entre elementos o se refieren a valores lite-
rales (cadenas, números, fechas). Por ejemplo, 
del libro mencionando se declara que tiene como 
autor (P51) al elemento Q5878 (el escritor García 
Márquez) y que su fecha de publicación (P577) 
es 1967. Wikidata no tiene clases definidas explí-
citamente diferenciadas del resto de los elemen-
tos. En cambio, algunos elementos desempeñan 
tal papel de clase al enmarcarse en una taxono-
mía de clases y subclases conectadas a través 
de la propiedad P279 (subclase de). La pertenen-
cia de los ítems a las clases se realiza mediante 
la propiedad P31 (instancia de). Es decir, Wiki-
data puede entenderse hasta cierto punto como 
una “ontología colaborativa” que contiene tanto 
datos primarios como el esquema utilizado para 
formalizar la organización del conocimiento (Pis-
copo y Simperl, 2018). Dentro de cada ítem 
existe una sección denominada “Identificadores”, 
que definen conexiones con registros y bases de 
datos externas de todo tipo, como, por ejemplo, 
con el sistema internacional de control de autori-
dades VIAF (Bianchini y Sardo, 2022). No todos 
los ítems de Wikidata tienen un artículo en alguna 
edición de Wikipedia, puesto que pueden ser 
creados como datos y no suscitar interés sufi-
ciente para requerir un artículo explicativo. Aun-
que existen elementos sin artículo, este trabajo 
se centra solo en aquellos que sí lo tienen, esta-
bleciendo por tanto un límite en objetos de cono-
cimiento que han conseguido relevancia enciclo-
pédica.
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Figura 1. Resumen de las principales diferencias y conexiones entre Wikidata y las ediciones de Wikipedia

Un registro descriptivo de Wikidata puede incluir 
los siguientes tipos de información: 

• Etiquetas, alias y descripciones: textos en di-
versos idiomas que permiten nombrar los 
ítems, alias (sinónimos) y descripciones con 
definiciones abreviadas. No todos los ítems 
tienen etiquetas y descripciones en los mis-
mos idiomas. 

• Propiedades o atributos: es el descriptor para 
un valor (ya sea literal u otro ítem) de una afir-
mación o declaración. Poseen un identificador 
que comienza por P (p.e. P23). Algunas pro-
piedades permiten definir relaciones de ins-
tancia-clase (P31 instancia de) o establecer 
taxonomías con esquemas subclase-clase 
(P279 subclase de). 

• Declaraciones (statements): datos sobre un 
determinado ítem. Formado por una afirma-
ción con sus correspondientes cualificadores 
referencias y rangos. 

• Afirmaciones (claims): datos para una propie-
dad concreta sobre un determinado elemento, 
que generalmente tienen la forma de vínculo 
con otra entidad de Wikidata. Formados por 
pares propiedad-valor.  

Las declaraciones, a su vez, pueden estar espe-
cificadas mediante: 

• Calificadores (qualifiers): afirmación que dice 
algo sobre una afirmación específica para 

matizarla o detallarla (reificación). También 
están formados por pares propiedad-valor. 

• Referencias (references): describen el origen 
de una afirmación y pueden ser un enlace ex-
terno u otro ítem de Wikidata. 

• Rango (rankings): indicador que permite iden-
tificar la declaración más relevante frente a 
otras cuando existen varias sobre una misma 
propiedad. 

La idea que subyace a la propuesta de este tra-
bajo es que Wikipedia puede considerarse al 
mismo tiempo discurso y datos. Los artículos de 
Wikipedia distribuídos en cada una de las edicio-
nes de idiomas diferentes con una visión diferen-
tes del conocimiento. Los datos, multilingües y 
agrupados en Wikidata que combina a todas las 
ediciones de Wikipedia y da forma a un inventario 
global de hechos o conceptos. 

3.  Metodología de cálculo  
de Wiki3DRank 
El objetivo de este trabajo es proponer un método 
de cálculo de ranking de objetos de conocimiento 
de Wikipedia y Wikidata denominado 
Wiki3DRank. Esta métrica utiliza los contenidos 
de Wikipedia o Wikidata como proxy para medir 
algo relativo a la atención global sobre el conoci-
miento de un objeto externo; por tanto, no trata 
de medir la calidad de los artículos de Wikipedia 
o las descripciones de Wikidata. 
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Su funcionamiento se basa en gran medida en un 
trabajo anterior (Pastor-Sánchez; Saorín; Baños-
Moreno, 2023), si bien supone un refinamiento 
desde el punto de vista de la definición concep-
tual del mismo. En el mencionado trabajo se tra-
bajó en la definición de un canon literario a partir 
del número de declaraciones de un ítem de Wiki-
data, el número de ediciones de Wikipedia en las 
que dicho ítem tenía un artículo y la suma de pa-
labras de dichos artículos, y se complementó con 
cálculos de clustering para delimitar subconjun-
tos coherentes. Para el cálculo del Wiki3DRank 
se definen, porta tanto, tres indicadores funda-
mentales, a saber: 

• NProps : Número de propiedades utilizadas 
para describir un ítem de Wikidata, excep-
tuando las propiedades utilizadas en la sec-
ción de identificadores. Este indicador refleja 
la profundidad y extensión en el proceso de 
descripción de un ítem. 

• NWikis : Número de ediciones de Wikipedia en 
las que un ítem de Wikidata tiene un artículo 
correspondiente. Se trata de un indicador que 
representa el alcance a nivel global que tiene 

un determinado ítem en el contexto de diver-
sos idiomas. 

• NWords : Se calcula a partir de la suma del nú-
mero de palabras del contenido de todos los 
artículos de las diferentes ediciones de Wiki-
pedia vinculados al ítem de Wikidata. Se trata 
de un indicador que mide el volumen de tra-
bajo editorial realizado en el proceso de re-
dacción de los artículos. 

Es necesario tener en cuenta que los intervalos 
numéricos en los que oscilan estos indicadores es 
muy dispar. Las magnitudes medidas por NProps, 
NWikis y NWords son de naturaleza diferente. Por 
ejemplo: los valores que puede alcanzar NWords 
al sumar todas las palabras de los artículos equi-
valentes de un ítem en todas las ediciones de Wi-
kipedia es considerablemente mayor que el que 
pueden alcanzar NProps y NWikis. Por otro lado, la 
naturaleza colaborativa tanto de Wikipedia como 
de Wikidata implica que la comunidad global de 
editores preste más atención a un conjunto relati-
vamente reducido ítems y sus correspondientes 
artículos, mientras que otros tienen un desarrollo 
mucho más reducido.

 
Figura 2. Distribución original de NWords de un dataset de ítems de Wikidata sobre películas (izquierda) y 

distribución tras aplicar la transformación logarítmica log(1+NWords)

Por lo tanto, a priori, las distribuciones de los tres 
indicadores tienen una fuerte asimetría positiva 
característica del fenómeno de “larga cola” am-
pliamente estudiado en muchos procesos socia-
les, especialmente en comunidades y platafor-
mas digitales (Anderson, 2014). Esto se debe a 
que existe una gran cantidad de ítems con unos 
valores bajos o intermedios para los tres indica-
dores y una pequeña cantidad de ítems que tie-
nen valores altos para los mismos. Por ambos 
motivos se ha optado por aplicar una 

transformación logarítmica para combinar los 
tres indicadores. Esto permite normalizar la dis-
tribución de los tres indicadores y trabajar con in-
dicadores cuyo intervalo original de valores es 
muy diferente y comparar diferentes muestras de 
datos. Además, se eligió la transformación loga-
rítmica (en lugar de alternativas como Z-score, 
Min-Max o Robust Scaling) porque esta normali-
zación puede realizarse de forma independiente 
en cada elemento de Wikidata, sin depender de 
los valores alcanzados por otros elementos de un 
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conjunto de datos. Esta característica permite el 
cálculo aislado de Wiki3DRank en tiempo real de 
forma rápida y sencilla. 

La Figura 2, en la página anterior, muestra la dis-
tribución original de NWords de un dataset de 
ítems de películas de Wikidata y la obtenida tras 
la transformación logarítmica. 

Considerando la aplicación de la mencionada 
transformación logarítmica se elaboró una pri-
mera propuesta para calcular Wiki3DRank para 
cada ítem como la agregación de tres componen-
tes como muestra la siguiente ecuación: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

Los resultados obtenidos para la realización del 
trabajo previo sobre el canon literario validaron el 
método de cálculo del ranking. En este sentido se 
demostró que el uso combinado de los tres indi-
cadores permitía obtener resultados más cohe-
rentes y precisos que el uso aislado de uno de 
ellos los indicadores o reduciendo la dimensiona-
lidad mediante el análisis de componentes prin-
cipales. 

 

Figura 3. Representación de un ítem  
de Wikidata como un vector 

Siguiendo esta aproximación, este trabajo 
adopta un enfoque más general, proponiendo un 
modelo en el cada ítem se representa como un 
vector, cuyas componentes serían, en un princi-
pio, los tres indicadores mencionados. En conse-
cuencia, Wiki3DRank se podría calcular como el 
módulo de dicho vector (Figura 3).  

Por lo tanto, en este trabajo se propone utilizar el 
módulo del vector para el cálculo de Wiki3DRank. 
De este modo se tendría que para cada ítem lo 
siguiente: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 8𝑎* + 𝑏* + 𝑐* 

Este nuevo enfoque de Wiki3DRank permite re-
presentar los ítems de Wikidata dentro de un es-
pacio vectorial. También ofrece un mecanismo 
de generalización que, como se muestra en la 
sección de discusión, permite incorporar nuevas 
componentes a los vectores de los ítems. 

Un aspecto a destacar es que el método pro-
puesto permite evaluar los ítems de forma inde-
pendiente, uno a uno, sin necesidad de volver a 
procesar todo el conjunto de datos. En otras pa-
labras, el cálculo de un Wiki3DRank para un ele-
mento no depende en ningún momento del obte-
nido para otros elementos. Esto permite obtener 
un valor que puede compararse con el obtenido 
para otros ítems y establecer así una clasifica-
ción según sea necesario. 

Para implementar el cálculo de Wiki3DRank es 
necesario acceder a los datos en los que se 
basa, NWikis, NProps y NWords, para cada ítem 
concreto que se necesite evaluar. Para todos 
ellos existen fuentes de datos en línea suficien-
tes. En el caso de NWikis y NProps puede utilizarse 
Wikidata Query Service (WDQS, https://query.wi-
kidata.org) para obtener aquellos datos corres-
pondientes de cada ítem, a través de consultas 
SPARQL. En el caso de NWords, el acceso será a 
través de la API de Xtools (https://xtools.wm 
cloud.org/api). En el caso de NProps, no se han te-
nido en cuenta las declaraciones sobre propieda-
des que son meros identificadores, según el mo-
delo de datos de Wikidata. Se detallan otros da-
tos complementarios que se han incorporado al 
script para enriquecer la aplicación de consulta 
Wiki3DRank, y que se comentan en la sección de 
discusión. 

4.  Resultados 
Este trabajo presenta dos tipos de resultados. En 
primer lugar, se realiza un análisis de casos de la 
aplicación multidominio de Wiki3DRank eva-
luando los datos al aplicarlo sobre obras creati-
vas, objetos científicos, realidad geográfica, 
acontecimientos y monumentos arquitectónicos. 
En segundo lugar, se presenta una aplicación 
web que permite el cálculo de Wiki3DRank en lí-
nea y en tiempo real. Los conjuntos datos y los 

https://xtools.wmcloud.org/api
https://xtools.wmcloud.org/api
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scripts utilizados para la generación y procesa-
miento de los mismos están disponibles en el re-
positorio Zenodo, el código fuente de la aplica-
ción Wiki3dRank Calculation está disponible en 
GitHub y el aplicativo web alojado en los servido-
res web de la Universidad de Murcia, en las di-
recciones que se indican al final del trabajo. 

4.1.  Análisis de casos de uso 

Esta sección presenta diferentes casos de uso de 
rankings para objetos de conocimiento, con el fin 
de tener una primera aproximación a su uso en 
contextos prácticos. Para captar mejor el com-
portamiento de la medida propuesta, se han se-
leccionado los siguientes casos específicos de 
dominios con diferentes características: Obras li-
terarias, películas, elementos químicos, ríos, te-
rremotos y catedrales. 

Para el propósito exploratorio de esta parte de la 
investigación, consideraremos el concepto de 
dominio sin establecer una definición formal y 
buscando un enfoque generalista. Las obras lite-
rarias y las películas se entienden en el contexto 
de las obras creativas, como realizaciones cultu-
rales que se distribuyen de forma masiva y que 
contienen un contenido único vinculado a la au-
toría y la originalidad. Los elementos químicos 
constituyen un conocimiento universal perfecta-
mente delimitado en las ciencias básicas, estable 
y limitado a unos pocos ítems reunidos en la tabla 
periódica. Los ríos son un tipo de objeto de cono-
cimiento presente en todo el planeta, abundante 
y estudiado desde la geografía física y otras dis-
ciplinas. Los terremotos son acontecimientos im-
previstos de gran impacto social, con una larguí-
sima historia y diferencias significativas en su in-
tensidad y consecuencias, mientras que las 

catedrales son elementos materiales caracterís-
ticos de la cultura cristiana, y constituyen un tipo 
de monumento muy reconocible y objeto de aten-
ción no solo desde la historia del arte, sino tam-
bién desde otros campos como el turismo o la in-
terpretación del patrimonio. En todos ellos se 
combinan de forma diferente propiedades o atri-
butos como el factor tiempo, objetividad, interpre-
tación, idioma, impacto mediático, cambio, mate-
rialidad, ámbito desde el que se estudia o univer-
salidad. Conviene señalar, no obstante, que se 
han elegido casos en los que, en principio, es 
sencillo delimitar qué entra dentro de esa catego-
ría. No obstante, hay que considerar que cual-
quier actividad de recolección requiere en su fase 
inicial delimitar operativamente qué entra y no 
entra dentro de una categoría. Los objetos no son 
puros, sino que se accede a ellos a través de un 
punto de vista; un ejemplo de ello sería afluentes 
de ríos, partes de un conjunto arquitectónico u 
obras en serie. 

Para la selección de los items se ha usado la po-
tencia de consulta que ofrece Wikidata, a través 
de la tipificación “Instancia de” (P31). Aunque la 
categorización de Wikidata adolece de proble-
mas de nivel de detalle en su asignación, así 
como de falta de rigor en la definición de clases 
y subclases (Piscopo, 2019), la consulta directa 
por clases comunes permite obtener conjuntos 
significativos de elementos y precisos. Para cada 
caso de uso se ha recuperado el item de dominio 
más frecuente, de forma directa, sin tener que re-
currir a complejas consultas recursivas. Pueden 
quedar fuera algunos objetos relevantes, pero 
para los fines ilustrativos de este trabajo es sufi-
ciente. Se obtienen los siguientes resultados glo-
bales:

 

 Obras literarias Películas Elementos químicos Ríos Terremotos Catedrales 

Item de dominio Q7725634 Q11424 Q11344 Q4022 Q7944 Q56242215 

Nº items 118497 267177 166 411443 2217 855 

Declaraciones 1070183 (*) 7760860 13384 2973093 16889 19153 

Declaraciones no ID 794293 (*) 4156620 5230 2154220 12467 13884 

Artículos Wikipedias 249263 1013165 18116 723662 9237 8344 

Correl. NWikis-NProps 0.534 
0.383 

0.769 
0.693 

0.802 
0.935 

0.745 
0.531 

0.581 
0.373 

0.827 
0.809 

Correl. NWikis-NWords 0.854 
0.545 

0.823 
0.786 

0.776 
0.949 

0.766 
0.645 

0.876 
0.744 

0.891 
0.891 

Correl. NProps-NWords 0.496 
0.327 

0.630 
0.661 

0.820 
0.929 

0.567 
0.432 

0.495 
0.293 

0.843 
0.843 

Tabla I. Resumen de los dominios de ítems de los casos de uso (Datos: enero 2024)

En La Tabla I se señala con (*) que durante la 
fase de obtención de datos se detectó una ano-
malía en el ítem Q213019 correspondiente a la 

obra literaria “La Guerra de los Mundos” de 
George Orwell. Dicha anomalía consiste en la re-
ciente introducción de 6.400 declaraciones de 
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traducciones o ediciones de dicha obra. Las de-
claraciones fueron creadas por un bot entre el 13 
y el 17 de enero de 2023. Para este trabajo se ha 
procedido a no considerar dichas declaraciones 
debido a que supone un valor extremo que altera 
significativamente los datos estadísticos. La 

Tabla incluye los datos descontando las declara-
ciones mencionadas en el dominio de Obras lite-
rarias. 

Los 20 primeros elementos ordenados por ran-
king en cada dominio, serían los siguientes:

 

Elementos químicos Ríos 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q897 gold 14.08077 Q1653 Danube 14.33553 

Q677 iron 13.98320 Q584 Rhine 13.80449 

Q753 copper 13.98121 Q3783 Amazon 13.53747 

Q629 oxygen 13.97657 Q626 Volga 13.53228 

Q556 hydrogen 13.83113 Q3392 Nile 13.52990 

Q568 lithium 13.82849 Q5089 Ganges 13.44008 

Q663 aluminium 13.73210 Q1644 Elbe 13.24763 

Q623 carbon 13.70546 Q5413 Yangtze 13.21684 

Q560 helium 13.69960 Q7348 Indus River 13.12271 

Q1090 silver 13.65123 Q2251 Columbia River 13.07417 

Q627 nitrogen 13.50882 Q7355 Yellow River 13.06024 

Q925 mercury 13.41739 Q5419 Missouri River 13.04587 

Q708 lead 13.41456 Q3503 Congo 12.97481 

Q1098 uranium 13.41390 Q973 Ob 12.88339 

Q758 zinc 13.40793 Q3542 Niger River 12.79182 

Q871 arsenic 13.29793 Q40855 Dnieper 12.71570 

Q716 titanium 13.28139 Q19686 River Thames 12.68431 

Q682 sulfur 13.25536 Q1265 Colorado River 12.63784 

Q674 phosphorus 13.20026 Q41986 Meuse 12.56699 

Q725 chromium 13.17737 Q78707 Yenisey 12.55018 

Tabla II. Lista de los veinte primeros resultados ordenados por Wiki3DRank  
para elementos químicos y ríos (Datos: enero 2024)

En la Tabla II puede comprobarse cómo los ele-
mentos químicos, al ser un concepto de ciencia 
básica y un conjunto cerrado de items, se ajusta 
menos al rankeo, con diferencias muy estrechas, 
mientras que en los ríos se sugiere una estrecha 

relación entre su extensión, y por tanto su im-
pacto en el territorio y su posición en el ranking. 

Los datos respectos a terremotos y catedrales se 
incluyen en la Tabla III.

 
Terremotos Catedrales 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q43777 2010 Haiti earthquake 12.25761 Q2981 Notre-Dame de Paris 13.57579 

Q122351413 2023 Marrakesh-Safi earthquake 11.80661 Q5943 St. Stephen's Cathedral 12.90083 

Q151835 2010 Chile earthquake 11.69395 Q4176 Cologne Cathedral 12.87427 

Q19830062 April 2015 Nepal earthquake 11.66956 Q205136 Cathedral of Santiago de Compostela 12.86502 

Q191055 1755 Lisbon earthquake 11.63256 Q180274 Notre-Dame de Chartres 12.62891 

Q211386 1906 San Francisco earthquake 11.40086 Q106934 Notre-Dame d'Amiens 12.55677 

Q1798567 1985 Mexico City earthquake 11.35079 Q18068 Milan Cathedral 12.51069 

Q152033 2008 Sichuan earthquake 11.30518 Q1123180 Toledo Cathedral 12.46980 

Q212618 1960 Valdivia earthquake 11.24643 Q231606 Catedral de Sevilla 12.46332 

Q207918 2009 L'Aquila earthquake 11.22820 Q33200 Mosque-Cathedral of Cordoba 12.40758 



80 

Pastor-Sánchez, Juan-Antonio; Saorín, Tomás; Baños-Moreno, María-José. Wiki3DRank: un modelo para medir la relevancia  
de objetos de conocimiento mediante datos cuantitativos de Wikidata y Wikipedia. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 71-87. 

Q214866 Great Hanshin earthquake 11.12279 Q84090 Archbasilica of St. John Lateran 12.39620 

Q1348910 1908 Messina earthquake 11.08844 Q610961 Mexico City Metropolitan Cathedral 12.38517 

Q56768333 2018 Sulawesi earthquake and 
tsunami 

11.05736 Q5949 St. Vitus Cathedral 12.28075 

Q112666390 June 2022 Afghanistan earthquake 10.97984 Q389210 Pamplona Cathedral 12.19373 

Q191293 1556 Shaanxi earthquake 10.94832 Q184407 Basilica of Saint-Denis 12.17310 

Q104535090 2020 Petrinja earthquake 10.89959 Q17155 Cathedral of the Holy Cross and Saint 
Eulalia 

12.14300 

Q151850 February 2011 Christchurch 
earthquake 

10.89246 Q745460 Cathedral of Our Lady of Strasbourg 12.14084 

Q462195 1976 Tangshan earthquake 10.85084 Q744420 Burgos Cathedral 12.09830 

Q115322003 2022 Cianjur earthquake 10.82147 Q206823 Reims Cathedral 12.05725 

Q189079 2011 Van earthquake 10.77991 Q22720 Speyer Cathedral 11.93270 

Tabla III. Lista de los veinte primeros resultados ordenados por Wiki3DRank  
para terremotos y catedrales (Datos: enero 2024)

Se observa que en los terremotos recogidos se 
percibe su tratamiento como fenómeno con sig-
nificado cultural frente a meros aspectos geofísi-
cos. Los terremotos contemporáneos tienen ma-
yor cobertura en los medios, pero las grandes ca-
tástrofes históricas mantienen su relevancia. Las 
catedrales destacan, lógicamente, por su valor 

monumental y turístico, aquellas de un periodo 
concreto de la historia cristiana europea y de ul-
tramar. 

Por su parte, la Tabla IV muestra los resultados 
para Obras literarias y Películas.

 

Obras literarias Películas 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRank 

Q428 Qur’an 14.61518 Q44578 Titanic 14.12210 

Q9184 Book of Genesis 14.02116 Q24871 Avatar 13.79666 

Q8275 Iliad 13.88599 Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 13.76991 

Q35160 Odyssey 13.61286 Q163872 The Dark Knight 13.73499 

Q480 Don Quixote 13.51878 Q47703 The Godfather 13.70764 

Q43361 Harry Potter and the Philosopher's Stone 13.46623 Q104123 Pulp Fiction 13.66943 

Q74287 The Hobbit 13.44176 Q23781155 Avengers: Endgame 13.65912 

Q6511 Ulysses 13.40296 Q102438 Harry Potter and the Philosopher's Stone 13.61317 

Q8272 Epic of Gilgamesh 13.30937 Q2875 Gone with the Wind 13.61120 

Q8258 One Thousand and One Nights 13.29926 Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.56524 

Q92640 Alice's Adventures in Wonderland 13.29783 Q23780914 Avengers: Infinity War 13.46630 

Q208460 Nineteen Eighty-Four 13.29518 Q182218 The Avengers 13.44259 

Q161531 War and Peace 13.27030 Q91540 Back to the Future 13.42724 

Q8279 Shahnameh 13.23405 Q103474 2001: A Space Odyssey 13.42255 

Q60220 Aeneid 13.21705 Q18407657 Captain America: Civil War 13.41430 

Q150827 Frankenstein; or, The Modern Prometheus 13.14119 Q23780734 Black Panther 13.36900 

Q19786 Old Testament 13.13063 Q14171368 Avengers: Age of Ultron 13.36220 

Q165318 Crime and Punishment 13.11137 Q134773 Forrest Gump 13.35778 

Q178869 One Hundred Years of Solitude 13.10061 Q132689 Casablanca 13.33334 

Q46758 Harry Potter and the Deathly Hallows 13.09859 Q483941 Schindler's List 13.32423 

Tabla IV. Lista de los veinte primeros resultados ordenados por Wiki3DRank  
para obras literarias y películas (Datos: enero 2024)

En la Tabla IV se observa en la literatura cierto 
equilibrio entre épocas, culturas de origen y 

géneros. Resulta interesante la presencia de 
obras mitológicas y textos religiosos. En el caso 
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del cine, con una historia de poco más de un si-
glo, se observa un claro predominio del cine ame-
ricano. También se detecta un fenómeno de pre-
ponderancia de películas muy actuales y destaca 
la presencia entre los 20 primeros resultados de 
seis películas de la franquicia Marvel. 

4.2.  Web app for real-time Wiki3DRank 
Calculation 

El modelo utilizado para la representación de 
Wiki3DRank permite la obtención de los datos 
para su cálculo en línea y en tiempo real. El 
cálculo de Wiki3DRank para un ítem no requiere 
el procesamiento de volcados masivos de datos 
de Wikipedia o de Wikidata. Es posible, mediante 
consultas a WDQS y Xtools, obtener los datos de 
un modo relativamente sencillo y rápido. 

Como parte de los resultados de este trabajo, se 
ha publicado una aplicación lista para usar para 
el cálculo de Wiki3DRank. Esta aplicación ha 

sido desarrollada en Python (recuperación de da-
tos) y PHP (cálculo de Wiki3DRank y visualiza-
ción de resultados). El funcionamiento es senci-
llo: el usuario sólo tiene que introducir uno o va-
rios códigos de artículos de Wikidata, y la aplica-
ción se encarga de recuperar los datos, realizar 
los cálculos y mostrar los resultados (véase la Fi-
gura 4). 

El funcionamiento es sencillo: el usuario sólo 
tiene que introducir uno o varios códigos de ele-
mentos de Wikidata, y la aplicación se encarga 
de recuperar los datos, realizar los cálculos y 
mostrar los resultados (véase la Figura 2). Una 
característica interesante es que permite selec-
cionar por separado los componentes de cálculo 
que se mostrarán y los que se utilizarán para el 
cálculo del Wiki3DRank. Dado nuestro propósito 
demostrativo, se ofrecen varias formas alternati-
vas de calcular el Wiki3DRank, que se explicarán 
en la siguiente sección de este trabajo. 

 
Figura 4. Ejemplo de uso de Wiki3DRank Calculator para los ítems de varios  

directores de cine (Datos: enero 2024, https://gicd.inf.um.es/wiki3drank)
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No se pueden recuperar más de 20 elementos si-
multáneamente. Se muestran en una tabla deta-
llada y en un gráfico de columnas apiladas, am-
bos exportables, y hay disponibles componentes 
adicionales y una versión de recuperación más 
rápida para realizar cálculos flexibles y eficientes 
de Wiki3DRank. Los usuarios pueden explorar 
los valores cambiantes de las métricas cuando se 
incluyen en los cálculos características opciona-
les como el número de enlaces entrantes y sa-
lientes a los artículos o las relaciones entrantes y 
salientes. 

5.  Discusión 
Los resultados presentados son bastante explíci-
tos en su planteamiento, tanto desde el punto de 
vista de la ejecución como del cálculo. Se ha bus-
cado en todo momento mantener la sencillez en 
el proceso, de forma que sea fácilmente replica-
ble y observable. Esta sección se centra en la 
discusión en tres aspectos de muy diferente na-
turaleza, pero que parecen relevantes para la co-
munidad investigadora y profesional: a) la efi-
ciencia de ejecución de los cálculos; b) la incor-
poración de más componentes a Wiki3DRank; c) 
el refinamiento de los resultados mediante pro-
piedades de dominio. 

5.1.  Eficiencia en la obtención de datos 

Uno de los aspectos más relevantes a debatir so-
bre el método de cálculo es la eficiencia de la ob-
tención del indicador NWords. En este trabajo se 
ha mostrado cómo dicho indicador se calcula a 
partir de la suma del número de palabras de cada 
artículo relacionado con el ítem en cuestión y ob-
tenidos a través de XTools. El principal inconve-
niente de este método es la necesidad de realizar 
una conexión a la API de XTools por cada ar-
tículo en cada Wikipedia, dado que el uso de co-
nexiones asíncronas está limitada por el servidor 
de XTools. 

La experiencia con la herramienta Wiki3DRank 
Calculation ha mostrado que el número óptimo 
de conexiones concurrentes es de 35. Esto signi-
fica que para aquellos ítems con un elevado nú-
mero de artículos se precisan varias conexiones 
asíncronas. Esto provoca cierto nivel de demora 
en la obtención de los datos, y rebaja la calidad 
de la experiencia de usuario. Una alternativa 
práctica es calcular NWords para cada ítem limi-
tando a 35 el número de artículos de Wikipedia 
de manera que puedan recuperarse todos los da-
tos en una única conexión. La versión rápida de 
Wiki3DRank Calculation adopta este método, 
pero seleccionando siempre las 35 wikipedias 
con mayor número de artículos en los que el ítem 
tiene alguna equivalencia. En este caso al 

indicador se le ha denominado NWords_fast y al 
valor del ranking Wiki3DRankfast. 

Otra aproximación diferente, que podría ser in-
teresante, es el uso de una medida alternativa al 
número de palabras de cada uno de los artículos. 
Dicha alternativa consideraría el valor del es-
fuerzo de edición a nivel global de la edición de 
Wikipedia del artículo, en vez de considerar los 
artículos de forma individual. De esta forma se 
sumaría la media de palabras de todos los artícu-
los de cada edición de Wikipedia. Por lo tanto, 
este indicador, al que se ha denominado 
NWords_wm, se calcularía sumando la media de 
palabras por artículo de cada una de las Wikipe-
dias en las que tiene un artículo equivalente el 
ítem de Wikidata. El número total de artículos y 
de palabras se obtiene de la página de estadísti-
cas de cada Wikipedia, cuyos datos se almace-
nan en el servidor y se pueden actualizar periódi-
camente, a través de un script que los almacena 
como fichero JSON. El cálculo de palabras por 
artículo de cada Wikipedia no varía significativa-
mente, por lo que los datos se obtendrían a partir 
de la carga de un fichero estático que podría ac-
tualizarse periódicamente. Al valor del ranking 
calculado con este método se le ha llamado 
Wiki3DRankwm. 

A partir del análisis de casos se ha realizado un 
estudio comparando los resultados del ranking 
original que utiliza NWords con los resultados en 
los que se calcula Wiki3DRank con NWords_wm y 
NWords_fast. Los datos de la Figura 5 muestran la 
coincidencia del ranking en función del tamaño de 
la muestra de los ítems ordenados inversamente 
por el valor de Wiki3DRank. Puede verse como 
en los tres conjuntos de datos seleccionados 
(ríos, películas y obras literarias) los valores que 
se obtienen con Wiki3DRankfast son mucho más 
precisos que los obtenidos con Wiki3DRankwm. 
Por lo tanto, se podría concluir que utilizando úni-
camente las treinta y cinco ediciones de Wikipe-
dia con mayor número de artículos se obtienen 
valores muy cercanos al Wiki3DRank original al 
tiempo que se consigue una mayor eficiencia en 
la obtención de datos para el cálculo al poder re-
cuperar de XTools todos los datos de las palabras 
de los artículos de las ediciones de Wikipedia 
para calcular NWords_fast con una única conexión. 

Sin embargo, aunque parezca que existen dife-
rencias significativas, es necesario un estudio 
más profundo, ya que el número de obras comu-
nes en las listas obtenidas con ambos métodos 
es mayor cuando se aumenta el número de 
ítems. En ambas litas, de los 150 primeros ele-
mentos, se observa que se comparten el 80,6% 
de las obras, con 500 elementos, comparten el 
80,8%, y con 1000 elementos, ambas listas com-
parten el 78,8% de las obras. 
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Figura 5. Grado de coincidencia (eje Y) en las N primeras posiciones del Ranking (eje X)  

del Wiki3DRank comparado con Wiki3DRankfast y Wiki3dRankwm (Datos: enero 2024)

5.2.  Aumento del número de componentes:  
de 3D a 360º 

Otro aspecto que resulta sugerente es la incorpo-
ración de componentes adicionales al vector. Se 

trataría de una ampliación del modelo que ten-
drían en cuenta los siguientes indicadores ade-
más de los ya mencionados anteriormente. La si-
guiente tabla muestra una descripción completa 
de los mismos:

 

Indicador Descripción Fuente Método 

NUprops Frecuencia de uso de propiedades diferentes en un mismo ítem, que no sean del tipo 
identificadores externos. 

Wikidata SPARQL WDQS 

NInprops Número de relaciones entrantes a un ítem. Wikidata SPARQL WDQS 

NUinprops Número de relaciones entrantes desde diferentes ítems. Wikidata SPARQL WDQS 

NIdprops Número de afirmaciones con propiedades de identificadores externos en un mismo ítem. Wikidata SPARQL WDQS 

NUidprops Frecuencia de uso de propiedades diferentes de identificadores externos en un mismo ítem. Wikidata SPARQL WDQS 

NSection Número total de secciones en todos los artículos de un ítem Wikipedia XTools Prose 

NRefs Número total de referencias en todos los artículos de un mismo ítem. Wikipedia XTools Prose 

NUrefs Número total de referencias únicas en todos los artículos de un mismo ítem. Wikipedia XTools Prose 

NLext Número total de enlaces externos en todos los artículos de un mismo ítem Wikipedia XTools Links 

NLout Número total de enlaces salientes a otros artículos en todos los artículos de un mismo ítem. Wikipedia XTools Links 

NLin Número total de enlaces entrantes desde otros artículos hacia los diferentes artículos de un 
mismo ítem 

Wikipedia XTools Links 

Table V. Aditional indicators for Wiki3DRank calculation

En la aplicación presentada, Wiki3DRank Calcu-
lation, se ha incluido como elemento opcional por 
el usuario el uso de todas estas variables para 
calcular la medida de relevancia. Esto permite el 

análisis y evaluación de los resultados obtenidos 
sobre pequeñas muestras. Para demostrar su va-
lidez genérica, se hace necesario desarrollar una 
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investigación que no entra en el alcance de esta 
publicación.  

A este respecto en lugar de incorporar todos los 
elementos disponibles para la obtención de una 
métrica única, parece una vía más eficiente al-
canzar resultados análogos en la práctica a tra-
vés de los datos justos mínimos, facilitando su in-
terpretación y validación. En las disciplinas rela-
cionadas con informetría, más no siempre es me-
jor, ni proporciona más claridad para evaluar o 
conocer recursos de información (Torres-Sali-
nas; Robinson-García; Jiménez-Contreras, 
2023). A partir de cierto punto, los incrementos 
marginales previsibles al incorporar más varia-
bles parece no suponer una mejora de calidad 
apreciable, y sí una complicación para la explica-
ción y comprensión de la medida propuesta. 

5.3.  Refinamiento mediante propiedades  
de dominio: el caso de las obras creativas 

Resulta difícil disponer de una medida universal 
que satisfaga las características de todos los ca-
sos. La medición de la relevancia a través de los 
datos de Wikidata-Wikipedia es más significativa 
en determinados dominios. En la sección anterior 
se mostraron dos ejemplos relacionados con las 
obras creativas, que son objetos culturales u ob-
jetos de conocimiento que disponen de una am-
plia colección de instrumentos de catalogación, 
compilación, difusión y evaluación. En este ám-
bito, concretamente en las obras cinematográfi-
cas y literarias, los resultados muestran un cierto 
«presentismo» que parece favorecer a las obras 
recientes. Este fenómeno podría explicarse por 
la mayor atención prestada por la comunidad edi-
tora a obras de reciente impacto social (como el 
estreno de grandes películas, bestsellers, cam-
pañas promocionales, etc.). Para tener en cuenta 
este efecto, puede ser interesante añadir un com-
ponente adicional que represente la antigüedad 
de las obras. 

Este nuevo componente daría mayor peso a las 
obras con un historial de publicación o creación 
más largo. Es importante destacar que, mientras 
que los componentes anteriormente menciona-
dos se incorporan directamente al cálculo del 
vector, en este caso se trata de definir y justificar 
cómo se integrará en el cálculo. 

El primer paso es identificar las propiedades de 
dominio candidatas y analizar su implementa-
ción, especialmente las relaciones de subpropie-
dades RDFS, y su uso por parte de la comunidad 
para el tipo de objetos del dominio. En el caso de 
las obras literarias, investigaciones previas indi-
can que el «presentismo» está bien equilibrado 
en la métrica (Pastor-Sánchez; Saorín; Baños-
Moreno, 2023). Sin embargo, en el ámbito 

audiovisual, que se rige por criterios más marca-
dos de consumo rápido y masivo, sí parece dis-
torsionar el acercamiento a resultados más con-
sensuados sobre la evaluación de las obras. 

Las propiedades que se usarian para obtener la 
antigüedad de la obra son P577 (fecha de publi-
cación) y, alternativamente, P571 (fecha de crea-
ción). Estas propiedades reflejan la instanciación 
de una obra para su difusión, que es un elemento 
fundamental en cualquier esquema de metada-
tos, como Dublin Core o Schema.org. Las propie-
dades de fecha se organizan mediante un es-
quema relativo de relaciones de subclase y sub-
propiedad, pero su lógica no es muy rigurosa. 

Este trabajo propone en este caso calcular la di-
ferencia entre la fecha actual y la fecha de la 
obra. El resultado se utilizaría para obtener un 
nuevo componente NDate y se incorporaría al vec-
tor de cálculo de Wiki3DRankDate. De este 
modo, la ecuación de cálculo original podría ser 
la siguiente: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!"#"$) 

𝑏 = 𝑙𝑜𝑔	.1 + 𝑁%&'($/ 

𝑐 = 𝑙𝑜𝑔	(1 + 𝑁!'&)$) 

𝑑 = 𝑙𝑜 𝑔(1 + 𝑁+,-.) ; 𝑁+,-.
= 𝑌𝑒𝑎𝑟/0&&.1- − 𝑌𝑒𝑎𝑟(02 

𝑊𝑖𝑘𝑖3𝐷𝑅𝑎𝑛𝑘 = 8𝑎* + 𝑏* + 𝑐* + 𝑑* 

Un ejemplo de aplicación de Wiki3DRankDate 
puede verse en la Tabla VI, en la página si-
guiente, en donde puede verse como aparecen 
en las primeras veinte posiciones algunos ítems 
de películas que podrían considerarse clásicos 
del cine y que con el cálculo original de 
Wiki3DRank estaban relegados a posiciones 
más bajas del ranking. 

Esta aproximación preliminar sugiere que los re-
sultados mantienen un fuerte componente de ac-
tualidad, por no hablar de un sesgo netamente 
americano que apenas capta la globalidad del 
cine como medio de expresión artística, más allá 
de una industria del entretenimiento. Es impor-
tante resaltar que en algunos casos es necesario 
poner un límite a NDate. Es posible encontrar en 
el dominio de obras creativas o eventos fechas 
muy lejanas. Mientras que el cine tiene una histo-
ria de poco más de un siglo, la literatura, la pintura 
y otras artes tienen una larguísima tradición, ha-
bría que tener en cuenta el desequilibrio de los 
clásicos milenarios o centenarios. En estos casos 
el uso sin límite de NDate puede introducir el 
efecto contrario en los resultados del ranking. Es 
decir, podría darse el caso de encontrar en las pri-
meras posiciones ítems vinculados a fechas leja-
nas puesto que se ponderarían excesivamente al 
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alza. Por este motivo se precisaría un estudio 
más detenido y específico para construir correc-
tamente este modulador, valorando el porcentaje 

máximo de aportación de NDate para el cálculo de 
Wiki3DRank.

 

Item Label Wiki3DRank Item Label Wiki3DRankDate 

Q44578 Titanic 14.12210 Q44578 Titanic 14.26255 

Q24871 Avatar 13.79666 Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 14.01840 

Q17738 Star Wars: Episode IV – A New Hope 13.76991 Q2875 Gone with the Wind 14.00175 

Q163872 The Dark Knight 13.73499 Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.92978 

Q47703 The Godfather 13.70764 Q47703 The Godfather 13.90140 

Q104123 Pulp Fiction 13.66943 Q132689 Casablanca 13.82313 

Q23781155 Avengers: Endgame 13.65912 Q103474 2001: A Space Odyssey 13.71408 

Q102438 Harry Potter and the Philosopher's 
Stone 

13.61317 Q102438 Harry Potter and the Philosopher's 
Stone 

13.66237 

Q2875 Gone with the Wind 13.61120 Q103569 Alien 13.62753 

Q134430 Snow White and the Seven Dwarfs 13.56524 Q184843 Blade Runner 13.61312 

Q23780914 Avengers: Infinity War 13.46630 Q104123 Pulp Fiction 13.59927 

Q182218 The Avengers 13.44259 Q24871 Avatar 13.56592 

Q91540 Back to the Future 13.42724 Q41483 The Good, the Bad and the Ugly 13.55800 

Q103474 2001: A Space Odyssey 13.42255 Q91540 Back to the Future 13.55078 

Q18407657 Captain America: Civil War 13.41430 Q23781155 Avengers: Endgame 13.52241 

Q23780734 Black Panther 13.36900 Q24815 Citizen Kane 13.52018 

Q14171368 Avengers: Age of Ultron 13.36220 Q180098 Ben-Hur 13.51389 

Q134773 Forrest Gump 13.35778 Q483941 Schindler's List 13.49594 

Q132689 Casablanca 13.33334 Q42051 Star Wars: Episode III – Revenge of the 
Sith 

13.43629 

Q483941 Schindler's List 13.32423 Q134773 Forrest Gump 13.43046 

Table VI. Comparativa de los primeros veinte primeros resultados entre Wiki3DRank  
y Wiki3DRankDate del conjunto de datos de películas (Datos: enero 2024)

6.  Conclusiones and trabajo futuro 
A lo largo de este trabajo se ha presentado una 
metodología de cálculo de Wiki3DRank no solo 
sencilla en su formulación a partir del uso de un 
espacio vectorial, sino también de fácil lectura e 
interpretación sencilla. Aplicado en varios casos 
de uso sobre objetos de conocimiento, se aprecia 
que su funcionamiento sobre objetos que poseen 
cierto “impacto social” (difusión, audiencia, valor, 
población, territorio, repercusiones sobre la so-
ciedad, etc) refleja notabilidad o relevancia. Me-
dir tiene un valor muy visible en el negocio social 
de la atención, pero a menudo se obvia que tam-
bién puede tenerlo en los sistemas de organiza-
ción del conocimiento. Los conceptos de una ta-
xonomía o los elementos de un listado de autori-
dades no tienen todos la misma importancia. La 
existencia de herramientas de fácil acceso, pro-
cedimientos transparentes y reproducibles, así 
como métricas estandarizadas u ofrecidas por 
proveedores de confianza, para medir diferentes 
aspectos de la sociedad del conocimiento ayuda 

al desarrollo del lenguaje de las humanidades di-
gitales y el campo de la información. 

En cuanto a los tres elementos core usados para 
construir la métrica, NWikis, NProps y NWords, sería 
necesario analizar con mayor detalle las correla-
ciones entre las variables, para comprender me-
jor su aportación en la construcción del valor de 
ranking y para ejecutar procesos de clusteriza-
ción. También parece conveniente explorar y va-
lidar la posibilidad del uso de conexiones o enla-
ces entrantes y/o salientes, como otra capa para 
entender la calidad del contenido presente en los 
artículos, aunque aquí se plantea aquí la dificul-
tad operativa para conocer los valores generales 
o relativos de cada nodo en un grafo. El enfoque 
de reducción de la dimensionalidad, seleccio-
nando variables que, combinadas, permiten fil-
trar, agrupar y rankear, es viable, aunque parece 
sensato considerar que para obtener resultados 
más afinados hay que manejar también variables 
de dominio, que sean significativas para un tipo 
de objeto de conocimiento específico. El uso de 
variables específicas para cada ámbito, como la 
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fecha en las obras creativas, los premios a los 
artistas, e incluso su ponderación en el cálculo de 
la puntuación final, implica una rigurosa construc-
ción y validación de indicadores compuestos 
(Blasco-Blasco, Rodríguez-Castro; Tuñez-Ló-
pez, 2020). Esta podría ser, sin duda, una intere-
sante vía de investigación futura que implique la 
integración de datos ajenos al ámbito Wikimedia. 
El uso del número de palabras como variable 
para reflejar la profundidad del contenido supone 
una limitación de lo que supone el valor de una 
información: la estructuración del contenido en 
apartados, la existencia de notas, bibliografía o 
ilustraciones reflejarían de forma más rica la cali-
dad de un contenido enciclopédico. También es 
necesario tener en cuenta que existe una contra-
prestación entre riqueza de los datos y velocidad 
de proceso cuando se usa Xtools en lugar de las 
APIs de MediaWiki. 

Para delimitar el dominio de análisis, se constata 
que hay dificultades para el uso de la taxonomía 
de clases de Wikidata para seleccionar con pre-
cisión y exhaustividad recursos de un mismo tipo 
con el fin de hacer análisis de elementos afines 
de un mismo dominio o campo. Este es un pro-
blema diferente al del mero cálculo, pero que 
complica su aplicabilidad para estudios sectoria-
les porque la medida de ranking adquiere sentido 
en un conjunto de elementos comparables. 

Las metodologías de análisis de redes no son las 
únicas aplicables sobre grandes conjuntos de da-
tos conectados. En muchos casos hay aproxima-
ciones menos costosas, que reducen las barre-
ras de acceso o que proporcionan datos interpre-
tables con claridad suficiente. Es posible obtener 
resultados sin procesar y reprocesar un dataset 
completo. Esta estrategia facilita la asignación de 
valoraciones métricas y su actualización, dado 
que el valor no depende del estado de todos los 
elementos, sino que se deriva del cálculo de pro-
piedades individuales previamente validadas y 
consensuadas. La obtención de valores on-the-
fly puede ser útil para enriquecer otros sistemas 
de descubrimiento de información, en el proceso 
de recomendación y filtrado de resultados, e in-
cluso una forma de reproducir medidas aproxi-
madas de centralidad sin tener acceso al grafo 
completo. 

Otra limitación que hay que considerar es que 
aquellos objetos de conocimiento del ámbito de 
la cultural local, que suelen aparecen en una 
única Wikipedia, están penalizados en 
Wiki3DRank. El modelo utilizado da por supuesto 
que el conocimiento es universal y está reflejado 
en el mayor número de idiomas posible. Los ob-
jetos globales, por su propia naturaleza objetiva, 
tamaño, e impacto tienen ventaja obvia sobre as-
pectos vinculados a una cultura o región. 

Parece oportuno mencionar que la enorme aten-
ción que acapara el término Big Data hace olvidar 
enfoques muy útiles, basados en conjuntos de 
datos grandes (Long data) y en el uso eficiente 
de pocas variables representativas. La economía 
de medios contiene su propia propuesta de valor, 
para adquirir insights sobre sus objetos de estu-
dio, frente al despliegue de arsenales analíticos 
y de datos de gigantes de la red. Los datos de 
tamaño oceánico – internet - a menudo actúan en 
sustitución de datos no disponibles sobre los fe-
nómenos que queremos observar. No siempre 
hay datos, o son muy imperfectos, pese a la alu-
cinación colectiva que cree en lo contrario de 
forma automática (Borgman, 2017). El mandato 
de “lo inteligente” ha de ser entendido con suti-
leza, como la necesidad de la dimensión sufi-
ciente, y de una suficiente comprensión de la va-
riedad de registros interpretativos (Halpern; Mit-
chell, 2022). 

La definición acumulativa que aplica Wiki3DRank 
supone en la práctica que un elemento no puede 
reducir su valor con el tiempo (a excepción de 
que los artículos fueran eliminados o condensa-
dos, lo que es poco habitual) y cabría realizar si-
mulaciones sobre el costo de nuevos elementos 
para competir con los ya establecidos o la desna-
turalización del ranking en el caso de muchos 
elementos con valores muy similares. 

También hay que tener en cuenta que el conoci-
miento de un sistema de medición puede facilitar 
su manipulación. La cuantificación del ranking 
implica que pueden realizarse acciones para ge-
nerar el tipo de datos que aumentan su ranking. 
Por no examinar acciones de naturaleza destruc-
tiva, en lo que respecta a una “sobrealimenta-
ción” de un recurso para mejorar su ranking, 
nuestra somera estimación superficial sugiere 
que las acciones de edición masiva en muchos 
idiomas son costosas de orquestar, y que el en-
riquecimiento de registros creando nuevas decla-
raciones tiene un efecto muy controlado. Sin em-
bargo, se aprecian dos excepciones que pueden 
adquirir dimensiones más acusadas: por un lado 
se ha detectado que el uso puntual de Wikidata 
como catálogo exhaustivo de las ediciones de 
una obra, puede generar un volumen de datos 
que impacte en el ranking (Situación detectada 
en el ítem “La guerra de los mundos” de George 
Orwell, con 6000 declaraciones de la propiedad 
P655 [has edition]). En segundo lugar, la disponi-
bilidad masiva de motores de inteligencia artificial 
generativa con capacidad multilingüe, puede 
simplificar bombardeos selectivos de cantidades 
de texto sobre muchas ediciones de Wikipedia, 
que pueden afectar también al ranking. La pri-
mera situación puede tenerse en cuenta cono-
ciendo la actividad del grupo de interés en 
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avanzar hacia que Wikidata sea una base de da-
tos bibliográfica y catalográfica global; la se-
gunda situación abre un panorama mucho me-
nos fácil de delimitar y observar. 

Finalmente destacar la claridad y sencillez del 
cálculo vectorial propuesto, al permite añadir 
componentes que se incorporan a la mecánica 
de cálculo y sin necesidad de construir alambica-
das métricas compuestas. 

Es voluntad de los autores del trabajo poner a 
disposición pública, además del código fuente de 
los datos y los scripts usados en el estudio, me-
joras continuas en la aplicación web presentada, 
que permita explorar el Wiki3DRank tanto de co-
lecciones amplias de ítems (tipos, clases) como 
de selecciones de itemas ad-hoc y compararlos 
de forma ágil. 

Acceso abierto a los datos  
y scripts de investigación 
Dataset and data processing scripts: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10576041 
Source code for the Wiki3dRank Calculation web applica-

tion: https://github.com/j-pastor/wiki3drank 
Wiki3dRank Calculation web app: 

https://gicd.inf.um.es/wiki3drank 
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Resumen 
La presente investigación tiene por objeto identificar y 
examinar las series documentales relativas a cuestio-
nes demográficas en los Archivos Eclesiásticos de Mé-
rida-Badajoz. Para ello, y tras contextualizar los con-
ceptos relaciones con la demografía histórica, se iden-
tifican en los diferentes fondos documentales (dioce-
sano, catedralicio, parroquiales y de órdenes milita-
res), las series relacionadas. Asimismo, se realizará 
una breve guía para el investigador interesado. 
Palabras clave: Archivos eclesiásticos. Cuadros de 
clasificación. Fuentes demográficas. Series documen-
tales. Diócesis de Mérida-Badajoz. 
 

Abstract 
The purpose of this research is to identify and examine 
documentary series related to demographic issues in 
the Ecclesiastical Archives of Mérida-Badajoz. To do 
so, and after contextualizing the concepts related to 
historical demography, the related series are identified 
in the different documentary collections (diocesan, ca-
thedral, parish, and military orders). Additionally, a brief 
guide for the interested researcher will be provided. 
Keywords: Demographic sources. Archival series. Ec-
clesiastical archives. Historical demography. Classifi-
cation schemes. Mérida-Badajoz Bishopric.  

1.  Introducción 
La demografía histórica, como es sabido, consti-
tuye una de las principales herramientas que nos 
facilita la comprensión del proceso evolutivo de 
una población. Estudiar las diversas variables —
natalidad, mortalidad, nupcialidad, migración, ni-
vel educativo y de instrucción, etc.— y su efecto 
en la sociedad actual, nos permite recobrar la his-
toria de nuestro pasado y entender las posibles 
repercusiones en nuestro presente. Para nuestro 
objeto ha sido preciso focalizar nuestra investiga-
ción en la identificación de las fuentes documen-
tales ubicadas en los archivos eclesiásticos y en 
particular, en los Archivos Eclesiásticos de Mé-
rida-Badajoz. 

Como es sabido, los archivos eclesiásticos son 
una tipología que custodian grandes tesoros do-
cumentales generados por la Iglesia católica, los 
cuales nos permiten reconstruir gran parte de la 
historia eclesiástica; custodian un legado docu-
mental de incalculable valor que nos permite re-
cobrar la historia y nos capacita para emprender 
nuevas investigaciones partiendo de su análisis. 
El presente trabajo focaliza su atención en los Ar-
chivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, custo-
dios de una inmensa parte de la documentación 

eclesiástica de la provincia de Badajoz desde el 
siglo XVI a nuestros días. 

Por consiguiente, el objetivo principal de nuestro 
estudio consistirá en descifrar dichas fuentes de-
mográficas, para lo cual será preciso identificar 
las series documentales relacionadas y estudiar-
las institucional y funcionalmente. Y ello, en los 
diferentes fondos que conservan los archivos, 
más allá de las comúnmente empleadas, como 
censos, registros civiles y parroquiales; y ofrecer 
a los investigadores las diversas posibilidades de 
estudio que nos presentan. 

Para su consecución, se han establecido tres ob-
jetivos de carácter específico: 

1. Identificar las series documentales ubicadas 
en los diferentes fondos documentales, deta-
llando, a través del examen institucional y fun-
cional, las características del expediente y el 
tipo de variable que permite su estudio.  

2. Analizar las series, relacionándolas con los di-
ferentes estudios demográficos que se pue-
den realizar. 

3. Establecer una guía para el investigador, que 
incluya los diferentes archivos, series docu-
mentales y posibles líneas de investigación.  

mailto:aguvivas@unex.es
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Para ello, se ha empleado la siguiente metodolo-
gía, dividida en tres principales fases: 

• Metodología histórica: mediante el estudio del 
concepto de demografía, sus principales he-
rramientas y el análisis histórico e institucional 
de la entidad conservadora de la documenta-
ción.  

• Identificación de las series documentales que 
permiten la ejecución de estudios demográfi-
cos en los diferentes archivos eclesiásticos de 
Badajoz.  

• Y vinculación de las series con las herramien-
tas demográficas, elaborando una guía de in-
vestigación con las posibles líneas de estudio 
demográfico.  

Resulta necesario destacar, que para su elabo-
ración hemos realizado una exhaustiva revisión 
bibliográfica de las dos principales materias que 
comprende este trabajo: los archivos eclesiásti-
cos y la demografía histórica. Para el primero he-
mos analizado las publicaciones que versan so-
bre el origen de los archivos eclesiásticos de Mé-
rida-Badajoz (Pérez Ortiz, 2007, p.173-186), su 
constitución (López López, 1997), sus fondos do-
cumentales (Pérez Ortiz, 2006) y otras temáticas 
vinculadas (Pérez Ortiz, Vivas Moreno, et al, 
2022; Blázquez Ruiz, Pérez Ortiz y Vivas Mo-
reno, 2023) que centran su objetivo en el desa-
rrollo de herramientas descriptivas de clasifica-
ción documental y que nos facilitan el trabajo a la 
hora de emprender nuevos estudios. Por su 
parte, para la demografía histórica hemos se-
guido la trayectoria de investigadores especiali-
zados. Es el caso de José Mariano Fernández 
López (2015), que analiza la mortalidad de Oli-
venza durante el siglo XIX, utilizando como he-
rramienta los registros parroquiales; Bernabéu-
Mestre (1993), Josep L. Barona (1993), Daniel 
Leno González (2015) y López Ortiz (2023), que 
centran sus estudios en el empleo de las fuentes 
demográficas y el análisis de variables como la 
mortalidad y el período de epidemias; o Brenda 
Yépez-Martínez (2013), Isidro Dubert (2015), Ra-
quel Tovar Pulido (2017) y Carlos Mejías Ga-
llardo (2022), que analiza la demografía histórica 
desde el punto de vista del estudio familiar y re-
producción social. 

2.  Marco teórico 
A continuación, resulta necesario contextualizar 
nuestro trabajo, haciendo mención a los dos ele-
mentos que ocupan nuestro dominio temático: 
por un lado, la demografía histórica y, por otro, el 
origen y los fondos documentales que compren-
den los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Bada-
joz. 

2.1.  Demografía histórica 

Numerosos investigadores inciden en que la pri-
mera investigación demográfica fue realizada du-
rante el siglo XVII por John Graunt (1620-1674) 
(García González, 2011, p. 176-177). Su estudio 
se basaba en analizar la mortalidad producida en 
Londres, teniendo como variable la distinción por 
sexo y las causas de mortandad. Más adelante 
encontramos el Ensayo sobre el principio de la 
población (Sequeiros, 1998, p. 187-188), reali-
zado por el economista Thomas Robert Malthus 
en 1798. El autor, considerado como el primer 
gran referente de la demografía moderna, inves-
tigó el crecimiento de la población con respecto 
a la producción de alimentos. Al observar que el 
número de habitantes crecía a un ritmo exponen-
cial y los inconvenientes que surgían por ello, es-
tableció un método de control de la población ba-
sado en los estudios demográficos. A partir de 
entonces ciertamente se produce un despliegue 
investigador. Sin embargo, es durante el siglo 
XX, cuando se empezaron a desarrollar los pri-
meros estudios basados en la historia demográ-
fica. En los años 50, en el país francés, los inves-
tigadores Louis Henry y Michel Fleury, desarro-
llaron el modelo de reconstrucción familiar (Me-
jías Gallardo, 2022), basado en el estudio de la 
familia. Su método consistía en analizar la com-
posición, forma y tamaño de un núcleo familiar, 
utilizando las variables de tasa de natalidad y 
nupcialidad, de manera cuantitativa. En España, 
se empezaron a introducir sus investigaciones a 
mediados de los años 70, de manos de los inves-
tigadores Jordi Nadal y Emili Giralt. Actualmente, 
los gobiernos y las organizaciones internaciona-
les han desarrollado importantes herramientas 
para conocer las diferentes variables poblaciona-
les, como la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población (IUSSP), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En definitiva, las investigaciones demográficas, 
esencialmente las de carácter histórico, resultan 
fundamentales a la hora de conocer el progreso 
evolutivo de las diferentes variables sociológicas, 
económicas, políticas, sanitarias y culturales de 
una población en un período determinado. Anali-
zar los datos mencionados nos permite conocer 
cómo se relacionan entre sí, facilitando a su vez, 
que alcancemos un mayor entendimiento sobre 
los distintos efectos que producen y las causas 
que subyacen.  

Con respecto a su terminología, la Real Acade-
mia Española define el concepto de demografía 
como el “estudio estadístico de una colectividad 
humana, referido a un determinado momento o a 
su evolución”. Sin embargo, existen numerosos 
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estudios al respecto. Así, para Montserrat Sol-
sona (2011, p. 2), la demografía estudia  

[…] todos aquellos fenómenos que contribuyen a la 
formación, permanencia y disolución de una pobla-
ción. Por tanto, la demografía proporciona la evolu-
ción histórica de los niveles de mortalidad y de na-
talidad de las poblaciones humanas considerando 
ciertos factores que contribuyen a explicar dicha 
evolución.  

Silva Caldas y Velázquez Hernández (2018, p. 
394) definen la disciplina se define como el “es-
tudio interdisciplinario de las poblaciones huma-
nas, que trata sus características sociales y su 
desarrollo a través del tiempo”. Consideran, ade-
más, que las principales variables de su estudio 
son: 

[…] el análisis de la población por edades, situación 
familiar; grupos étnicos; actividades económicas; 
estado civil; modificaciones de la población; naci-
mientos, matrimonios, defunciones; esperanza de 
vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos 
sociales y económicos; grado de delincuencia; nive-
les de educación y otras estadísticas económicas y 
sociales. 

José Mariano Fernández López delimita el con-
cepto al perseverar en la “dimensión, estructura, 
evolución y características generales, desde un 
punto de vista cuantitativo, determinando la for-
mación, conservación y desaparición de las po-
blaciones” (Fernández López, 2015).  

En definitiva, el concepto resulta ser fragmentario 
y con múltiples aristas, y de ahí que existan mul-
titud de investigaciones que analicen las diferen-
tes vertientes de la demografía histórica, el estu-
dio evolutivo e histórico de una población o los 
diferentes factores que afectan a su condiciona-
miento.  

Con respecto a las fuentes demográficas más 
empleadas, los investigadores concuerdan que 
las tres principales y más utilizadas son los ve-
cindarios y censos de población, el registro civil y 
los registros parroquiales. No obstante, como ob-
servaremos más abajo, existen otras fuentes que 
permiten realizar investigaciones demográficas 
de carácter histórico basadas en el estudio de la 
natalidad, nupcialidad, mortalidad, crecimiento 
evolutivo poblacional o nivel de instrucción. 

2.2.  El archivo eclesiástico de Mérida-Badajoz 

En términos generales, con respecto al origen y 
evolución de los Archivos Eclesiásticos de Mé-
rida-Badajoz, objeto de nuestro estudio, es nece-
sario contextualizar brevemente los principales 
acontecimientos. El inicio de los archivos dioce-
sanos de Badajoz se establece con la reestructu-
ración del Obispado de Badajoz a manos del 
obispo Fray Pedro Pérez en 1255, y las 

imposiciones que tendrían lugar siglos más tarde, 
durante la celebración del Concilio de Trento 
(1545-1563), con el fin de establecer la obligato-
riedad del prelado de permanecer en las diócesis 
asignadas, ejerciendo sus funciones y conser-
vando la documentación originada.  

Asimismo, es destacable cómo los acontecimien-
tos históricos producidos en la historia española 
influirían notablemente en la constitución de 
nuestros archivos eclesiásticos. Prueba de ello 
es que, durante la Guerra de Sucesión (1705), 
cuando los continuos bombardeos asolaban la 
ciudad, uno de los objetivos fue el Palacio Epis-
copal, donde se situaba el archivo, destruyendo 
como consecuencia numerosos legajos (Mén-
dez, 2000; Pérez Ortiz, 2006, p. 74-75).  

De igual modo se producirían graves daños con 
la invasión napoleónica y la toma de la provincia 
de Badajoz por el mariscal Soult durante los pri-
meros meses de 1811 (López Fernández, 2005, 
p.638), durante la cual sus dependencias fueron 
gravemente asaltadas ocasionando la pérdida de 
un elevado número de documentos. 

Con la Guerra Civil Española (1936-1939), a pe-
sar del intento de salvaguardar el patrimonio de 
los posibles hurtos y asaltos que se estaban pro-
duciendo en otras provincias, tuvieron lugar tam-
bién importantes pérdidas y deterioros. Y, asi-
mismo, con los diferentes traslados ocasionados 
—Sala capitular de la Catedral de Badajoz, Pala-
cio Episcopal y Casa del Cordón— producidos 
durante los años 1965-1990, con el objetivo de 
encontrar una ubicación que cumpliera con las 
condiciones adecuadas para la preservación do-
cumental, de nuevo se producen desperfectos en 
la documentación (López Ortiz, Pérez Ortiz y Vi-
vas Moreno, 2023, p. 2).  

Posteriormente, en 2006 se unificaron los fondos 
catedralicios y diocesanos en un único estableci-
miento, creándose así los Archivos Eclesiásticos 
de Mérida–Badajoz. Finalmente, durante los 
años 2011-2012, fueron trasladados a estas ins-
talaciones los fondos documentales de las más 
de cien parroquias que configuran esta archidió-
cesis.  

Con respecto a los fondos documentales, el ar-
chivo está compuesto por cinco, que se descri-
ben de la siguiente manera: 

• Fondo catedralicio: Conserva la documenta-
ción elaborada y registrada por el cabildo, en 
el desarrollo de sus funciones. Se salva-
guarda toda la documentación procedente de 
la Catedral de Badajoz, entre las que desta-
can las actas de cabildo (1519-2003) y el va-
lioso fondo musical, compuesto por libros de 
canto llano, códices de polifonía y música 
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impresa (López Ortiz y Requena Suárez, 
2022). Además, en el año 2023, los doctores 
Jesús Blázquez, Guadalupe Pérez y Agustín 
Vivas (2023) propusieron en un exhaustivo 
trabajo un cuadro de clasificación e inventario 
para los documentos que formaban parte del 
archivo capitular. Entre sus principales sec-
ciones, destaca la sección de gobierno, que 
se divide a su vez en gobierno capitular (re-
sultado de la gestión de su organización) y su-
pra-capitular (formado por aquellas institucio-
nes, de alto estamento, con las que mantiene 
el cabildo relaciones, como la santa sede y la 
corona); la administración económica (vincu-
lada con la actividad económica de la Cate-
dral), la liturgia (servicio ceremonial), el patri-
monio (relacionada con los bienes muebles e 
inmuebles), las fundaciones (capellanías y 
obras pías), la justicia (comprendidas entre 
justicia civil y eclesiástica), las instituciones 
vinculadas y las colecciones (destacan los li-
bros y partituras de carácter musical). 

• Fondos parroquiales: Como ya hemos men-
cionado, durante los años 2011 y 2012, por 
recomendación de la Asociación de Archive-
ros de la Iglesia, empezaron a formar parte de 
los archivos pacenses la documentación pro-
cedente de varias parroquias del Arzobispado 
(Durán García, 2019, p. 2-3). Entre sus fon-
dos, con la aprobación del Concilio de Trento, 
se conserva la documentación registrada por 
los párrocos en relación a la vida cotidiana de 
sus feligreses, esencialmente los libros sacra-
mentales (García Pérez, 2009, p. 1-12). Ac-
tualmente, son los más demandados por los 
usuarios para la ejecución de estudios genea-
lógicos y demográficos. Su división se esta-
blece por arciprestazgos y su cronología com-
prende los siglos XVI-XX. Al ser un fondo vivo 
e histórico, periódicamente se reciben dona-
ciones que han cumplido cien años de anti-
güedad para que formen parte del depósito. 

Entre sus series cabe destacar los registros 
sacramentales (bautismo, confirmación, ma-
trimonio y defunción), las fundaciones (cape-
llanías, cofradías, hermandades y obras 
pías), los expedientes matrimoniales o las 
cuentas de las parroquias, entre otras.  

• Fondo diocesano: Conserva la documenta-
ción generada y recibida por el prelado en fun-
ción de sus actividades (Vivas Moreno y Pé-
rez Ortiz, 2015, p. 77). Actualmente, el fondo 
se encuentra en un período de identificación, 
análisis y creación de herramientas descripti-
vas, por lo que esperamos que un espacio 
breve de tiempo se puedan presentar sus se-
ries a través de una tesis doctoral. No obs-
tante, podemos resumir que, tras una primera 
revisión, hemos identificado series pertene-
cientes al Gobierno de la diócesis (visitas pas-
torales, secretaría particular y la documenta-
ción en forma de correspondencia, circulares 
y solicitudes que mantenían con otras institu-
ciones de carácter civil, eclesiástico y militar), 
la Administración económica (cuentas de fá-
brica, Comisión de Culto y Clero o las cuentas 
procedentes de la Junta Diocesana), la Vica-
ría general, el Provisorato y otras instituciones 
como el Seminario Metropolitano de San Atón 
o la Catedral.  

• Fondos de las Órdenes Militares de Alcántara 
y Santiago: Las órdenes militares se crearon 
a partir del siglo XII, como asociaciones reli-
giosas que tenían como fin la lucha contra los 
infieles a la religión católica y la corona (Pérez 
Ortiz, Vivas Moreno et al., 2023, p. 101). En 
los archivos pacenses, encontramos las órde-
nes de Alcántara y Santiago, cuyos fondos, a 
diferencia de los demás, ya se encuentran de-
bidamente identificados e inventariados. En-
tre sus principales secciones, cabe destacar 
el Gobierno Interno y Externo, la Administra-
ción económica y la Justicia.

 

Series documentales Fondo Diocesano Fondos Parroquiales Fondo de Órdenes Militares 

Estadísticas y censos • •  

Hospicios •   

Expedientes Beneficio a curatos •  • 

Expedientes matrimoniales • • • 

Expedientes de órdenes •  • 

Expedientes de toma de hábitos •  • 

Expedientes de traslado de restos mortales •   

Padrones parroquiales • •  

Registros sacramentales (B/M/D)  • • 

Tabla I. Series documentales para estudios demográficos
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3.  Fuentes demográficas en los Archivos 
Eclesiásticos de Mérida-Badajoz 
A continuación, expondremos las diferentes se-
ries documentales para cada uno de los fondos 
que componen los Archivos Eclesiásticos de Mé-
rida-Badajoz y que nos permiten la ejecución de 
estudios demográficos. El fondo de la Catedral 
de Badajoz no contiene documentación que per-
mita realizar análisis demográficos 

3.1.  Estadísticas y censos 

Son documentos que registran la población exis-
tente en un determinado territorio, con el fin de 
conocer sus características sociales y demográ-
ficas. Actualmente, se ha convertido en uno de 
los principales instrumentos para la realización 
de investigaciones vinculadas con la demografía 
histórica.  

Localidad Fechas extremas 

Alburquerque. Parroquia Santa María 1500-1800 

Alburquerque. Parroquia San Mateo 188 -1889 

Badajoz. Parroquia San Juan Bautista 1656-1923 

Calera de León 1867-1934 

Fuentes de León 1544-1853 

Fuente del Maestre 1852-1904 

Hornachos 1700-1905 

Jerez de los Caballeros. Parroquia San 
Bartolomé 

1563-1830 

La Coronada 1822 y 1872 

Llera 1856-1885 

Mérida. Parroquia Santa Eulalia 1525-1805 

Mirandilla 1701-1736 

Monesterio 1586-1853 

Montemolín 1525-1831 

Montijo 1885-1933 

San Vicente de Alcántara Sin fecha 

Segura de León Sin fecha 

Valle de Matamoros 1898 

Zafra 1508-1800 

Tabla II. Estadísticas y censos de los fondos 
parroquiales 

En los archivos, se custodian en los fondos dio-
cesanos los Registros de Censos (1880-1969) de 
las diferentes parroquias pertenecientes al Arzo-
bispado, donde registraban, por nombre de las 
calles, los miembros de una misma vivienda fa-
miliar, anotando las edades; y un tipo de estadís-
ticas parroquiales denominadas Estadísticas de 
cumplimientos pascuales o Preceptos de comu-
nión pascual (1696-1957). Consisten en una lista 

nominativa que ofrece el número de feligreses y 
de hogares en una localidad, determinando las 
relaciones de parentesco en cada uno de ellos, 
que cumplían con el precepto pascual de la co-
munión y la confesión (Pastor Oliver, 2006, p.13). 
En el fondo de la orden de Santiago se conservan 
las Estadísticas del clero de los diferentes pue-
blos que comprenden la orden, correspondientes 
al número de sacerdotes existentes en un deter-
minado territorio y período (1656–1870). Y, en los 
fondos parroquiales, al dividirse por arciprestaz-
gos, podemos encontrar que no todas las parro-
quias cuentan con estadísticas y censos. En la 
Tabla II se señalan los pueblos que sí contienen 
dicha documentación. 

En definitiva, estos registros se han convertido en 
una significativa herramienta demográfica, ya 
que permiten realizar análisis focalizados en el 
estudio familiar y en la situación geográfica y po-
blacional. A continuación, se muestra un ejemplo 
de una estadística de cumplimiento pascual de la 
localidad de la Roca de la Sierra de 1869. Como 
podemos observar, en el presente documento se 
registran, por calles, el nombre de cada persona, 
su parentesco, estado civil y el rango de edad 
mediante las denominaciones de párvulo, pri-
mera comunión o adulto (Figura 1).  

 
Figura 1. Estadística de cumplimientos pascuales  

de La Roca de la Sierra (1863)  
(Fondo diocesano, Comp. 19.A, caja 9, exp. 54) 

3.2.  Hospicios 

Son establecimientos de carácter benéfico que 
tienen como fin el hospedaje y la educación de 
los niños más necesitados. Desde principios del 
cristianismo, la Iglesia siempre ha tomado 
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conciencia sobre la importancia de ayudar al pró-
jimo. Por ello, a partir del siglo VI, se empezaron 
a crear las primeras instituciones focalizadas en 
la acogida de aquellas personas carentes de re-
cursos. Y con el tiempo se estabilizaron y mejo-
raron las condiciones a través de disposiciones 
civiles, eclesiásticas y reales (Martínez Domín-
guez, 2009, p. 225-226). En los depósitos dioce-
sanos del archivo, encontramos fundaciones, co-
rrespondencia, administración de bienes, certifi-
cados y solicitudes de los hospitales y hospicios 
de la diócesis. Cabe destacar entre todos ellos al 
Asilo de Nuestra Señora del Rosario de Badajoz, 
que durante los años 1909-1921 conserva los 
certificados y solicitudes para el ingreso de infan-
tes pertenecientes a familias que carecen de re-
cursos suficientes. Como herramienta demográ-
fica, resulta muy útil para poder realizar estudios 
centrados en la situación económica y familiar de 
la población, dado que en los certificados se ex-
presa la situación financiera de los progenitores, 
así como la realización de estudios genealógi-
cos, por la aparición de fechas de nacimiento y 
nombres de familiares directos, como padres y 
hermanos.  

 
Figura 2. Certificado del Asilo  

Ntra. Sra. del Rosario (Badajoz, 1920)  
(Fondo Diocesano, Comp.20. A., caja 1, exp.550) 

3.3.  Expedientes de beneficio de curatos  
y de órdenes 

Es el proceso de selección, nombramiento y asig-
nación del personal eclesiástico a un determi-
nado beneficio. Entre sus principales series, des-
tacan los expedientes de concurso, oposición, 
colación, nombramientos y renuncias que confor-
man el proceso completo para la realización de 
la carrera eclesiástica, una vez transcurrida su 

formación y ordenación. Como instrumento de-
mográfico, resultan útiles los expedientes de 
oposición u ordenamientos por presentar la par-
tida bautismal entre sus documentos, o los expe-
dientes vinculados a las órdenes como los expe-
dientes de congrua. Estos documentos, custodia-
dos en los fondos de órdenes militares y dioce-
sano, nos ofrecen datos interesantes que permi-
ten la elaboración de estudios centrados en el 
análisis de los niveles de instrucción religiosa en 
un determinado territorio. Con respecto a los ex-
pedientes de órdenes, encontramos en el fondo 
diocesano documentación desde 1600 a 1951 y 
en las órdenes militares de Alcántara y Santiago, 
de 1634 a 1873 y desde 1500 a 1874 respectiva-
mente.  

3.4.  Expedientes matrimoniales extraordinarios 

Con la celebración del Concilio de Trento (1545–
1563), considerado precursor del matrimonio ca-
nónico (Ghirardi y Irigoyen López, 2009, p. 244), 
la Iglesia impuso una serie de requisitos, cuyo fin 
último fue la eliminación de los matrimonios clan-
destinos. Esto permitió que el vínculo matrimonial 
se convirtiera en una herramienta demográfica 
de gran relevancia, puesto que, entre los reque-
rimientos, podemos encontrar las partidas bautis-
males, la dispensa matrimonial —donde debía in-
cluir las declaraciones de los contrayentes y sus 
testigos—, el consentimiento paterno y el tipo de 
enlace (afinidad-consanguinidad), entre otros. 
Estos expedientes, conservados en los cuatro 
fondos del archivo —diocesano, parroquial, órde-
nes de Alcántara y Santiago— permiten la ejecu-
ción de estudios familiares, matrimoniales (para 
analizar el grado de consanguinidad y afinidad, 
las migraciones o el grado de consanguinidad 
más empleado en una localidad determinada) y 
genealógicos.  

3.5.  Expedientes de toma de hábito 

Son expedientes elaborados, como consecuen-
cia de la entrada de un religioso o religiosa al 
convento. Entre sus documentos, cabe destacar 
la partida bautismal y la solicitud de sus parien-
tes, permitiendo la realización de estudios enfo-
cados en el análisis de nivel de instrucción reli-
giosa en una población. Encontramos estos do-
cumentos en los fondos diocesanos (divididos 
por localidades) y de órdenes militares de Alcán-
tara (1780–1871) y Santiago (1613–1867). 

3.6.  Expedientes de traslado de restos 

Consiste en la exhumación y traslado de los res-
tos mortales del difunto a otro cementerio, ya sea 
de la misma localidad o de otra ubicación. Como 
herramienta demográfica, estos expedientes 
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resultan muy útiles para análisis enfocados en el 
estudio de la mortandad, debido a la presencia 
de la partida de defunción —donde se exponen 
el nombre del difunto y familiares que solicitan su 
traslado— y para la ejecución de estudios de ca-
sos, enfocados en el análisis de los traslados de 
restos de fallecidos respecto al total de óbitos. En 
los archivos pacenses, encontramos este mate-
rial en los fondos diocesanos, desde el año 1841-
1960 (Fondo diocesano, Comp.19. A., cajas 3-5). 

 
Figura 3. Expediente de traslado de los restos de  
D. Ángel Antonio Ramos Corras (Badajoz, 1920) 

(Fondo diocesano, Comp. 19.A, caja 4, exp.203) 

3.7.  Padrones 

Los padrones parroquiales son registros elabora-
dos por los párrocos que enumeran los nombres 
y apellidos de cada integrante que habitan en la 
misma unidad familiar (Ventajas Dote, 2019, p. 
303). Son fuentes muy prácticas para realizar es-
tudios demográficos históricos, ya que reflejan la 
edad y los nombres de cada uno de sus miem-
bros (padres, cónyuges, hijos, hijastros, otros pa-
rientes y personal del servicio), aportando una 
valiosa información para el estudio de la historia 
local, familiar y evolución poblacional, de las di-
ferentes localidades que comprende la diócesis. 
En los fondos diocesanos encontramos padrones 
desde el año 1862 a1925 y en los fondos 

parroquiales de 1751 a 1933. Como en las esta-
dísticas y en los censos, no todos los pueblos de 
los arciprestazgos contienen la documentación: 

 

Localidad Fechas extremas 

Arroyo de San Serván 1881 – 1885 

Azuaga 1897 

Badajoz. Parroquia San Andrés 1857 

Burguillos del Cerro 1771 – 1881 

Campanario 1918 

Fuentes de León 1858 – 1896 

La Coronada 1872 

La Nava de Santiago 1751 - 1900 

La Roca de la Sierra Sin fecha 

La Zarza de Alange 1877 

Llera 1856 - 1885 

Llerena. Parroquia Santiago Apóstol Sin fecha 

Montemolín 1857 – 1890 

Monterrubio de la Serena 1876 - 1900 

Montijo 1885 - 1933 

Puebla del Maestre Sin fecha 

San Benito de la Contienda s. XIX 

Segura de León 1891 - 1911 

Trujillanos 1861 – 1913 

Valle de Matamoros 1891 

Valverde de Mérida 1894 – 1914 

Villafranca de los Barros 1885 – 1890 

Villarreal 1863 – 1927 

Zafra 1784 - 1884 

Tabla III. Padrones parroquiales  
en el fondo parroquial 

3.8.  Registros sacramentales 

Para la realización de análisis demográficos cen-
trados en la natalidad, mortandad o nupcialidad, 
una de las fuentes más efectivas son las partidas 
sacramentales de bautismo, matrimonio y defun-
ción que se custodian en los fondos parroquiales 
y de órdenes de los archivos eclesiásticos. A tra-
vés de su estudio podemos extraer información 
relevante como la edad y causa de mortalidad, el 
tipo de matrimonio más recurrente (afinidad y 
consanguinidad), realizar comparativas de tasas 
natalidad y mortalidad en una época determi-
nada, etc. Entre sus fuentes más utilizadas, de-
bemos destacar los libros sacramentales del 
fondo parroquial. Con la aprobación del Trento, 
se estableció la obligación de dejar por escrito el 
registro de los sacramentos, acto que después 
fue ratificado con la promulgación del Ritual ro-
mano de principios del siglo XVII, implantando la 
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responsabilidad de los párrocos de registrar en 
forma libro todos los actos eclesiales celebrados 
y relacionados con la vida cristiana de sus feligre-
ses, especialmente los matrimonios. Como resul-
tado se cuenta actualmente con una relevante 
documentación, que permite la ejecución de aná-
lisis históricos, genealógicos y demográficos 
desde el siglo XVI. 

 
Figura 4. Partida de defunción del fondo parroquial 

(Fondo parroquial. Alburquerque. Parroquia San Mateo, libro 17, p.47) 

4.  Guía para la investigación 
Todo lo expuesto naturalmente es de una extra-
ordinaria utilidad para la investigación histórica. 
A continuación, exponemos, a modo de guía, de 
una síntesis de los contenidos y las series docu-
mentales donde se puede recurrir para su estudio 
en los fondos documentales que son materia de 
nuestro estudio. Se trata, pues, de exponer de 
forma transversal las series documentales para 
la investigación. 

Las fuentes demográficas identificadas son sus-
ceptibles de ser estudiadas con diferentes objeti-
vos: 

• Estudios de carácter económico: Las fuentes 
son de utilidad para la confección de investiga-
ciones vinculadas a la situación económica de 
las diferentes poblaciones, niveles de pobreza 
y sus contenidos vinculados. Las fuentes se lo-
calizan en los fondos diocesano, parroquiales 
y de órdenes militares. Y todo ello, a través del 
análisis de un conjunto de series documenta-
les: estadísticas y censos, hospicios, expe-
dientes matrimoniales, expedientes de 

traslado de restos mortales, padrones parro-
quiales y registros sacramentales (B/M/D).  

• Estudios de carácter poblacional: La pobla-
ción, naturalmente, también puede ser objeto 
de estudio a través de nuestras fuentes. La 
estructura poblacional, ya sea por oficios, ca-
lles o categorías, la densidad poblacional, o la 
evolución de la población son subtemas posi-
bles de analizar desde múltiples perspectivas. 
Una de ellas, por ejemplo, que queda rese-
ñada de manera singular, son los niños expó-
sitos. Por otro lado, son notorios los análisis 
que hacen referencia a la historia local: urba-
nismo, sociedad o economía. Todo ello a tra-
vés del fondo diocesano y de los múltiples 
fondos parroquiales. Las series más relevan-
tes son los censos, las estadísticas varias y 
los padrones parroquiales. 

• Estudios biográficos: la biografía ha sido 
siempre una faceta histórica, si bien sus pre-
supuestos no han sido siempre los mismos. 
No nos referimos exclusivamente a persona-
jes relevantes o de alta consideración social, 
sino también a personas corrientes que han 
sido consideradas singulares por algún mo-
tivo o que han tenido quién se dedique al es-
tudio de sus vidas. El fondo diocesano, los pa-
rroquiales y los de órdenes militares son úti-
les. Las series documentales más relevantes 
son los expedientes beneficio a curatos y de 
órdenes, los expedientes de toma de hábitos 
y, lógicamente, los registros sacramentales 
(B/M/D). 

• Estudios familiares: Se trata de análisis vincu-
lados a los anteriores. Hacemos referencia 
aquí a múltiples contenidos: composición y 
evolución de los núcleos familiares, análisis 
de natalidad y mortalidad, estudios sobre el 
número, evolución o tipología de los matrimo-
nios, análisis de grados de consanguinidad y 
fundamentalmente análisis genealógicos, de 
tanto relieve en la actualidad. Como es visible, 
los temas de estudio son múltiples y hetero-
géneos. Los fondos que son útiles son los pa-
rroquiales, el diocesano y el de órdenes mili-
tares. Las series más relevantes son las esta-
dísticas y censos, los expedientes matrimo-
niales, los padrones parroquiales, los regis-
tros sacramentales, los expedientes de hospi-
cios, los expedientes de beneficio a curatos y 
de órdenes y los expedientes de toma de há-
bitos. 

• Estudios educativos y culturales: Son múlti-
ples y de amplio recorrido los análisis que 
pueden realizarse. Por un lado, los análisis 
culturales ciertamente resultan complejos, si 
bien las fuentes identificadas pueden ser 
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utilizadas junto a otras que no se indican en 
este estudio. Ejemplo son los estudios sobre 
los diferentes niveles de instrucción. Asi-
mismo, son posibles los estudios sobre las 
personas que profesaban sacramentos. En 
este orden son relevantes las tomas de hábito 
y los expedientes sacerdotales. Los fondos 
más propicios son el diocesano y el de órde-
nes militares. 

• Estudios de carácter sanitario: Vinculados a 
los temas poblaciones, son muy importantes 
los estudios posibles de realizar sobre 

mortalidad y sobre enfermedades y epide-
mias y sus consecuencias poblacionales. Los 
fondos parroquiales, diocesano y de órdenes 
militares tienen documentación para su análi-
sis. Las series de una importancia directa 
para el estudio de las causas de las muertes 
son los expedientes de traslado de restos 
mortales y los registros sacramentales.  

La interrelación de temas y el cruzamiento de da-
tos son elementos nucleares en todo lo dicho. La 
propuesta se resume en la Tabla IV. 

 

Contenidos Subcontenidos Series documentales Fondos documentales 

Estudios de carácter 
económico 

Situación socioeconómica  
de la población (nivel de pobreza) 
 

Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Hospicios Fondo diocesano  

Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Expedientes de traslado de restos mortales Fondo diocesano  

Padrones parroquiales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Estudios de carácter 
poblacional 

Estructura poblacional Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Padrones parroquiales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Densidad de la población Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Historia local Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Padrones parroquiales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Análisis evolutivo de la población Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Padrones parroquiales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Análisis de niños expósitos Hospicios Fondo diocesano  

Estudios de carácter 
biográficos 

Estudios biográficos Expedientes beneficio a curatos y de órdenes Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Estudios de carácter 
familiar 

Estudios familiares (composición  
y evolución del núcleo familiar) 

Estadísticas y censos Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Padrones parroquiales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Hospicios Fondo diocesano  

Análisis de natalidad Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
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Estudios matrimoniales (número, 
evolución, tipología) 

Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Comparativas entre enlaces afines  
y consanguíneos  

Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Análisis de grados de consanguinidad Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Estudios genealógicos Expedientes beneficio a curatos y de órdenes Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Expedientes matrimoniales Fondo diocesano  
Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Tasas de natalidad / mortalidad  Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Estudios de carácter 
educativo y cultural 

Nivel de instrucción religiosa Expedientes beneficio a curatos y de órdenes Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Análisis cultural y educativo Expedientes beneficio a curatos y de órdenes Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Evolución del número  
de ordenamientos 

Expedientes beneficio a curatos y de órdenes Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Comparativa de sexos en la religión 
(monjas y frailes) 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Análisis conventual (evolución, 
constituciones, desapariciones, etc.) 

Expedientes de toma de hábitos Fondo diocesano  
Fondo órdenes militares 

Estudios de carácter 
sanitario 

Análisis de causas de mortalidad Expedientes de traslado de restos mortales Fondo diocesano  

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Estudios de enfermedades y epidemias 
 

Expedientes de traslado de restos mortales Fondo diocesano  

Registros sacramentales (B/M/D) Fondo parroquial 
Fondo órdenes militares 

Tabla IV. Guía para la investigación

5.  Conclusiones 
Podemos concluir con las siguientes aseveracio-
nes: 

• Los archivos eclesiásticos contienen docu-
mentación de extraordinario interés histórico, 
lo cual supone esfuerzos continuados en la 
organización y descripción de sus ricos fon-
dos documentales, la preservación y difusión 
ágil y la progresiva digitalización de las series 
más demandadas. 

• Los archivos eclesiásticos, y concretamente 
los archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz, 
reúnen un importante conjunto de fuentes do-
cumentales para la formalización de la histo-
ria demográfica. Los fondos diocesanos, 

parroquiales y de órdenes militares presentan 
series documentales susceptibles de ser utili-
zadas para múltiples contenidos vinculados a 
la temática. 

• Las series más directamente implicadas son 
las referidas a estadísticas, censos, hospi-
cios, expedientes de beneficio a curatos, ex-
pedientes matrimoniales, expedientes de ór-
denes, expedientes de toma de hábitos, expe-
dientes de traslado de restos mortales, padro-
nes parroquiales y registros sacramentales. A 
ellos habría que sumar otras series transver-
sales relacionadas de manera indirecta. 

• La documentación identificada permite reali-
zar múltiples y heterogéneas investigaciones 
demográficas relacionadas con estudios de 
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carácter económico (situación socio-econó-
mica de la población o niveles de pobreza), 
estudios de carácter poblacional (estructura, 
densidad o evolución), estudios de carácter 
biográfico (vida y trayectorias singulares), in-
vestigaciones de carácter familiar (composi-
ción y evolución del núcleo familiar, análisis 
varios de natalidad y mortalidad, grados de 
consanguineidad, número y tipologías matri-
moniales o estudios genealógicos), investiga-
ciones de carácter educativo y cultural (nive-
les de instrucción o análisis comparativos de 
carácter de índole cultural) o estudios de na-
turaleza sanitaria (causas de mortalidad o 
exámenes de enfermedades y epidemias). 
Todo ello permite el entrecruzamiento de da-
tos para la extracción de resultados mixtos. 
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Resumen 
La comunicación fundamenta la importancia de los re-
gistros como componente primario y vital en el proceso 
de sistematización de experiencias. Se toma como 
ejemplo la práctica implementada en Narrar mi Ciudad: 
un proyecto de alfabetización audiovisual para el re-
descubrimiento patrimonial desarrollado con adoles-
centes extremeños. La planificación y recuperación de 
todas las fuentes escritas y audiovisuales obtenidas 
como parte del proyecto, constituyen la base que po-
sibilita reconstruir, comprender y aprender de los pro-
cesos vividos. Desde la perspectiva cualitativa, la in-
vestigación bibliográfico-documental, la observación 
participante y el análisis síntesis, articulan la estrategia 
metodológica seguida para arribar a los resultados. 
Las conclusiones reafirman la importancia de la docu-
mentación como un proceso sustancial de la sistema-
tización de experiencias que debe ser ejecutado de 
manera constante y planificada. 
Palabras clave: Documentación. Sistematización de 
experiencias. Alfabetización audiovisual. Proyectos 
educativos. Identidad urbana. Investigación-acción 
participativa. Cáceres. 
 

Abstract 
The article substantiates the importance of documen-
tation as a primary and vital component in the process 
of systematizing experiences. The practice imple-
mented in “Narrar mi Ciudad” (“Narrate my City”) is 
taken as an example: an audiovisual literacy project for 
heritage rediscovery that we developed with adoles-
cents from Extremadura. The planning and recovery of 
all the written and audiovisual sources obtained during 
the project form the basis for reconstructing, under-
standing and learning from the processes experienced. 
From a qualitative perspective, bibliographic-docu-
mentary research, participant observation and synthe-
sis analysis articulate the methodological strategy fol-
lowed to arrive at the results. The conclusions reaffirm 
the importance of documentation as an essential pro-
cess of systematization of experiences that must be 
carried out in a constant and planned manner. 
Keywords: Documentation. Systematisation of experi-
ences. Audiovisual literacy. Educational projects. Par-
ticipatory action-research. Urban identity. Cáceres.  

1.  Introducción 
Las mañanas de lunes y martes son diferentes 
para los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO 
que asisten al colegio La Asunción, de las Josefi-
nas de Cáceres. Durante el curso 2023-2024 han 
formado parte de Narrar mi Ciudad, un proyecto 
de alfabetización audiovisual para el redescubri-
miento patrimonial que desarrollamos en Extre-
madura, desde el grupo de investigación Archivís-
tica y Documentación del Patrimonio histórico 
(ARDOPA), de la Facultad de Ciencias de la Do-
cumentación y la Comunicación de la Universidad 
de Extremadura (UEx), mediante una Ayuda para 
la recualificación del sistema universitario español 
otorgada a su investigadora principal. 

Como parte de Narrar mi Ciudad, adolescentes 
entre 14 y 16 años se acercan al mundo de las 
imágenes y los sonidos a través de un sistema 
de talleres y acciones formativas que valorizan la 
simbiosis entre el lenguaje audiovisual y el patri-
monio, aprovechada de forma insuficiente desde 
contextos educativos. Los talleres, sustentados 
en la metodología de la Investigación Acción Par-
ticipativa (IAP), ofrecen herramientas teóricas y 
técnicas para generar un uso consciente de la 
tecnología audiovisual, a la vez que propician la 
creación audiovisual, la reflexión, el redescubri-
miento de la ciudad y sus valores patrimoniales 
en un proceso de crecimiento personal y colec-
tivo de todos los actores involucrados.  

mailto:dagmar@unex.es
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La decisión de emplear la IAP se fundamenta por 
ser un enfoque investigativo surgido en Latinoa-
mérica en los años 70 del siglo XX (Fals, 1970, 
1972) que busca la plena participación de las per-
sonas de los sectores populares en el análisis de 
su propia realidad. Refleja la convicción de que 
la experiencia de todos es valiosa y útil en el ob-
jeto de promover la transformación social. Casi 
desde su propio surgimiento se le reconoce como 
“otra manera de hacer investigación científica” 
(Rubín, 1981), cuestiona los métodos tradiciona-
les y postula el valor práctico y aplicado del tra-
bajo de investigación-acción con grupos o comu-
nidades sociales (Balcazar, 2003). Según Martí-
nez (1994), es la única metodología cualitativa 
que permite conocer y resolver mediante el cam-
bio sostenible la realidad social observada.  

La aplicación de esta metodología en el entorno 
educativo tiene, entre otros fines, el de estudiar 
las actividades que realizan los docentes en las 
aulas con el propósito de desarrollar y perfeccio-
nar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
propio desarrollo profesional (Espinosa, 2020, 
p.3 43), a la vez que valoriza la auto investigación 
y autorreflexión por parte de los actores involu-
crados con el objetivo fundamental de generar 
cambio social. En el caso particular de Narrar mi 
Ciudad, este proceso de intercambio y aprendi-
zaje colectivo se asume además desde los pre-
ceptos de la Educación Popular, comprendida 
como “praxis, reflexión y acción del hombre sobre 
el mundo para transformarlo” en un proceso en el 
que los hombres se educan entre sí como resul-
tado de esos intercambios (Freire, 1987, p. 7).  

Además del componente formativo, nuestro pro-
yecto de investigación tiene, entre otros objeti-
vos, la finalidad de sistematizar la experiencia vi-
vida para obtener un registro que permita docu-
mentarla, analizarla, sacar lecciones desde la 
propia interpretación de sus participantes, corre-
gir rumbos, socializarla, arribar a generalizacio-
nes y nuevas propuestas. 

Con base en el proceso desarrollado, la presente 
ponencia fundamenta la importancia de los regis-
tros, en tanto componente primario y vital de la 
metodología de la sistematización de experien-
cias que tienen como finalidad recuperar, orde-
nar y reconstruir históricamente el proceso vivido. 
(Jara, 2011). Se recurre para ello a la teoría y a 
la presentación del modo en que es empleada en 
nuestro proyecto. 

2.  Metodología  
Desde la perspectiva cualitativa, el texto esta-
blece las bases teórico-conceptuales sobre las 
que se pondrá en marcha el proceso de sistema-
tización de experiencias propuesto y da cuenta 

de los sistemas de registro que se han confor-
mado en torno a ella. Es fruto de la investigación 
bibliográfica documental, la observación partici-
pante, el análisis de contenido y el análisis sínte-
sis. Se plantea un doble objetivo general:  

• fundamentar la importancia de la acción edu-
cativa en la identificación, protección y difu-
sión del patrimonio, y 

• establecer el valor de la documentación y sus 
registros como componente primario y vital de 
la sistematización de experiencias.  

Para dar cumplimiento a tal propósito, persigue 
como objetivos específicos: 

• definir conceptualmente el valor patrimonial 
en los entornos educativos; 

• exponer la validez de la sistematización de 
experiencias como metodología de documen-
tación, análisis, producción de conocimiento y 
acción; 

• determinar el aporte de los sistemas de regis-
tros sociales escritos y audiovisuales (fotogra-
fía y vídeo) a la sistematización de experien-
cias profesionales; y 

• describir el modo en que será aplicada en las 
diferentes fases de Narrar mi Ciudad. 

La investigación bibliográfica documental pre-
tende dar respuesta a los objetivos específicos, 
desde el estudio del devenir histórico de la siste-
matización, sus variantes, propósitos, momentos 
y a partir de la comprensión de la importancia de 
la educación patrimonial y los registros en la pre-
servación y reconstrucción de procesos sociales.  

El análisis de contenido ha posibilitado un acerca-
miento a experiencias análogas a nuestro pro-
yecto presentes en redes sociales, la observación 
participante ha constituido un elemento central 
que aporta a la reconstrucción desde las viven-
cias y percepciones personales de los investiga-
dores; mientras, el análisis-síntesis, ha permitido 
analizarla desde sus elementos fundamentales y 
obtener generalizaciones a partir de la unión de 
sus partes o elementos. 

3.  Valor patrimonial y sistematización  
de experiencias: apuntes conceptuales 
El valor patrimonial en los ambientes educativos 
se torna imprescindible. Incentivar su implemen-
tación y estudio puede servir como una herra-
mienta poderosa para la formación y la promo-
ción del entendimiento intercultural y facilita la 
transmisión de conocimientos y habilidades rela-
cionados con la identificación, conservación y di-
fusión del patrimonio cultural; permite tener una 
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visión diferente del sitio que se habita, desde una 
comprensión más profunda del contexto que lo 
caracteriza.  

Tomar conciencia de la importancia y los valores 
locales repercute en un aumento del sentido de 
pertenencia y reforzamiento de la identidad, lo 
que a su vez fomenta el aprecio y respeto hacia 
estos espacios, promueve su protección, conser-
vación y uso responsable de los recursos. Quie-
nes están educados sobre la historia y la cultura 
de un lugar, son más propensos a visitarlo y a 
apoyar prácticas turísticas responsables que res-
peten y preserven el patrimonio local. 

Cuenca López (2014, p. 80), desde una concep-
ción holística y simbólico-identitaria que com-
prende al sujeto como agente activo en la confor-
mación del patrimonio, propone concebir la edu-
cación patrimonial como  

[…] una disciplina responsable de analizar y desa-
rrollar propuestas didácticas de carácter investiga-
tivo, transdisciplinar y sociocrítico, en el que tanto el 
diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y es-
trategias metodológicas conduzcan a construir valo-
res identitarios, fomentando el respecto intercultural 
y el cambio social, que contribuyan a la formación de 
una ciudadanía socioculturalmente comprometida. 

En el caso que nos ocupa, la enseñanza del len-
guaje audiovisual posibilita el acercamiento di-
dáctico al patrimonio a través del aprendizaje ex-
periencial e implica comprender y transmitir los 
valores históricos, culturales, sociales y naturales 
de los sitios, objetos y tradiciones que definen el 
entorno que habitamos, desde las posibilidades 
narrativas que ofrecen las nuevas tecnologías.  

Los resultados de nuestro trabajo son además re-
levantes porque demuestran la pertinencia y va-
lía de la simbiosis entre el lenguaje de las imáge-
nes y el patrimonio, aprovechada de forma insu-
ficiente desde contextos educativos españoles, 
según un análisis de contenido realizado como 
parte de Narrar mi Ciudad (Herrera y López, 
2024). Sin pretender ser excluyentes, ante la di-
versidad de experiencias halladas en redes so-
ciales, optamos por un acercamiento a los pro-
yectos audiovisuales que cuentan en el presente 
con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales de España (ICAA). Como resultado, se 
arroja la existencia de cinco proyectos: A bao a 
qu, Auladcine, Aulafilm, Asociación Cultural Iker-
tze y Asiación Cultural Irudi Bixziak. Todas abor-
dan elementos identitarios de cada una de las zo-
nas en las que se desarrollan desde proyectos 
interesantes y consolidados. Sin embargo, nin-
guna posee al patrimonio como elemento central 
o articulatorio, como es el caso de nuestra pro-
puesta. 

Resulta, pues, interesante sistematizar prácticas 
como la de Narra mi Ciudad. De este ejercicio es 
posible estructurar, metodizar y clasificar los pro-
cedimientos, datos e informaciones, no solo con 
objetivo de registrar de manera ordenada la infor-
mación previamente recogida y facilitar su poste-
rior análisis, sino para sacar lecciones que sirvan 
para perfeccionar el propio proyecto, para socia-
lizar con otros y demostrar la pertinencia del 
vínculo lenguaje audiovisual y patrimonio. 

Si a esas experiencias las comprendemos como 
procesos dinámicos, caracterizados por ser com-
plejos, únicos, vitales, inéditos e irrepetibles 
(Jara, 2011), que se encuentran condicionados 
por el momento histórico social en que se desa-
rrollan, por sus participantes, las acciones imple-
mentadas, las reacciones y resultados que gene-
ran; entonces debemos asumir que su sistemati-
zación adquiere una connotación especial. 

Así entendida, la sistematización de experiencias 
para el desenvolvimiento patrimonial, más allá de 
recopilar, ordenar y narrar los acontecimientos en 
una memoria, se constituye como un método 
para obtener aprendizajes críticos que contribu-
yan al crecimiento individual y colectivo de todos 
los actores involucrados. 

Uno de sus mayores exponentes, el educador 
popular y sociólogo Oscar Jara Holliday (2018, p. 
61), director general del Centro de Estudios y Pu-
blicaciones Alforja, la define como:  

[...] aquella interpretación crítica de una o varias ex-
periencias que, a partir de su ordenamiento y re-
construcción, descubre o explicita la lógica del pro-
ceso vivido en ellas: los diversos factores que inter-
vinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo 
hicieron de ese modo. La sistematización de expe-
riencias produce conocimientos y aprendizajes sig-
nificativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva trans-
formadora.  

La perspectiva expuesta, desarrollada funda-
mentalmente desde la educación y la comunica-
ción popular y el trabajo en procesos sociales del 
continente latinoamericano desde los años se-
tenta del pasado siglo, tiene como bases al pen-
samiento de Paulo Freire y su Teología de la Li-
beración y se vincula a la labor de proyectos ecle-
siales de base, de alfabetización activa de adul-
tos, a corrientes que apuestan por el empodera-
miento ciudadano, la autogestión y creación gru-
pal del conocimiento. 

A modo de presupuestos de partida, establece-
mos entonces que sistematizamos experiencias, 
en primera instancia, para comprender con pers-
pectiva analítica los procesos que vivimos, desde 
la determinación de sus aciertos y desaciertos y 
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la obtención de lecciones que permitan reorientar 
el rumbo o se puedan aplicar en próximos em-
prendimientos; sistematizamos para dar a cono-
cer los resultados y compartirlos con otras prácti-
cas afines, en un contraste donde se fortalecen 
todas las partes involucradas y se refuerza la 
esencia de cada proyecto; sistematizamos para 
generar reflexión teórica sobre la práctica desa-
rrollada, desde la contraposición con conceptuali-
zaciones anteriores y referentes empíricos que 
permitan generar conocimiento; y sistematizamos 
porque, como resultado, el proceso vivido permite 
la formulación de propuestas sólidas, de mayor 
alcance, fundamentadas en la práctica y susten-
tadas desde la teoría, que pueden ganar relevan-
cia e incidir en políticas y planes. 

3.1.  Pasos para sistematizar experiencias 

Como es posible deducir, sistematizar experien-
cias es un proceso complejo, de larga duración, 
que requiere la consolidación de las prácticas 
emprendidas y la voluntad de los actores sociales 
involucrados, tanto individuales como institucio-
nales, para vivirlas, acompañarlas y analizarlas 
continua y críticamente.  

Es necesario comprenderlas como fuentes de 
aprendizaje, con capacidad para expresar, por lo 
que Jara (2011, p. 6) recomienda que quienes 
sistematizan posean “sensibilidad para dejarla 
hablar por sí misma, buscando no influir la obser-
vación y el análisis con prejuicios o justificaciones 
(y) habilidad para hacer análisis y síntesis, que 
garantice rigurosidad en el manejo de las infor-
maciones y capacidad de abstracción”. Suma-
mos a estos elementos, la pertinencia de que el 
proceso de sistematización sea protagonizado 
por los propios actores o agentes sociales que 
llevan a cabo las experiencias, aun cuando en 
ocasiones requieran asesoría o acompaña-
miento externo. Todo ello redunda en una auto-
rreflexión crítica, constructiva, dialéctica y enri-
quecedora. 

Este esfuerzo podrá asumir múltiples formas, va-
riantes o modalidades, pero siempre será un reto 
con pasos establecidos. Ante todo, es vital haber 
participado de la experiencia y contar con sus re-
gistros. Le sigue definir el objetivo perseguido y 
delimitar el objeto a sistematizar. Los proyectos 
cuentan con un variado espectro de procesos, 
que son su componente vital, pero sistematizar-
los todos a la vez es una tarea casi imposible, por 
lo que se debe seleccionar, estableciendo el eje 
central y aspectos que más nos interesan. Como 
próximos pasos emerge identificar, ubicar y orde-
nar las fuentes de información útiles para recupe-
rar el proceso y determinar los procedimientos: 
definir las tareas a realizar, los instrumentos y 

técnicas a emplear, establecer cronogramas y re-
cursos y asignar participantes y responsables. 

La metodología planteada puede resumirse en 
tres grandes momentos. El primero tiene como 
finalidad recuperar, ordenar y reconstruir históri-
camente el proceso vivido desde datos o infor-
maciones, teniendo en cuenta lo sucedido y otor-
gando especial valor a los saberes de los actores 
de las experiencias, para interpretarlas y obtener 
aprendizajes. El segundo persigue la interpreta-
ción y apropiación crítica de los procesos, a partir 
de identificar las particularidades de cada expe-
riencia, los principales cambios que produjo, sus 
causas y consecuencias. Este punto requiere re-
flexionar a fondo y establecer interconexiones, 
tensiones y contradicciones, determinar qué 
pasó, cómo y por qué.  

Analizar críticamente lo vivido permite continuar 
o reorientar las acciones futuras desde una pers-
pectiva transformadora. Los conocimientos que 
se obtienen mediante la sistematización por lo 
general trascienden a las propias experiencias, 
por lo que el tercer momento se centra en extraer 
aprendizajes y compartirlos. La evaluación, más 
allá de medir y valorar los resultados, interpreta 
críticamente el camino por el que se han obte-
nido. Estos se deben comunicar, socializar y con-
trastar con otras experiencias similares. 

3.2.  La documentación en la sistematización  
de experiencias 

Generar conocimientos desde las experiencias 
vividas, como se ha establecido, precisa contar 
con registros detallados y confiables de las accio-
nes realizadas. Sin importar la escuela o disci-
plina desde la que se asuma, la recuperación de 
esa memoria se identifica de modo consensuado 
como un momento clave de la sistematización. 
Desde el Trabajo Social (Castañeda, 2014; Car-
balleda, 1999), se reconocen a estas evidencias 
como bases de datos que corresponden a los sis-
temas de registros institucionales y profesionales 
disponibles, diseñados para comunicar en los di-
versos contextos de intervención social, con-
forme requerimientos institucionales, legales y de 
política social vigentes. 

Tradicionalmente se han asociado con aquellos 
obtenidos principalmente a través de formatos 
escritos, ya sea en soportes papel o digital, lo que 
facilita su archivo y conservación. Sin embargo, 
con el desarrollo tecnológico se han sumado 
cada vez con más fuerza los sistemas de regis-
tros fotográficos y audiovisuales que comunican 
las acciones profesionales a partir de renovados 
soportes y lenguajes (Bedoya y López, 2021).  
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La propuesta de sistematización de experiencias 
desde la Educación Popular, sobre todo la desa-
rrollada por la Red Alforja de Centroamérica, 
comprende como registros una variedad infinita 
de posibilidades sujetas a la creatividad de los 
actores de las experiencias. Se reconocen, entre 
otros, a las actas de reuniones, diarios o cuader-
nos de campo, borradores de documentos, plani-
ficaciones, memorias de seminarios, fotografías, 
grabaciones, videos, gráficos, mapas y dibujos, 
cuya información puede ser complementada con 
los recuerdos de las personas participantes, en 
una triangulación entre la realidad, los registros y 
la memoria. Como señalan Castañeda et al. 
(2021, p. 2): 

Todos los sistemas de registros disponibles pueden 
ser concebidos como las bases de datos de la sis-
tematización, resignificando su valor como series 
documentales que generan un sistema interdepen-
diente que hace posible la descripción, análisis, re-
flexión y comunicación de los aprendizajes profesio-
nales y permite la trascendencia de las experiencias 
a otros contextos homólogos.  

En todo caso, las fuentes y el tipo de información 
que necesitamos recopilar van a estar condicio-
nadas por la delimitación del objeto a sistemati-
zar, lo cual, además, evita la dispersión en el pro-
ceso y los resultados.  

3.3.  Registrar para recuperar,  
ordenar y reconstruir 

Reconstruir la experiencia, ordenarla y clasificar 
la información en torno a ella conforman la recu-
peración del proceso vivido, el primer momento 
de la sistematización. Los registros permiten res-
paldar la realización de las acciones a través de 
la descripción de su ejecución directa, visibili-
zando los diversos repertorios que se movilizan 
en los procesos de intervención; poseen una im-
portante capacidad de capturar los procesos de 
intervención social, en atención a su posición me-
diadora entre una situación particular sucedida y 
la concepción general del plan de trabajo (Casta-
ñeda, Cazorla y Salamé, 2021, p. 2). 

Jara (2018) propone iniciar por un levantamiento 
ordenado, cronológico y fidedigno de lo que fue 
sucediendo que permita obtener una visión global 
de los principales acontecimientos ocurridos, iden-
tificar los momentos significativos, las opciones to-
madas, los cambios que fueron marcando el ritmo 
del proceso y llegar a ubicar sus etapas. Con base 
en las técnicas de la Educación Popular, plantea 
que pueden utilizarse en esta fase técnicas gráfi-
cas como la línea del tiempo, o narrativas como 
cuentos o historias, en un llamado a adaptar las 
herramientas de registro en función de las carac-
terísticas de los procesos desarrollados, las pro-
pias experiencias vividas, la diversidad de 

lenguajes en que puede comunicarse la informa-
ción social y los actores que la llevan a cabo. 

Una vez se disponga de toda la documentación, 
llega el turno de clasificarla, ordenarla, en función 
de las variables y las categorías que sirven de eje 
a la sistematización y que deben haber sido pre-
viamente definidas. Debe organizarse de forma 
clara, objetiva y visible para, en primera instan-
cia, realizar una reconstrucción histórica como 
paso imprescindible para sistematizar las expe-
riencias. En este momento, se debe ser descrip-
tivo, evitando emitir juicios concluyentes o inter-
pretaciones adelantadas que corresponderán a 
la fase siguiente. 

La generación, archivo y transferencia a nuevos 
objetivos de interés profesional de los sistemas 
de registro, además de evidencias materiales de 
los procesos de intervención social, permiten pro-
ducir y conservar un patrimonio documental de 
alto valor para el análisis de los procesos socia-
les a través de la sistematización de experiencias 
(Castañeda et al., 2021). Las siguientes páginas 
exponen el modo en que se ha llevado a cabo el 
registro de un proceso que será posteriormente 
estudiado desde la metodología de la sistemati-
zación de experiencias. 

4.  Narrar mi Ciudad,  
caracterización del proyecto 
Extremadura es una comunidad rica en historia, 
con multiplicidad de sitios patrimoniales y parajes 
naturales. Posee seis conjuntos monumentales y 
arqueológicos declarados Patrimonios de la Hu-
manidad por la UNESCO y un Real Sitio. La pro-
vincia de Cáceres, donde se desarrolla la mayor 
parte de Narrar mi Ciudad, integra el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Es-
paña y se promociona internacionalmente como 
sitio para el turismo de experiencias monumenta-
les. A modo de ejemplo, en febrero de 2023 re-
basó los 20 mil visitantes, para un récord histó-
rico.  

Todo este patrimonio, que se redimensiona ante 
el descubrimiento y la novedad del foráneo, deja 
de sorprender para los residentes habituales, se 
naturaliza por ser cotidiano. Precisamente en este 
contexto se enmarca Narrar mi Ciudad, nuestro 
proyecto de alfabetización audiovisual para el re-
descubrimiento patrimonial que persigue generar 
un proceso participativo de transformación social 
a partir del estímulo de las habilidades y capaci-
dades comunicativas de las nuevas generaciones 
y la creación de contenidos audiovisuales que 
contribuyan al fortalecimiento de la identidad, del 
sentido de pertenencia local, el empoderamiento 
ciudadano y constituyan un registro histórico del 
espacio extremeño.  
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Para lograrlo apela a un elemento que forma 
parte de la identidad de las nuevas generaciones: 
la tecnología móvil, aquella que se ha constituido 
una extensión natural del cuerpo, que nos acom-
paña y nos permite el contacto con otros y con 
otras realidades de forma instantánea, que nos 
posibilita conocer y crear. 

Como objetivos específicos, desde una dimen-
sión empírico-comunicativa, Narrar mi Ciudad se 
plantea incentivar la apropiación consciente de 
los elementos del lenguaje audiovisual y las téc-
nicas asociadas a él para la construcción y de-
construcción de textos; construir relatos audiovi-
suales que fortalezcan el sentido de pertenencia 
hacia el espacio extremeño, refuercen la identi-
dad local y contribuyan al empoderamiento ciu-
dadano y por último, conformar un registro histó-
rico audiovisual desde la mirada contemporánea 
de las nuevas generaciones, donde la ciudad, su 
gente, su historia y patrimonio, constituyen el leit 
motiv y línea articulatoria de las producciones re-
sultantes, aunque no por ello excluyentes. 

El componente investigativo comprende determi-
nar los principales referentes empíricos, concep-
tuales y metodológicos en el contexto internacio-
nal, de modo general, y español, de modo particu-
lar; proponer y validar indicadores para el cambio 
social desde el audiovisual local participativo y 
analizar el proceso desencadenado a partir de la 
metodología de sistematización de experiencias. 

El proyecto se realiza desde la perspectiva cuali-
tativa y, tal como se ha expuesto, emplea herra-
mientas y metodologías con tradición en el con-
texto latinoamericano. Como método central, se 
sustenta en la Investigación Acción Participativa 
(IAP), desde los preceptos de la Educación Popu-
lar (EP), lo que permite concebir espacios de in-
tervención y generar acciones de transformación 
que incentiven la participación ciudadana, desde 
la reflexión y el retorno constante a la experiencia 
desarrollada, a fin de perfeccionarla y adecuarla 
a las necesidades y exigencias locales.  

Desde inicios de 2023 hasta el presente, se ha 
vinculado con la docencia universitaria en la Fa-
cultad de Ciencias de la Documentación y la Co-
municación de la UEx, ha intervenido en accio-
nes de divulgación científica como la Semana de 
la Ciencia de Extremadura o Ciencia Circular y 
ha establecido articulaciones con proyectos de 
otros grupos de investigación extremeños pero, 
sin duda, su acción fundamental ha sido la imple-
mentación sistemática en el colegio La Asunción, 
de las Josefinas de Cáceres.  

A partir del 1 de octubre de 2023, Narrar mi Ciu-
dad se materializa en un sistema de talleres 
como eje central de su accionar, en los que, ade-
más del grupo de investigación de la UEx, se han 

involucrado 62 estudiantes de tercero y cuarto de 
la ESO y cuatro profesores del colegio. Se ha 
creado una articulación entre el contenido del ta-
ller y el currículo de los diferentes cursos, y se 
han gestionado acciones y evaluaciones conjun-
tas que han contribuido a la aplicación del cono-
cimiento a fines docentes específicos. 

En los talleres, se ha ofrecido a los alumnos ele-
mentos conceptuales y prácticos del lenguaje au-
diovisual y habilidades para el uso consciente de 
la tecnología, con la ejecución de proyectos gru-
pales que han exigido la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos y la coordinación y 
distribución de roles para el trabajo en equipo, el 
desarrollo de habilidades para el diálogo y el con-
senso. Estas acciones han reforzado la capaci-
dad de establecer empatía, tolerancia y la acep-
tación de las diferencias. 

Como momento inicial, se realizó un diagnóstico 
de las habilidades para el uso de la tecnología 
audiovisual y de la percepción de la ciudad que 
tienen los integrantes del taller a partir de la 
puesta en marcha de diversas técnicas participa-
tivas que han permitido determinar los elementos 
que conforman la identidad extremeña, el sentido 
de pertenencia hacia la ciudad y ha posibilitado 
enrumbar las acciones planificadas. La Figura 1 
ilustra una de ellas. 

 
Figura 1. Ejemplo de técnica documentada:  

“Para mí Cáceres es…” (9 de octubre de 2023) 

4.1 De la práctica al registro 

De modo invariable y dando cumplimiento a los 
fines investigativos, cada intervención es docu-
mentada con técnicas diversas. Se cuenta como 
resultado, con un amplio cúmulo de información 
que comprende tanto los elementos supraestruc-
turales definidos en la memoria del proyecto, 
donde se estipulan sus objetivos, referentes, me-
todología y alcances, como las relatorías de ac-
ciones concretas.  

Hemos establecido un sistema de documenta-
ción cronológica, que cuenta con:  
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• las planificaciones de cada uno de los talleres 
(realizadas por la coordinadora),  

• las guías de observación/sistematización (lle-
vadas en cada clase por uno de los profeso-
res),  

• las fotos y vídeos (tomadas por uno de los 
profesores en cada taller, la coordinadora y en 
ocasiones los propios estudiantes).  

La planificación de los talleres se realiza en un 
modelo creado para tales efectos. En él se re-
coge el número de la semana, fecha, tema a im-
partir, duración, lugar de trabajo, objetivos, mate-
riales, tecnologías y técnicas participativas a em-
plear, conceptos a introducir o reforzar, distribu-
ción de roles de coordinadores y observaciones 
sobre elementos a registrar (fotos o vídeos que 
es necesario hacer durante el taller u otras ano-
taciones a atender), tal como se muestra en la 
Figura 2. 

  
Figura 2. Fragmento de planificación de los talleres 

(octubre de 2023) 

La guía de observación, además de los partici-
pantes, especifica el horario de inicio y fin de 
cada sesión, el grupo de trabajo que la lleva a 
cabo, realiza una relatoría de las acciones desa-
rrolladas e incluye elementos subjetivos aporta-
dos por el observador, como se aprecia en la Fi-
gura 3. En cada grupo hay un profesor encargado 
de esta tarea. Al ser siempre el mismo, se garan-
tiza una homogeneidad en los modos y tópicos 
de registro. 

 
Figura 3. Fragmento de la guía de observación 

(19 de diciembre de 2023) 

El registro fotográfico, por su parte, certifica la 
realización de las acciones y posibilita recons-
truirlas apegados a la realidad: muestra a los par-
ticipantes, sus actitudes, lo que hicieron, mien-
tras que los vídeos aportan el ambiente que ca-
racterizó los distintos momentos, desde sus so-
noridades y elementos visuales distintivos. Toda 
esta documentación está disponible al concluir 
cada sesión y es archivada en el ordenador de la 
investigadora principal del proyecto.  

 
Figura 4. Ejemplo de registro fotográfico: en el fondo 
se aprecia al profesor encargado de realizar la Guía 

de Observación (9 de octubre de 2023) 

El empleo del audiovisual dentro de Narrar mi 
Ciudad se concibe tanto como registro de la prác-
tica desarrollada, desde una visión holística más 
externa, y como vía de producción por parte de 
los actores involucrados, para la obtención de re-
latos que contribuyan al redescubrimiento y pre-
servación patrimonial. Las narraciones obtenidas 
son relevantes también como documentos del 
proceso que aportan el punto de vista de los 

SEMANA 2: MI CIUDAD Y YO   

Fecha: 9 y 10 de octubre de 2023 

Duración: 1 hora 

Lugar de trabajo: Salón de clases.  

Materiales: pizarra y tiza, papelógrafo, plumones, post-its, bolígrafos, pelota, figuritas en 
colores para dividir en equipos 

Objetivo:  

- Develar la percepción de los implicados sobre su ciudad. 

*ESCRIBIR EN PIZARRA NOMBRE DEL TALLER Y “PARA MÍ CÁCERES ES…” 

* COLOCAR SILLAS EN CÍRCULO 

*ENTREGAR POSTS-ITS A TODOS EN LA MEDIDA EN QUE VAYAN ENTRANDO AL SALÓN 

 
1- PARA MÍ CÁCERES ES… (10 min) (11:50- 12:00) 

SALUDO  
CONSIGNA: Muy buenos días a todos.  
Al entrar al salón le fuimos repartiendo unos post-its. ¿Qué vamos a hacer con ellos? 
Pues les propongo que por un instante y de manera personal, reflexionemos en 
torno a lo que es Cáceres para ustedes y vamos todos a hacer dos cosas. Por la parte 
de adelante del post-it vamos a completar, con una palabra o una oración, la frase 
que aparece en pizarra: “Para mí Cáceres es…”, y por la parte de atrás me van a 
colocar de dónde son, o sea, si son de aquí de Cáceres de toda la vida, si vienen de 
otra ciudad de España o si son de otro país, como es mi caso. En la medida en que 
vayamos terminando vamos a pegarlos en la pizarra, debajo de la frase. 

 

NARRAR MI CIUDAD  

GUIA DE OBSERVACIÓN/ SISTEMATIZACIÓN 

Taller: Lo que más/ Lo que menos me ha gustado 

Objetivo: Evaluar las acciones desarrolladas en el primer trimestre de implementación del 
proyecto. 

Fecha: 19 diciembre 2023 

Hora inicio: 11.20 h 

Hora de finalización: 12.10 h 

Grupo: 4º ESO 

Cantidad de estudiantes: 32 

Coordinadores/Roles: Dagmar– coordinadora – imparte el taller 
     Blanca – Registro audiovisual – colabora en acciones del taller 
                                         Lola – Registro documental (Guía de observación) 
Actividad 1: Presentación  

La clase está ambientada con dos carteles en los que está escrito Lo que más me ha gustado, 
Lo que menos me ha gustado. Las sillas están colocadas en círculo. 

La profesora saluda a los alumnos y alumnas, interesándose por sus exámenes. Comunica 
que ha enviado los cortos audiovisuales de Los Barruecos al concurso. Valora que todos los 
grupos han realizado el trabajo y en tiempo para presentarlo. Anuncia que es la última 
sesión del trimestre. 
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adolescentes y permiten evaluar los conocimien-
tos adquiridos. 

 

 
Figuras 5 y 6. Ejemplo de ejercicios realizados y 
documentados: “Las calles antiguas de Cáceres” 

(15 de febrero de 2023) 

Estos productos audiovisuales son creados 
como parte de los diferentes ejercicios realizados 
y forman parte del aprendizaje experiencial que 
se promueve para la educación patrimonial. 
Hasta el presente, se agrupan en los proyectos: 
“Los Barruecos en imágenes”, paraje declarado 
monumento natural que visitó el proyecto como 
parte de la VII Semana de la Ciencia y la Tecno-
logía de Extremadura; “Serie de entrevistas a 
profesores del colegio”, conformadas como un 
modo de acercarse a los docentes de centro y 
homenajear su labor (estas dos primeras accio-
nes fueron realizadas por todos los integrantes 
del taller); “Las calles antiguas de Cáceres”, im-
plementado como resultado de la interacción con 
el grupo de investigación Patrimonio Musical, 
Cultura y Educación de la Universidad de Extre-
madura, llevada a cabo por los estudiantes de 4to 
ESO (Figuras 5 y 6) y “Serie de entrevistas a per-
sonalidades vinculadas a las artes y el patrimonio 

de Cáceres”, que fue realizada por los de 3ro 
ESO.  

Cada experiencia contó con una Guía de trabajo 
entregada a los estudiantes que permitió organi-
zar las acciones desempeñadas, asignó roles y 
posibilitó obtener una unidad entre los productos 
obtenidos. 

Se generan, en función de procesos específicos, 
otro tipo de registros que constituyen evidencias 
de las distintas técnicas participativas efectuadas 
como las lluvias de ideas o trabajos grupales. 

  
Figura 7. Registros que sintetizan resultados  
del proceso: Nube de palabras del Informe  
“Narrar mi Ciudad” (16 de octubre de 2023) 

Como documento, además de los registros au-
diovisuales, quedan papelógrafos, pos-its, lista-
dos en hojas, autorizaciones, actas de los en-
cuentros entre el equipo coordinador, informes 
con resultados parciales (Figura 7) y se ha 
creado un grupo de trabajo de WhatsApp entre 
los coordinadores y con cada uno de los grupos, 
en los que se socializan informaciones, imáge-
nes, videos y constituyen un repositorio de la ex-
periencia que emplea las nuevas tecnologías 
como soporte, en este caso, una red social. 

4.2 Ordenar la información 

La sistematización de experiencias puede ha-
cerse de un proyecto en su conjunto, de momen-
tos o temas específicos dentro de él. En el caso 
concreto que nos ocupa, la recolección de toda 
la documentación permite segmentar Narrar mi 
Ciudad en los diferentes procesos que lo compo-
nen y analizarlos de forma independiente, en co-
rrespondencia con los objetivos propuestos en 
cada etapa por el equipo coordinador. Esta seg-
mentación es pertinente, además, porque el am-
plio cúmulo de información requiere de un proce-
samiento escalonado, que dé cierre de las dife-
rentes fases del proyecto. 
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La información proveniente de los distintos regis-
tros permite reconstruir las experiencias a través 
de fichas de recuperación de aprendizajes crea-
das para tales efectos. Estas fichas nos permiten 
obtener una visión general de elementos de inte-
rés: fecha, hora y lugar, actividad realizada 
(tema, ¿qué se hizo?), el objetivo (finalidad, 
¿para qué se hizo?), participantes (roles, ¿quié-
nes lo hicieron?), modo en que se realizó (técni-
cas de participación breve relatoría, ¿cómo lo hi-
cieron?), resultados (positivos o negativos obte-
nidos, preguntas emergentes y observaciones). 
Estas fichas cumplen la función de registrar los 
momentos más relevantes de la experiencia, en 
el instante en el que se produce, para emplearlos 
en posteriores análisis.  

El procesamiento de esta información tributará a 
la reflexión y comprensión del proyecto global y 
aportarán aprendizajes. Es relevante, de modo 
particular, obtener elementos de valor sobre el 
tipo de técnicas que más se adaptan a los intere-
ses y actores de Narrar mi Ciudad, los tiempos 
que deben asignarse a cada tarea, los modos de 
interactuar con los adolescentes, las metodolo-
gías apropiadas para introducir nuevos conoci-
mientos, la articulación con los contenidos curri-
culares de los diferentes cursos en que se im-
parte, la importancia de los vínculos con otros 
proyectos o grupos de investigación, los modos 
de socialización de la experiencia, entre otros tó-
picos. 

Como pasos posteriores, la metodología de la 
sistematización de experiencias comprende la in-
terpretación y apropiación crítica, y la obtención 
de aprendizajes, en un proceso de reflexión y es-
tablecimiento de interconexiones que permite 
reorientar las acciones futuras desde una pers-
pectiva transformadora, así como la socialización 
de la propia experiencia vivida.  

5. Conclusiones  
La acción educativa encaminada al redescubri-
miento patrimonial desempeña un rol crucial en 
la identificación, protección y difusión de los va-
lores locales, el fomento de la conciencia, la 
apreciación, la participación comunitaria y la in-
novación.  

Empoderar a los adolescentes mediante el cono-
cimiento de su ciudad, fortalece su capacidad 
para apreciarla, conservarla y transmitirla a las 
generaciones futuras, en un proceso de reforza-
miento de la identidad. 

Desde la mirada audiovisual, este descubri-
miento adquiere un doble matiz de interés, pues 
el aprendizaje se realiza a través de herramien-
tas que forman parte de la cotidianidad y definen 

a las nuevas generaciones. La producción audio-
visual obtenida por esta vía, además de poner en 
práctica las habilidades aprendidas, constituye 
un registro histórico que recupera y preserva la 
memoria extremeña. 

Como resultado de la implementación planifi-
cada, Narrar mi Ciudad posee un amplio cúmulo 
de documentación que permite analizarlo desde 
la metodología de la sistematización de experien-
cias. Esta metodología propone reconstruir los 
procesos, interpretarlos y obtener lecciones y 
aprendizajes de ellos, para lo que asimila una 
amplia variedad de registros, desde los escritos, 
los visuales, hasta algunos más subjetivos que 
tienen que ver con la memoria y la reconstrucción 
histórica que hacen sus protagonistas. Como re-
quisitos imprescindibles de partida, quien siste-
matice tiene que haber vivido la experiencia y 
debe contar con un registro de las acciones que 
la integran.  

A partir de nuestra experiencia, es recomendable 
que el registro se realice de modo consciente, 
planificado y sistemático y que se vaya orde-
nando en la misma medida en que se desarrollan 
los procesos. Así se evita el cúmulo de documen-
tación y se pueden obtener datos más ajustados 
al proceso. 

Narrar mi Ciudad posee resultados tangibles que 
contribuyen al redescubrimiento y preservación 
del patrimonio cultural de Extremadura y sirven 
como herramientas educativas y de sensibiliza-
ción. Potencialmente, a largo plazo puede impac-
tar de forma significativa en la comunidad, forta-
leciendo el sentido de identidad y pertenencia de 
las nuevas generaciones hacia su patrimonio cul-
tural y fomentando la participación ciudadana en 
su preservación, por lo que es un ejemplo de ac-
cionar para la educación patrimonial desde el fo-
mento de un uso apropiado y consciente de las 
nuevas tecnologías. 
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Resumen 
Estado y análisis de los servicios de información geo-
gráfica en bibliotecas universitarias españolas, sopor-
tados en plataformas de Sistemas de Información 
Geográficos (SIG). Los SIG son herramientas emplea-
das en una variedad de campos, incluyendo las disci-
plinas Documentales. Por ello, en este estudio se ana-
lizan las características de los servicios de información 
geográfica de las bibliotecas universitarias españolas 
mediante el uso de criterios que abarcan servicios de 
información y plataformas web. Se examinan aspectos 
teóricos referentes a los datos e información geográ-
fica, herramientas de geolocalización, servicios de in-
formación geográfica en bibliotecas y sus plataformas 
web. Se diseñan criterios e indicadores para el estudio 
de los servicios de información geográfica. Para selec-
cionar la muestra, se consultó el Directorio de REBIUN 
que comprende 76 bibliotecas universitarias españo-
las. El análisis revela los rasgos distintivos de los ser-
vicios en estas bibliotecas, incluyendo niveles de cola-
boración, integración, identidad, accesibilidad, arqui-
tectura de la información, colecciones, diseño de inter-
faces y sistemas de búsqueda. Se concluye con refle-
xiones sobre su integración en el contexto bibliotecario 
y la necesidad de fortalecer la colaboración entre ins-
tituciones, recomendando mejoras en la visualización 
de los sitios web y la descripción de contenidos. 
Palabras clave: Sistemas de información geográficos 
(SIG). Servicios de información. Herramientas de geo-
localización. Bibliotecas universitarias. España. 
 

Abstract 
Exploration of geographic information services in 
Spanish university libraries, supported by Geographic 
Information Systems (GIS) platforms. GIS tools are uti-
lized across various fields, including documentary dis-
ciplines. Therefore, the characteristics of geographic 
information services in Spanish university libraries are 
analyzed in this study using criteria covering infor-
mation services and web platforms. Theoretical as-
pects related to geographic data and information, geo-
location tools, geographic information services in librar-
ies, and their web platforms are examined. Criteria and 
indicators are designed for studying geographic infor-
mation services. To select the sample, the Directory of 
the REBIUN Network of 76 Spanish university libraries 
was consulted. The analysis reveals distinctive fea-
tures of geographic information services in these librar-
ies, including levels of collaboration, integration, iden-
tity, accessibility, information architecture, collections, 
interface design, and search systems. Conclusions are 
drawn regarding their integration in the library context 
and the need to strengthen collaboration among insti-
tutions, recommending improvements in website visu-
alization and content description. 
Keywords: Geographic Information Systems (GIS). In-
formation services. Geolocation tools. University librar-
ies. Spain.  

1.  Introducción 
Las investigaciones en Ciencias Sociales y sus 
resultados generan información geográfica que 
necesita ser almacenada, visualizada, analizada 
y gestionada mediante herramientas digitales de 
mapas. Los Sistemas de Información Geográfi-
cos (SIG) han evolucionado desde ser un soft-
ware exclusivo para profesionales de la geogra-
fía y ciencias exactas hasta aplicaciones comu-
nes utilizadas por cualquier usuario para buscar 
direcciones en sus dispositivos móviles. Según 
Olaya (2014) así como de lo escrito se ha pasado 

a lo digital a la hora de transmitir información, los 
mapas también han dado ese salto cualitativo 
con la aparición de los SIG. En la actualidad, son 
fundamentales en estudios de urbanismo y en la 
toma de decisiones a nivel de gobierno, lo que ha 
llevado a su popularización en la investigación en 
humanidades y ciencias sociales. Esto se debe a 
su capacidad para mejorar la visualización y au-
mentar el impacto de los resultados en la comu-
nidad científica. 

De la misma manera que se ha producido esta 
evolución, la vinculación de los SIG dentro de las 
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bibliotecas posibilita que desarrollen sus propios 
servicios geográficos, permitiendo a los usuarios 
buscar, recuperar y acceder a los recursos de la 
biblioteca de manera más eficiente, saliendo del 
esquema tradicional del catálogo físico, o del re-
positorio digital. Existen varias experiencias prác-
ticas sobre el manejo de datos geográficos y SIG 
en unidades de información, desde los años 90 
en países como Estados Unidos, Canadá e Ingla-
terra aparecen los primeros intentos por incorpo-
rar herramientas de geolocalización para ampliar 
los servicios bibliotecarios (Vardakosta, y Ka-
pidakis, 2012). 

En el caso de España, Aguilar y Granell (2013) 
llevaron a cabo un estudio enfocado en la gestión 
de datos geográficos en bibliotecas españolas y 
la implementación de SIG para mejorar los servi-
cios de información. Sus resultados destacan la 
emergencia de nuevas oportunidades profesio-
nales para los documentalistas en este campo, 
subrayando que es un área poco explorada en la 
literatura científica. Este estudio resalta la impor-
tancia de comprender cómo las bibliotecas pue-
den aprovechar los SIG para fortalecer sus servi-
cios y adaptarse a las demandas cambiantes de 
los usuarios, lo que a su vez promueve una dis-
cusión sobre la evolución de los roles profesiona-
les del bibliotecario. 

La presente investigación se centra en los servi-
cios de información geográfica ofrecidos por bi-
bliotecas universitarias españolas a través de un 
análisis de sus sitios web o plataformas donde 
colaboran con otras instituciones académicas. La 
motivación por este tema, que vincula elementos 
de la Geografía y la Documentación, surge bajo 
el paraguas de las Humanidades Digitales (HD), 
área que emerge como campo multidisciplinar y 
fusiona una amplia variedad de prácticas acadé-
micas en el entorno digital (Zhang, Fangli y Hu-
bschman, 2021). Las prácticas y propósitos de 
las HD han adoptado modos complementarios de 
trabajo que incluyen la digitalización, la colabora-
ción en línea, archivos y bases de datos, curación 
digital, edición de textos, visualización, geoespa-
cialidad, juegos y programación (Poole, 2017). 

Las bibliotecas universitarias desempeñan un 
papel fundamental en la consolidación del cono-
cimiento académico, por lo que deben liderar en 
la innovación y la implementación de nuevos ser-
vicios. Uno de sus roles principales es proporcio-
nar recursos de aprendizaje adecuados y servi-
cios de datos en todos los principios clave vincu-
lados a la Ciencia de Datos para satisfacer las 
demandas de aprendizaje de los estudiantes en 
diversas disciplinas (Shao et al, 2021). Esto im-
plica que los documentalistas deben ampliar sus 
competencias profesionales y explorar campos 

interdisciplinarios para adaptarse a las necesida-
des cambiantes del entorno académico. 

En este contexto, surgen, las siguientes pregun-
tas de investigación: 

• P1. ¿Son las bibliotecas universitarias prota-
gonistas de los servicios de información geo-
gráfica o se brindan en colaboración con otras 
entidades?  

• P2. ¿Cómo se conforman los servicios de in-
formación geográfica de las bibliotecas uni-
versitarias españolas? 

• P3. ¿Cuál es su nivel de accesibilidad si se 
analizan bajo los parámetros de evaluación 
web?  

Dando respuesta a estas interrogantes de inves-
tigación, se pretende alcanzar el objetivo último 
de esta investigación: analizar las características 
de los servicios de información geográfica pre-
sentes en bibliotecas universitarias españolas, 
desde criterios que permitan entender tanto el 
servicio de información como la plataforma web 
de geolocalización que soporta el servicio. 

2.  Marco teórico 
Para una mayor comprensión del tema, la revi-
sión de la literatura pivota sobre tres ejes: la con-
ceptualización de la información geográfica y las 
tecnologías SIG, el desarrollo de servicios geo-
gráficos en el contexto bibliotecario y elementos 
clave en para el diseño web. 

2.1.  Datos, información y herramientas  
de geolocalización 

Los primeros SIG surgen en los años 60 con in-
terfaces complejas, accesibles solo para exper-
tos en Cartografía y Geografía. En los años 70, 
los datos geográficos se obtenían de la digitaliza-
ción de mapas impresos, almacenados en bases 
de datos, junto con elementos digitalizados de bi-
bliotecas y archivos. En la década de los 90, los 
SIG evolucionaron hacia aplicaciones adapta-
bles, abandonando su complejidad inicial y foca-
lizándose en resolver problemáticas específicas 
en distintas áreas científicas.  

Tras la aparición y popularización de aplicacio-
nes como Google Maps, Google Earth y 
OpenStreetMap, surgieron numerosos servicios 
con interfaces web intuitivas, facilitando el ac-
ceso a herramientas de mapas para usuarios no 
especializados, siendo utilizadas en actividades 
cotidianas. Como resultado, la geolocalización se 
transforma en un proyecto colaborativo y social, 
donde los usuarios contribuyen y comparten sus 
propios contenidos. 
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Según Olaya (2014) la mayoría de los datos que 
se manejan en la actualidad pueden ser geoloca-
lizados, que, a diferencia de otros tipos de datos, 
los geográficos tienen dos componentes: una 
componente espacial que da la referencia dentro 
del sistema de coordenadas, es decir, la localiza-
ción, y otro componente de orden temático, 
dando valor y contexto al fenómeno analizado. 

Del Bosque, Fernández, Martín-Forero y Pérez 
(2012) distinguen entre datos e información geo-
gráfica. Los primeros constituyen una represen-
tación concreta de la realidad, un conjunto de da-
tos interrelacionados forma una base de datos, 
de la cual se sobreentiende que está en formato 
digital; la información es fruto del proceso inter-
pretativo del usuario a partir de la base de datos, 
utilizando diferentes técnicas, medios o habilida-
des basadas en el conocimiento.  

El uso de información geográfica ha acercado la 
información como herramienta de primer orden a 
un público amplio y diverso. Esta noción incluye 
tanto a los SIG, mapas web y aplicaciones de 
mapping. A continuación, se agrupan varias de 
estas herramientas: 

• Aplicaciones de mapas y la web 3.0: Los ma-
pas en la web 3.0 juegan un papel importante 
en la organización y visualización de la infor-
mación geográfica en las redes sociales. Al-
gunas aplicaciones de mapas en la web 3.0 
son: Google Maps, OpenStreetMap, Wikima-
pia, Ushahidi, Geocommons y Mapbox. Estas 
aplicaciones tienen en común que proporcio-
nan información actualizada en tiempo real 
sobre el tráfico, el transporte público y otros 
datos de interés social. 

• Web mapping: Son mapas dinámicos en la 
web. Posibilitan al usuario interactuar con el 
mapa para obtener información sobre una te-
mática. “Dentro del web mapping se puede vi-
sualizar y manipular los mapas de sismos, 
mapas de deslizamientos […] lo cual ayuda a 
las instituciones a manejar los procesos de vi-
sualización y búsqueda de una manera más 
eficaz” (Garófalo, Arévalo y Holger, 2022). El 
desarrollo de un web mapping con un estilo 
profesional es sencillo. Se requiere de cono-
cimientos básicos de lenguaje de marcado 
HTML, lenguaje CSS para establecer el di-
seño visual de los documentos web, y el uso 
de una librería JavaScript que genera el 
mapa. Las aplicaciones de web mapping pue-
den ser diseñadas a medida y estar concebi-
das bajo la filosofía de la web 3.0 o no. 

• Sistemas de Información Geográficos (SIG): 
atendiendo a Carmona y Monsalve (2004) es 
aquel “sistema de hardware, software y 

procedimientos diseñados para soportar la 
captura, administración, manipulación, análi-
sis, modelamiento y graficación (sic) (i.e., re-
presentación gráfica) de datos u objetos refe-
renciados espacialmente, […] es una herra-
mienta de análisis de información y, por tanto, 
gestiona los datos geográficos en distintas ca-
pas.” Softwares como ArcGIS, QGIS y gvSIG 
son herramientas poderosas utilizadas en una 
variedad de aplicaciones. 

El panorama actual de los SIG está influenciado 
por el movimiento Open Access en Software y ha 
tenido un impacto significativo en la forma en que 
se desarrollan y utilizan las herramientas de ma-
pas. Según Pettit et al. (2020), existen tres razo-
nes fundamentales: en primer lugar, la disponibi-
lidad de datos de acceso abierto de alta calidad, 
proporcionados bajo licencias abiertas, está de-
mocratizando el acceso a la información geoes-
pacial y fomentando su uso en una amplia gama 
de sectores. En segundo lugar, el auge del soft-
ware de código abierto está democratizando aún 
más el acceso al poder de análisis geoespacial al 
ofrecer herramientas avanzadas de SIG de forma 
gratuita, desafiando las barreras de costos y re-
duciendo la dependencia de los monopolios co-
merciales. Finalmente, la creciente adopción de 
la computación en la nube está transformando la 
forma en que se accede y se comparte la infor-
mación geoespacial, permitiendo una colabora-
ción más efectiva y facilitando el acceso remoto 
a recursos de análisis espacial. 

2.2.  Servicios de información geográfica  
en bibliotecas 

Según Aguilar y Granell (2015, p. 10) en las pri-
meras experiencias con los SIG “se observa un 
gran interés por recoger información sobre soft-
ware SIG, creación de directorios con enlaces a 
fuentes de datos, recursos digitales de coleccio-
nes, publicaciones, congresos, etc.” Scarletto 
(2014) apunta que a medida que los SIG se han 
convertido en una disciplina propia, el desafío de 
apoyar esta área de investigación se ha vuelto 
más evidente por parte de las bibliotecas, sobre 
todo las académicas. 

Galina (2011) menciona que aspectos como la 
clasificación, registro en catálogos, formación de 
colecciones, notificación al lector, manejo de de-
rechos, diseminación, mantenimiento y preserva-
ción a largo plazo, son frecuentemente pasados 
por alto en los proyectos donde intervienen biblio-
tecas y herramientas digitales, entre ellas los ma-
pas. Todas estas tareas son propias del queha-
cer del profesional documentalista y los servicios 
de información geográfica son una extensión no-
vedosa de los servicios tradicionales. 
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A lo largo del tiempo, los bibliotecarios han 
desempeñado un papel fundamental en facilitar 
el acceso a datos e información en una amplia 
variedad de áreas (Elliot, 2014). Los SIG amplían 
esta capacidad al permitir a los usuarios acceder 
a estos datos y visualizarlos en un contexto es-
pacial. Además, ofrecen la posibilidad de mani-
pular datos mediante consultas y análisis para 
generar nueva información.  

El servicio de información geográfica puede defi-
nirse como la entrega de datos geoespaciales ac-
cesibles y visualizables mediante herramientas 
SIG. En el contexto de las bibliotecas universita-
rias, este servicio se integra como parte de sus 
principales funciones, permitiendo acceder a da-
tos geográficos y colecciones digitales en diversos 
formatos. Estos datos se exploran en un SIG me-
diante múltiples capas de contenido, como imáge-
nes superpuestas, referencias de libros y material 
audiovisual. Este enfoque va más allá de las fun-
ciones tradicionales de la biblioteca y se basa en 
principios de interoperabilidad y acceso abierto. 

Desde hace una década la autora Aguilar (2013) 
ha posicionado los términos: geobibliotecarios y 
geobibliotecas. Una de las tareas que el geobi-
bliotecario debe realizar está relacionada con la 
formación y servicio de referencia sobre la prepa-
ración y el uso de los datos geográficos, para ser-
vir así de apoyo a una gran variedad de usuarios. 
El geobibliotecario se sitúa como puente entre 
datos y usuarios, a la vez que entre diversos de-
partamentos y centros de una institución (por 
ejemplo, universidades), que estén utilizando da-
tos en SIG, detectando sinergias y generando 
proyectos colaborativos con estas tecnologías.  

Romund (2019) señala que las competencias en 
SIG de los bibliotecarios académicos son valiosas 
para apoyar tanto a estudiantes como al personal 
docente en el análisis y visualización geográfica. 
Esta habilidad les permite desarrollar un vocabu-
lario y comprensión básica de los SIG, lo que les 
capacita para discutir estos temas con los usua-
rios y detectar sus necesidades de información 
geográfica, proporcionándoles orientación hacia 
fuentes especializadas cuando sea necesario. 
Además, les permite resolver problemas, ofrecer 
conjuntos de datos geoespaciales y adquirir expe-
riencia en el manejo de software SIG y programas 
de teledetección. Para adquirir estas competen-
cias, existen múltiples recursos disponibles, como 
cursos en línea y tutoriales gratuitos ofrecidos por 
plataformas como MOOC, Coursera y Library 
Juice Academy, que proporcionan conocimientos 
introductorios en el uso de herramientas SIG. 

La dificultad para desarrollar y sostener servicios 
SIG en las bibliotecas académicas radica en la es-
casez de perfiles y programas de formación 

especializados a nivel de grado o máster para bi-
bliotecarios en el ámbito de la información geográ-
fica, lo que dificulta su oferta e implementación. En 
algunas universidades de Estados Unidos, se han 
establecido cursos complementarios para estu-
diantes de facultades como Artes, Humanidades o 
Documentación. Por ejemplo, la Universidad de 
Maryland ofrece un programa minor en Ciencias 
de la Información Geográfica, diseñado para pro-
porcionar a los estudiantes las habilidades técni-
cas requeridas para adquirir, administrar y analizar 
datos geoespaciales. Este programa brinda una 
formación integral en cartografía y tecnología SIG 
a los estudiantes que participan en él. 

De acuerdo con Pacios y Martínez-Cardama 
(2022), los proyectos financiados en el ámbito de 
las HD se han centrado principalmente en el di-
seño de bibliotecas y repositorios digitales, como 
las bibliotecas de autores en filología, los cuales 
contienen datos geográficos en algunos casos. 
Uno de los problemas identificados es la falta de 
políticas de preservación y planificación a largo 
plazo para estos repositorios después de la fina-
lización del proyecto.  

La idea anterior se corrobora al examinar los in-
formes de instituciones profesionales, como el 
Top trends in Academic Libraries en su edición 
2021 (ACRL,2022). En esta publicación, se des-
tacan las novedades relacionadas con los espa-
cios de utilización de las bibliotecas durante la 
pandemia. Sin embargo, no se mencionan explí-
citamente los SIG como herramientas clave para 
el desarrollo de los servicios o como un nuevo 
espacio de interacción con los usuarios.  

Otro de los principales obstáculos para la imple-
mentación de cualquier SIG es la falta de con-
ciencia sobre su utilidad (Arendt, Morrisse y Step-
hens, 2018). Existe un conocimiento limitado so-
bre las capacidades de esta tecnología, lo que 
resulta en una demanda escasa tanto por parte 
de los bibliotecarios como de los usuarios. Ade-
más, hay poca comprensión sobre los costos y 
los procesos de implementación.  

2.3.  Servicios de información geográfica  
como plataformas webs 

Zulia Ramírez (2006) comenta que el análisis de 
un servicio bibliotecario soportado en la web no 
debe descartar como objeto la usabilidad y el sis-
tema de navegación por las interfaces que sos-
tiene el producto/servicio. La simple existencia del 
servicio no justifica que sea útil o usable. Por ello, 
el análisis de un servicio de información geográ-
fica en la web conlleva el engranaje de los aspec-
tos para la evaluación de sitios web, herramientas 
de mapas y de servicios de información digital en 
bibliotecas. 
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La interacción con la información geográfica no 
solo depende de la exhaustividad en la descrip-
ción de los datos, el hardware y software. En este 
escenario, la dinámica humano-computador y la 
experiencia de usuarios (UX) se soporta en inter-
faces que median en el proceso de búsqueda, 
uso y compartición de la información. La UX se 
refiere a la experiencia y preferencias del usuario 
en el proceso de comunicación bidireccional, so-
licitud-resultados y es responsable del éxito de 
un producto web (Cybulski, y Horbiński, 2020). 
Por lo tanto, la UX como ecosistema se centra en 
crear un entorno digital, cohesivo y armonioso 
donde los usuarios puedan navegar de manera 
intuitiva y eficiente, independientemente del dis-
positivo que utilicen. Existen algunos aspectos 
importantes de la UX en el diseño web como eco-
sistema: accesibilidad, diseño de interfaz, arqui-
tectura de la información, identidad y usabilidad. 

La accesibilidad web, según W3C (2019), se de-
fine como la capacidad de los sitios web, herra-
mientas y tecnologías para ser utilizados por per-
sonas con capacidades diferentes, permitiéndo-
les percibir, comprender, navegar e interactuar 
con la web. Este concepto abarca diversos facto-
res como auditivos, cognitivos, neurológicos, físi-
cos, del habla y visuales. Además, la accesibili-
dad web beneficia al usuario final, como usuarios 
de dispositivos móviles con pantallas pequeñas, 
personas mayores, aquellos con limitaciones 
temporales o limitaciones de ubicación, y aque-
llos con conexión lenta a Internet. Es importante 
destacar que la accesibilidad web está estrecha-
mente relacionada con la usabilidad, que se en-
foca en la facilidad de uso de un producto, mien-
tras que la accesibilidad se centra en la facilidad 
de "acceso" a ese producto. 

La arquitectura de la información (Pérez 2010, p. 
23): 

[…] se define como la disciplina encargada de es-
tructurar, organizar y etiquetar los elementos que 
conforman los entornos informacionales, con el fin 
de facilitar la localización de la información contenida 
en ellos y mejorar su utilidad y aprovechamiento por 
parte de los usuarios. 

En este sentido, los sistemas de información de-
ben ser diseñados teniendo en cuenta al usuario 
meta que será su consumidor principal. Es clave 
que la estructura y organización de la información 
dentro de estos sistemas esté orientada a satis-
facer sus necesidades. 

Otro elemento es el diseño de interfaces que im-
plica la creación de espacios que sean intuitivos 
y funcionales para los usuarios, con el propósito 
de alcanzar ciertos objetivos o propósitos espe-
cíficos. Para Rodríguez (2010) es relevante 
adoptar un enfoque centrado en el usuario en 

este proceso, lo que implica considerar todas las 
etapas del desarrollo de un producto de software 
a medida. 

La identidad en el espacio web se manifiesta a 
través de la capacidad de exhibir logotipos y los 
propósitos para los cuales se creó la web. Este 
aspecto se evidencia mediante la presentación 
de la entidad a la que pertenece, así como la dis-
ponibilidad de perfiles en redes sociales, direc-
ciones de correo electrónico, registros en sitios 
web, publicaciones en blogs y comentarios en fo-
ros, entre otros elementos.  

Issa y Isaias (2022) se refieren a la usabilidad 
como la facilidad con la que un sistema informá-
tico o web puede ser utilizado, comprendido y 
aprendido por los usuarios. Este concepto 
abarca tanto la eficiencia en el uso del sistema 
como la satisfacción del usuario durante la inter-
acción. La usabilidad se ve influenciada por di-
versos factores, que incluyen la funcionalidad del 
sistema, las características del usuario y la co-
rrespondencia entre las funciones del sistema y 
las necesidades del usuario. 

3.  Metodología 
La sección metodológica de este estudio pre-
senta el enfoque y las herramientas utilizadas 
para investigar el fenómeno analizado, permi-
tiendo una comprensión detallada de los méto-
dos empleados en el proceso de investigación. 

3.1.  Guía de criterios 

La revisión de la literatura científica revela la au-
sencia de una guía de parámetros o indicadores 
establecidos para el análisis de servicios de in-
formación geográfica en bibliotecas académicas. 
Además, no se han encontrado propuestas de 
evaluación de SIG que integren indicadores para 
el diagnóstico de sitios web y servicios de infor-
mación geográfica. Ante esta carencia de una 
checklist o listado de criterios específicos, se re-
curre a los siguientes tres trabajos como base 
para su desarrollo. 

Martínez-Cardama y Caridad-Sebastián (2015) 
presentaron tres elementos para analizar los ser-
vicios de información geográfica en bibliotecas 
universitarias. Su estudio evaluó la presencia y la 
calidad de los servicios específicos de SIG, cen-
trándose en la existencia del servicio, el grado de 
integración de la biblioteca y el tipo de asistencia 
ofrecida. Estos parámetros permitieron examinar 
el compromiso de las bibliotecas con los SIG y su 
capacidad para apoyar a los usuarios interesa-
dos en este ámbito. 

Ramírez (2006) propuso criterios e indicadores 
para evaluar servicios y productos digitales 
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bibliotecarios, centrándose especialmente en los 
requisitos del espacio web. Entre los criterios 
clave se incluyen la identidad, actualización, ac-
cesibilidad, arquitectura de la información, servi-
cios de información, colecciones, contenido, di-
seño de interfaz, posicionamiento, sistema de 
búsqueda y usabilidad. Estos aspectos son esen-
ciales para proporcionar y acceder a contenidos 
en el entorno digital de una biblioteca. 

La Guía de Evaluación de SIG sugerida por Fer-
nando Tello (2016), proporciona un marco para 
analizar herramientas de mapas, abordando tres 

criterios fundamentales: accesibilidad, criterios 
de análisis y visualización de información. Espe-
cíficamente, se enfoca en los aspectos relaciona-
dos con la visualización e interacción del sistema 
de geolocalización. 

Considerando las ideas previas, se elabora el si-
guiente conjunto de criterios e indicadores que se 
presentan en detalle en la Tabla I. Estos criterios 
fueron testados como parte de una investigación 
previa. En el presente trabajo, han sido amplia-
dos y actualizados para para reflejar adecuada-
mente la nueva muestra (Otero, 2021).

 

Criterio 1. Magnitud  
de colaboración 

1.1. Año ¿Desde cuándo fue lanzado el servicio? ¿Existen versiones anteriores? 
1.2. Colaboración ¿Es un servicio propio de la biblioteca o en colaboración? ¿Qué tipo de instituciones colaboran?  
1.3. ¿Cuáles herramientas de geolocalización soportan el servicio?  

Criterio 2. Grado  
de integración  
de la biblioteca  
con el servicio 

2.1. Alto: cuando el servicio es dependiente de la biblioteca en términos de gestión y recursos. 
2.2. Medio: en el caso de que se aprecie colaboración compartida con un departamento de la universidad o institución 
externa, y, sin embargo, exista un papel activo por parte de la biblioteca. 
2.3. Bajo: en el caso de un servicio totalmente independiente de la biblioteca en su gestión, pero en el que participa con 
recursos o con asesoramiento. 

Criterio 3. Identidad 3.1. Identificador visual: presencia de elementos y colores que distinguen al servicio. 
3.2. Declaración de la misión y objetivos: existencia de un espacio de información para entender el propósito del servicio 
y su plataforma web. 
3.3. Contactos: existencia de un medio de comunicación con los profesionales a cargo del servicio y su plataforma web. 

Criterio 4. Accesibilidad 4.1. Diseño responsive: diseño compatible con diferentes navegadores y dispositivos. 
4.2. Presentación visual existencia de versiones alternativas de visualización para personas con capacidades diferentes o 
con dificultades de conectividad. 
4.3. Sistemas de ayuda el usuario: conjunto de elementos que documentan y facilitan el uso del sistema por el usuario. 

Criterio 5. Arquitectura  
de la información 

5.1. Esquema de organización: sistema que agrupa todo el contenido de un sitio web bajo categorías y términos que 
permitan al usuario navegar hasta la información que desea. 
5.2. Sistema de navegación: se refiere a los elementos y categorías de una interfaz que permiten al usuario trasladarse 
de un contenido a otro dentro de una plataforma web. 

Criterio 6. Colecciones 6.1. Alcance temático de la colección: hace referencia a la temática de los documentos que se acogen en la plataforma 
de geolocalización. 

Criterio 7. Diseño  
de interfaces 

7.1. Homogeneidad de interfaces: las interfaces deben ser similares y proporcionar las mismas experiencias de 
navegación al usuario. 
7.2. Visualización del mapa: se refiere a las vistas y prestaciones que pueda permitir la interacción con el mapa. 

Criterio 8. Sistema  
de búsqueda  
y recuperación  
de información 

8.1. Nivel de descripción de los recursos: se refiere al grado en que se detallan los elementos formales y de contenido de 
un recurso documental. 
8.2. Filtros de búsqueda: conjunto de elementos que permiten el acceso al fondo documental y que forman parte de la 
navegación 

Tabla I. Criterios e indicadores seleccionados para la evaluación de los servicios en bibliotecas académicas

Para llevar a cabo el análisis e implementación de 
los criterios, fue imprescindible desarrollar esca-
las de evaluación, realizar exhaustivas búsque-
das de información y analizar las interfaces de los 
mapas, así como los códigos en el navegador. Se 
describe a continuación el procedimiento de eva-
luación de cada uno de los criterios. 

• Criterio 1: se llevó a cabo una búsqueda de 
publicaciones científicas que abordaran deta-
lles sobre algunas de las plataformas. Ade-
más, se recurrió a la herramienta Wayback 
Machine (https://wayback-api.archive.org/) para 
analizar la evolución temporal de las mismas. 
Por último, se examinó el código fuente para 
identificar el tipo de tecnología de la plata-
forma. 

• Criterio 2: se diseñó una escala de evaluación 
que categorizaba en alta, medio y baja inte-
gración. Se inspeccionaron las plataformas 
en busca de elementos visibles que indicaran 
la participación de la biblioteca, como logoti-
pos, descripciones, datos públicos estadísti-
cos sobre los servicios, promociones desde 
las redes sociales de la biblioteca y planes de 
gestión anual de las bibliotecas.  

• Criterios 3, 5 y 7: se estableció una escala bi-
naria de presencia o ausencia de los elemen-
tos requeridos. 

• Criterio 4: se empleó Google Lighthouse para 
evaluar la accesibilidad, considerando facto-
res como la facilidad de navegación, el con-
traste de colores, la compatibilidad con 

https://wayback-api.archive.org/
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lectores de pantalla y la optimización para dis-
positivos móviles. Se analizaron el tiempo de 
carga y la accesibilidad tanto en versiones 
móviles como de escritorio.  

• Criterio 6: se examinaron descripciones, mi-
sión, visión, objetivos, artículos de prensa y 
estudios científicos para definir el alcance te-
mático de las colecciones y datos de las pla-
taformas.  

• Criterio 8: se evaluó el nivel de descripción 
mediante la presencia de metadatos formales 
como título, autor, año y la presencia de me-
tadatos como palabras claves, tesauros, ma-
terias o submaterias, resumen. También se 
realizó un conteo de los filtros de búsquedas 
que implementaron para navegar o especifi-
car las búsquedas dentro del mapa. 

3.2.  Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra, se empleó el di-
rectorio de la Red de Bibliotecas REBIUN, una en-
tidad consolidada que abarca todas las bibliotecas 
universitarias y científicas en España. REBIUN 
cuenta con la participación de las bibliotecas de 76 
universidades del país, tanto públicas (49) como 
privadas (27). Se procedió, posteriormente, a revi-
sar los sitios web de cada una de estas bibliotecas 
universitarias, con el fin de identificar la presencia 
de un servicio de información geográfica. Este pro-
ceso se llevó a cabo siguiendo un orden lógico ba-
sado en criterios específicos: 

1. La biblioteca debe presentar desde su sitio 
web el enlace al servicio de información geo-
gráfica o mencionar si está disponible desde 
otra web.  

2. El servicio debe visualizar una colección o 
parte del fondo bibliográfico de la biblioteca 
universitaria/biblioteca de facultad/cartoteca o 
centro de documentación académica subordi-
nado a la biblioteca universitaria. 

3. El servicio debe estar coordinado por la biblio-
teca universitaria o biblioteca de facultad o un 
proyecto que trabaje en pos del acceso a los 
fondos documentales de la biblioteca. 

4. Si el servicio es en colaboración con otras ins-
tituciones, debe constar el nombre o logotipo 
de la biblioteca universitaria en alguna sec-
ción de la plataforma web que lo soporta. 

5. Las herramientas que se utilizan en los servi-
cios deben brindar, como básico, la posibili-
dad de interactuar con un sistema de coorde-
nadas geográficas. 

Se tuvo en cuenta la posibilidad que el servicio de 
información geográfica formara parte de una bi-
blioteca de facultad o centro de documentación 
universitario. Los sitios se visitaron entre los me-
ses de octubre y diciembre de 2023. La muestra 
está formada por 10 plataformas de servicios de 
información geográfica (Tabla II). Estos servicios 
son implementados y desarrollados por 16 biblio-
tecas universitarias. 

 

Biblioteca Universitaria Plataforma Enlace 

Universidad de la Coruña (UDC) Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones 
de Sucesos (CBDRS) (2001) 

https://www.bidiso.es/CBDRS/ 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)-Cartoteca Servicio cartográfico de la UAM (2012) http://guiadigital.uam.es/ 

Universidad Jaume I (UJI) Smart Library UJI (2012) http://indoorloc.uji.es/SmartLibrary/ 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)-Biblioteca 
de Comunicación y la Hemeroteca de la Biblioteca 
general de la universidad. 

Postals de biblioteques de Catalunya (2015) http://mdc1.cbuc.cat/CercaGeograficaBi
blio/ 

Universidad de Barcelona-Centro de Documentación 
en Biodiversidad Vegetal (CRAI – UB) 

Herbari BCN (2016) http://appsmdc.csuc.cat/CercaGeografi
caHerbari/ 

Col·lecció Martí Gelabertó de mapes antics - Dipòsit 
Digital de Documents de la UAB 

Col·lecció Martí Gelabertó de mapes antics 
(2017) 

https://ddd.uab.cat/collection/mapesgel
aberto 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) / 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) / 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)/ Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) / Universidad de Carlos 
III de Madrid (UC3M) / Universidad de Girona (UdG) 

GEOUP4 (2018) http://geo.up4.es/ 

Universidad Pompeu Fabra (UPF) Crònica: Fullets històrics en el mapa (2018) http://cronica.mdc.csuc.cat/tot.php 

Universidad de Alcalá (UAH) / Universidad de Carlos III 
de Madrid (UC3M) / Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) / Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) / Universidad Politécnica de Madrid (UPM) / 
Universidad del Rey Juan Carlos (URJC) 

E-Ciencia Datos/Geolocalización (2018) https://edatos.consorciomadrono.es/ 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) GEODoctorat (2022) https://geodoctorat.upc.edu 

Tabla II. Descripción de la muestra de servicios de información geográfica de las bibliotecas universitarias españolas

https://www.bidiso.es/CBDRS/ediciones/buscador-basico/p/1
https://www.bidiso.es/CBDRS/
http://guiadigital.uam.es/
http://indoorloc.uji.es/SmartLibrary/
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/posbibcat
http://mdc1.cbuc.cat/CercaGeograficaBiblio/
http://mdc1.cbuc.cat/CercaGeograficaBiblio/
http://appsmdc.csuc.cat/CercaGeograficaHerbari/
http://appsmdc.csuc.cat/CercaGeograficaHerbari/
https://ddd.uab.cat/collection/mapesgelaberto
https://ddd.uab.cat/collection/mapesgelaberto
http://geo.up4.es/
http://cronica.mdc.csuc.cat/tot.php
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Se puede observar que 7 plataformas de servi-
cios de información geográfica se han creado a 
partir del 2015. Ello sugiere que son plataformas 
jóvenes y algunas aún muestran sus primeras 
versiones de interfaces. El proyecto GEODocto-
rat es el más reciente, lanzado a inicios del 2022, 
visualizando la producción científica de los doc-
torandos de la UPC. 

4.  Análisis de resultados 
A continuación, se detallan las principales carac-
terísticas detectadas mediante el análisis de los 
criterios seleccionados con sus correspondientes 
indicadores. 

4.1.  Magnitud de colaboración 

La colaboración se examinó desde dos perspec-
tivas. En primer lugar, se investigó si existían in-
tercambios o alianzas entre las 16 bibliotecas 
para desarrollar servicios de información geográ-
fica. Dos plataformas destacan en este sentido: 
GEOUP4 y el Consorcio de Madroño de E Cien-
cia Datos, donde participan 6 bibliotecas univer-
sitarias en cada caso, compartiendo sus reposi-
torios. 

GEOUP4 es un proyecto que integra las bases 
de datos de los repositorios institucionales de las 
6 bibliotecas en una plataforma web de geoloca-
lización para brindar servicios. Cuando el usuario 
realiza una búsqueda en el mapa, el sistema lo 
redirige al Centro de Recursos para el Aprendi-
zaje y la Investigación (CRAI) o al repositorio co-
rrespondiente donde se encuentra el documento. 
La plataforma alberga más de 51.400 recursos 
bibliográficos geolocalizados, con una produc-
ción que se extiende a nivel internacional. 

En el Consorcio de Madroño de E Ciencia Datos, 
se ofrece un servicio similar en el ámbito de la 
geolocalización. Desde esta plataforma, se ac-
cede a conjuntos de dataset que forman parte de 
la producción científica de las universidades que 
colaboran en ella. Sin embargo, las demás biblio-
tecas universitarias no desarrollan servicios de 
información geográfica en colaboración con otras 
bibliotecas homólogas. 

Por otra parte, se examinó la colaboración entre 
las bibliotecas universitarias y otras instituciones 
españolas que pueden proporcionar recursos 
tecnológicos y financiamiento. El siguiente es-
quema representa visualmente esta colaboración 
dada con las instituciones a través de las plata-
formas de servicios de información geográfica 
(Figura 1).  

De las 10 plataformas de servicios de informa-
ción geográfica analizadas, 7 establecen alian-
zas con otras entidades externas a la biblioteca 

u otras bibliotecas universitarias. Cada una de 
estas colaboraciones tiene su propio alcance y 
espacio de trabajo colaborativo. 

 
Figura 1. Colaboración en las plataformas de 

servicios de información geográfica. 

Además, se observa tres conexiones con el repo-
sitorio de acceso abierto de la Memòria Digital de 
Catalunya (MDC). Desde su portal, se puede ac-
ceder a las plataformas de servicios de informa-
ción geográfica: Herbari BCN, Postals de biblio-
teques de Catalunya y Crònica: Fullets històrics 
en el mapa. En estos escenarios, las bibliotecas 
universitarias digitalizaron las colecciones y ase-
guraron el acceso desde sus repositorios institu-
cionales. Posteriormente, estas colecciones fue-
ron puestas a disposición y geolocalizadas desde 
el catálogo de MDC. No se observan conexiones 
entre las bases de datos de los servicios, ya que 
el acceso se realiza de manera independiente y 
no se integran las capas de datos ni los recursos 
bibliográficos. Es importante señalar que las co-
lecciones son propiedad de las bibliotecas uni-
versitarias, por lo que la colaboración se esta-
blece directamente entre cada servicio y el MDC, 
sin que exista relación entre las bibliotecas ni las 
plataformas de servicio. 

Las herramientas de geolocalización que sopor-
tan los servicios de la muestra son: OpenStreet-
Maps (4), Tecnología ESRI (3), Google Maps (2), 
y Servicio de Cartografía de la UCM (1) (Figura 
2, en la página siguiente). La Cartoteca de la 
UAM desarrolla sus propios visores, encargán-
dose de la digitalización de los mapas y la 
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georreferenciación es parte del Servicio de Car-
tografía de la UAM (SCUAM). Los visores com-
plementan su tecnología con Open Layer, que fa-
cilita la colocación de mapas dinámicos en cual-
quier página web. Puede mostrar mosaicos de 
mapas, datos vectoriales y marcadores cargados 
desde cualquier fuente.  

 
Figura 2. Herramientas de geolocalización que 

soportan los servicios de información geográfica 

Emplean OpenStreetMaps las plataformas 
GEOUP4, CBDRS, Herbari BCN y Crònica: Fu-
llets històric. Mientras que Google Maps lo imple-
mentan Postals de biblioteques de Catalunya y el 
Consorcio de E Ciencia Data. 

El 60% de los servicios de información geográfica 
emplean plataformas de web mapping populares 
como Google y OpenStretMaps. Se basan en las 
versiones gratuitas y las versiones libres respec-
tivamente. Los servicios se complementan con 
tecnologías que favorecen la interoperabilidad. 
Esto es relevante, dado que reduce los costos en 
la implementación de estos servicios. 

4.2.  Grado de integración de la biblioteca  
con el servicio 

El criterio 2 ofrece como resultado el nivel de 
compromiso e integración que tienen las 16 bi-
bliotecas universitarias con los servicios de infor-
mación geográfica.  

 
Figura 3. Grado de integración de las bibliotecas 

universitarias con el servicio de información geográfica 

Se puede afirmar que 10 de las bibliotecas tienen 
un alto nivel de integración con el servicio (Figura 
3). Se corresponde con las fundadoras del servi-
cio GEOUP4, E Ciencia data, GEODoctorat y el 
servicio de Cartoteca de la UAM. Las bibliotecas 
de grado medio son 4 y se declaran en calidad 
de asociadas a las plataformas.  

Los principales recursos que comparten son los 
bibliográficos y sus descripciones documentales. 
En ellas el servicio se encuentra disponible 
desde los repositorios institucionales y las pági-
nas web internas que referencian la colección. 
Pero no se distingue promoción a la plataforma 
de servicio. 

La participación del Centro de Documentación de 
Biodiversidad Vegetal de la UB y la Biblioteca de 
la UAB se percibe como baja. En ambos casos, 
las colecciones fueron digitalizadas y se hicieron 
disponibles a través de los catálogos de las bi-
bliotecas. Posteriormente, una parte de esas co-
lecciones se volvió accesible en el repositorio 
MDC y finalmente se mapearon. Aunque los si-
tios web de las bibliotecas mencionan la geolo-
calización de sus colecciones, no proporcionan el 
enlace URL a la plataforma de servicio en MCD. 

4.3.  Identidad 

Las plataformas de servicios de información geo-
gráfica, como productos web, presentan elemen-
tos de identidad visual para afianzar su imagen 
en términos de oficialidad y confianza a los usua-
rios. En la muestra analizada es común el empleo 
de elementos identitarios relacionados con la te-
mática de las colecciones que mapean, las uni-
versidades o las asociaciones participantes. 

 
Figura 4. Identificadores visuales de las plataformas de 

servicios de información geográfica (captura de 
pantalla a los logotipos de las plataformas web) 

En la muestra analizada, 8 plataformas presen-
tan un logotipo distintivo (Figura 4). En los servi-
cios de información geográfica de CRÓNICA, 
Herbari BNC, GEOUP4, GEODoctorat y CBDRS, 
sus logotipos son únicos para ese espacio y no 
poseen detalles visuales de las universidades o 
instituciones que los conforman, por tanto, su 
identidad visual es únicamente enfocada en la te-
mática de sus colecciones. 
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Las plataformas de Smart Library UJI y la Carto-
teca de la UAM tienen logotipos que se corres-
ponden con las mismas siglas y colores que su 
universidad, por ello es fácil relacionar con un es-
cenario académico. No obstante, estos colores 
no se aprovechan en el diseño web del servicio, 
ya que no se corresponde la paleta de colores del 
logo con la interfaz. No presentan identidad vi-
sual Postals de biblioteques de Catalunya de la 
UAB, ni la Col·lecció Martí Gelabertó de mapes 
antics. 

Por otra parte, se analizó la presencia de datos 
de contacto e información general. Estos ele-
mentos también ofrecen identidad al servicio y su 
plataforma web, y son esenciales para posibilitar 
el contacto por parte de usuarios. Además, apor-
tan credibilidad sobre los contenidos y permite 
distinguir un servicio de otro (Figura 5). 

 
Figura 5. Plataformas de servicios de información 

geográfica con información referente  
a su objeto social y datos de contacto 

La Figura 5 muestra el número de plataformas 
con información disponible dentro de la propia 
plataforma y presentes en una web externa. Las 
plataformas que exponen todos los datos son: 
GEOUP4, GEODoctorat, CBDRS y la Cartoteca 
de la UAM.  

Los resultados revelan una falta notable de con-
tenido que detalle la naturaleza y los objetivos de 
los servicios de información geográfica. De la 
muestra analizada, 5 (de 10) plataformas care-
cen de datos de contacto, y 6 (de 10) no propor-
cionan información sobre su equipo de trabajo. 
Esta deficiencia impacta negativamente en la ca-
lidad del servicio, su visibilidad en la web y la ex-
periencia del usuario.  

4.4.  Accesibilidad 

Se empleó Google Lighthouse para analizar el 
tiempo de carga y la accesibilidad, utilizando su 
indicador compuesto. También se evaluaron los 

indicadores de diseño responsive y el tiempo de 
carga en las versiones móvil y de escritorio. Los 
resultados de estas evaluaciones se muestran en 
la Figura 6. 

 
Figura 6. Accesibilidad de las plataformas web  

de los servicios de información geográfica 

La Figura 6 visualiza el nivel de accesibilidad me-
diante la relación entre la accesibilidad de perso-
nas con capacidades especiales y el promedio de 
carga de las webs dependiendo del tipo de dis-
positivo. El tamaño de las burbujas se corres-
ponde con las plataformas con diseño respon-
sive, las grandes se pueden acceder desde el 
móvil y las pequeñas son aquellas inaccesibles. 
Se puede observar que 6 plataformas tienen ver-
siones para distintos dispositivos y navegadores. 
Sin embargo, GEOUP4 al cargar su versión móvil 
pierde la leyenda del mapa y otros elementos 
esenciales para la búsqueda. 

El tiempo representado es el promedio en segun-
dos de lo que tardan en cargar las plataformas 
desde su versión desktop y móvil. En este sen-
tido, ninguna plataforma es óptima, ya que osci-
lan entre los 3 y 23,5 segundos de carga. Según 
Google Lighthouse el promedio adecuado debe 
ser menos de 2 segundos. En el caso de los ma-
pas, que cargan varias capas de datos e imáge-
nes, es importante optimizar los sitios web en pos 
de cargas rápidas desde tecnologías 2G y 3G.  

En esta misma línea, se analizó la existencia de 
documentación de apoyo, así como su conte-
nido. Estos aspectos son relevantes para enten-
der el funcionamiento de las herramientas de 
geolocalización. La Figura 7 muestra que la ma-
yoría de las plataformas de los servicios (7) inclu-
yen en esta documentación de apoyo datos 
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descriptivos de la leyenda, seguido de documen-
tación sobre el visor del mapa (5). 

 
Figura 7. Información de apoyo para el uso de las 
plataformas de servicio de información geográfica 

En GEOUP4 y GEODoctorat, se ofrece la opción 
de cambiar el idioma, mientras que las demás 
plataformas carecen de esta funcionalidad. In-
cluso aquellas disponibles en catalán, lo que difi-
culta la comprensión de la leyenda del mapa y la 
información de ayuda. 

4.5.  Arquitectura de la información 

Las plataformas analizadas son sitios web con 
espacios de navegación intuitivos. Dado que en-
lazan recursos geolocalizados con su represen-
tación en catálogos, repositorios institucionales o 
archivos digitales, tienden a utilizar un solo sis-
tema de navegación simple y con pocos niveles 
de profundidad jerárquica. A continuación, se 
presentan ejemplos de la arquitectura en casos 
concretos (Figura 8). 

 
Figura 8. Esquema de organización global  

de contenidos en la plataforma CBDRS  
(captura de pantalla de la plataforma web) 

El sitio de CBDRS ofrece una plataforma organi-
zada en un menú de 7 categorías. Una de ellas 
es el buscador que permite el acceso al mapa. 
Las otras incluyen información adicional sobre 
las condiciones de uso o el equipo de trabajo. 

La Cartoteca de la UAM tiene un sistema de ca-
tegorías más amplio. Además, aborda documen-
tación técnica sobre cartografía y permite la des-
carga de los documentos. En la sección ‘visores 
cartográficos’ se encuentran las plataformas con 
los nombres de los mapas.  

 
Figura 9. Menú de contenidos de la plataforma 

Servicio de Cartoteca de la UAM  
(captura de pantalla de la plataforma web) 

El resto de las plataformas no utiliza esquemas 
de organización global. Exponen directamente el 
mapa con la lista alfabética de los recursos geo-
localizados. Por ejemplo, la plataforma Herbari 
BCN emplea un índice alfabético con el nombre 
de las plantas, Crònica: Fullets històrics en el 
mapa, y Postals de biblioteques de Catalunya 
emplean un índice de lugares. 

GEOUP4 presenta un esquema de organización 
para la información de contacto y datos comple-
mentarios sobre el servicio. La navegación prin-
cipal es por el mapa, que expone la ubicación 
geográfica de los documentos según el lugar que 
se menciona en las palabras clave y el título (Fi-
gura 10). 

 
Figura 10. Home Page de la plataforma GEOUP4 

(captura de pantalla a la plataforma web) 

Todas las plataformas carecen de la opción de 
visualizar las rutas de navegación. Sin embargo, 
no es un factor que pueda traer grandes conse-
cuencias para los usuarios. La estructura organi-
zativa de las webs, como se mencionaba, se re-
presenta con un único nivel jerárquico, se puede 
prescindir de trazas de navegación para indicar 
al usuario en qué parte de la plataforma se en-
cuentra.  

El etiquetado es una forma de representación 
para nombrar grupos de contenidos homogé-
neos. Existen distintas tipologías de etiquetas: 
textuales, icónicas e icónicas-textuales. En los 
mapas, las etiquetas referentes al sistema de 
coordenadas se ponen de manera automática 
luego de subir el objeto. En las 10 plataformas 
predominan las etiquetas textuales y se aprecia 
un gran uso de etiquetas icónico-textuales (ver 
Figura 11, en la página siguiente). 
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Figura 11. Etiquetas icono-textuales empleadas  
en las plataformas de servicios de información 

geográfica 

Estas etiquetas representan las diversas opcio-
nes de contenido y funcionalidades disponibles 
en el sistema de navegación. Es común observar 
que estas etiquetas iconográficas están influen-
ciadas por los elementos típicos de la visualiza-
ción geográfica y el software que lo soporta, lo 
que resulta frecuente de iconos como los de ubi-
cación, descarga, zoom, áreas de colores, rutas 
de carreteras y cambio de capas. 

4.6.  Colecciones 

Una colección está formada por documentos que 
abordan una temática común y se organizan se-
gún diversos criterios, que pueden incluir auto-
res, productores, formatos, fechas e incluso sub-
temáticas. Por lo tanto, el análisis se centra en 
identificar las temáticas generales que caracteri-
zan estas colecciones (Figura 12). 

 
Figura 12. Temáticas generales de las colecciones 

geolocalizadas en los servicios 

En la muestra analizada, se observa que 5 plata-
formas agrupan colecciones de carácter histó-
rico. Los documentos abarcan sucesos, historias 
de personalidades, historia de bibliotecas, histo-
ria de la cartografía española y folletos manuscri-
tos o impresos. 

La plataforma GEOUP4 recoge la producción 
académica de las universidades, dígase: artícu-
los de revistas, proyectos de fin de carrera, tesi-
nas, tesis, libros, capítulos de libro, contribución 
a congreso, ponencia, documento de trabajo, in-
formes y otros. También GEODoctorat, acoge la 

producción doctoral de la UPC, ofreciendo las te-
sis, las estadísticas relacionadas con el número 
de doctorandos por países y la evolución del pro-
grama doctoral. Los documentos responden a las 
líneas de investigación de las universidades, las 
temáticas dentro son específicas según sus 
áreas de conocimiento. 

 
Figura 13. Años que abarcan las colecciones 

geolocalizadas en los servicios 

La plataforma Smart Library UJI no se incluye en 
la Figura 13 debido a la falta de detalle sobre los 
años cubiertos por el fondo disponible en estan-
tería abierta que se geolocaliza en la aplicación. 

Un caso particular es el de la Cartoteca de UAM, 
cuyos visores cartográficos no abarcan todo el 
fondo. Tres de ellos muestran cartografía de los 
siglos XVIII-XIX, incluyendo el Atlas de Tomás 
López, Historias de la Cartografía Española y el 
Nomenclátor Floridablanca de 1789. 

A pesar de que se examinan servicios en línea, 
es clave señalar que el acceso a los documentos 
se realiza de manera digital. No obstante, las pla-
taformas ofrecen enlaces al repositorio o catá-
logo, permitiendo verificar la disponibilidad en for-
mato digital o físico mediante la signatura topo-
gráfica. Los formatos digitales utilizados para 
consultar las colecciones geolocalizadas son 
principalmente texto (PDF) e imagen (JPEG y 
PNG) (Figura 14). 

 
Figura 14. Formatos digitales de consulta  

de los documentos en las plataformas de servicios  
de información geográfica 
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Los archivos de imagen tienen una alta calidad, 
pero no se incluyen documentos en formatos au-
diovisuales, RAW, HTML, TXT u otros que sean 
de acceso abierto o editables. En el caso de E 
Ciencia Datos, los data set se descargan en for-
mato ZIP y contienen los archivos internos. El ac-
ceso a los documentos es sencillo y se puede 
proceder a su descarga, sujeto a las condiciones 
de uso y las licencias de derechos de autor de-
claradas. 

4.7.  Diseño de interfaz 

Las interfaces de los servicios de información 
geográfica presentan un diseño sencillo e intui-
tivo. Las distintas secciones de los mapas ofre-
cen una variedad de herramientas de navegación 
y uso que son similares entre sí. Por lo tanto, fun-
ciones como hacer zoom, cambiar de capa o 
marcar en el mapa se encuentran agrupadas, ya 
sea a la izquierda o a la derecha de la pantalla, 
lo que facilita su localización. 

Además, en todas las interfaces se abre una ven-
tana emergente pequeña al hacer clic sobre un 
documento representado en el mapa. Esta ven-
tana muestra los datos principales que identifican 
la fuente y proporciona el enlace principal que di-
rige al catálogo (Figura 15). 

 
Figura 15. Interfaz visor cartográfico UAM 
(captura de pantalla de la plataforma web) 

El visor cartográfico de la Historia de la Cartogra-
fía Española en la UAM presenta una interfaz 
para superponer y comparar las imágenes de 
mapas. Es el único caso en la muestra donde la 
interfaz permite visualizar dos documentos al 
mismo tiempo y navegar por ambas. Esta es una 
buena práctica y una facilidad que puede ser im-
plementada en otras plataformas donde se alma-
cenen imágenes antiguas y patrimoniales.  

Otra interfaz relevante es la de GEODOctorat, la 
cual utiliza la geolocalización basada en el país 
de origen de los doctorandos y doctores de la 
UPC. Una vez configurada la búsqueda, la plata-
forma muestra datos estadísticos sobre la evolu-
ción del doctorado en la Universidad, incluyendo 
el número de tesis doctorales leídas, la cantidad 

de estudiantes según su país de origen, la canti-
dad de doctores por programa de doctorado y por 
unidad académica responsable de los progra-
mas. También, presenta una lista con los meta-
datos de año, nombre, programa, facultad y título 
de la tesis. 

 
Figura 16. Interfaz de resultados  
de búsqueda de GEODoctorat 

(captura de pantalla de la plataforma web) 

4.8.  Sistemas de búsqueda y recuperación  
de información 

Los sistemas de búsqueda y recuperación, en 
cualquier escenario digital, dependen del con-
junto de metadatos representados en la descrip-
ción de los recursos bibliográficos. En la muestra 
analizada se identifica una tendencia a priorizar 
la exhaustividad en la descripción formal y no en 
el contenido de los documentos. Además, 
cuando se accede al catálogo, las referencias 
muestran los datos del autor, título, año, temática 
general, la institución y otros referentes a la ex-
tensión, careciendo de índices temáticos, uso de 
tesauros y palabras clave que detallan los conte-
nidos semánticos de la fuente. 

Es relevante el sistema de búsqueda avanzada 
de la plataforma CBDRS. Despliega un número 
de campos para recuperar los documentos según 
los datos formales y un sistema de categorías de 
contenido que es de tipo controlado (Figura 17, 
en la página siguiente). Este es un ejemplo donde 
la búsqueda por datos formales es más amplia y 
flexible que la búsqueda por contenido.  

La presencia de resumen documental se aprecia 
en 2 casos: en la plataforma GEOUP4, tras ac-
ceder a la referencia en los repositorios institucio-
nales, las fichas exponen un resumen documen-
tal que garantiza una representación sucinta del 
contenido. También en los visores cartográficos 
de la UAM complementan la recuperación de 
cada mapa con una ficha, donde se incluye el 
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“Ámbito representado”. Este espacio es similar a 
un resumen documental y describe el contenido 
que representa el mapa.  

 
Figura 17. Sistemas de búsqueda  

avanzada de la plataforma CBDRS 
(captura de pantalla de la plataforma) 

Los filtros permiten ajustar las búsquedas dentro 
del mapa. En este aspecto, cada plataforma tiene 
sus singularidades, porque no todas permiten 
perfilar en profundidad y responder a diversas es-
trategias de búsquedas. El siguiente gráfico ex-
pone los metadatos que se emplean como filtros 
de búsqueda en la muestra (Figura 18).  

 
Figura 18. Metadatos usados para filtrar  

las búsquedas en las plataformas de servicios  
de información geográfica 

Se puede notar una diversidad de metadatos 
destinados a personalizar las búsquedas más 
allá de la geolocalización, sin embargo, no todos 
son implementados en todas las plataformas de 
manera uniforme. Es interesante observar que 
los mapas de GEOUP4, CBDRS, GEODoctorat y 
los visores cartográficos de la UAM ofrecen una 
amplia gama de opciones de búsqueda. Sin em-
bargo, es importante destacar que la búsqueda 
por palabras clave se limita a los términos 

encontrados en los títulos y autores, sin abarcar 
el contenido completo. Además, no se identifica 
la posibilidad de búsqueda de texto completo, 
búsqueda semántica o búsqueda por imágenes 
en ninguna de las plataformas analizadas. 

5.  Discusión  
Los procesos de diseño e implementación de los 
servicios de información geográfica de la mues-
tra se evidencian poco documentados en la lite-
ratura, lo que genera una brecha entre la práctica 
profesional y el conocimiento teórico. A pesar de 
encontrarse artículos científicos sobre proyectos 
vistos en la presente investigación, como GEO-
Comms, Smart Library y CBDR, el resto no 
cuenta con publicaciones que aborden sus pro-
cesos de implementación y desarrollo. Esto difi-
culta la promoción, transparencia, mejora y re-
producibilidad de estas iniciativas en la práctica 
profesional bibliotecaria española.  

Así, en relación con la colaboración (P1) los re-
sultados se alinean con Aguilar y Granel (2015). 
Por tanto, se pueden inferir factores internos 
como externos a la universidad que influyen en la 
colaboración y la realización de proyectos conjun-
tos entre bibliotecas y departamentos. Interna-
mente, la carencia de una estrategia institucional 
definida para promover sinergias y proyectos co-
laborativos podría constituir un obstáculo poten-
cial. Por otro lado, a nivel externo, la constante 
evolución de tecnologías y aplicaciones, como los 
datos y las tecnologías geoespaciales, plantea 
desafíos adicionales, lo que requiere una refle-
xión sobre su posible impacto en las bibliotecas 
universitarias. Asimismo, la ausencia de capaci-
tación y cursos que respalden los procesos de tra-
bajo en proyectos SIG o en el mapeo de coleccio-
nes también son un factor por considerar. 

Sin duda, las herramientas de web mapping, son 
una alternativa para optimizar costes, sobre todo 
en las fases iniciales de este tipo de proyecto y 
son las más empleadas en la muestra analizada 
(P2). Arendt, Morrisse y Stephens (2018), seña-
lan que en el caso de las bibliotecas públicas que 
tienen servicios de información geográfica, la ten-
dencia de usar plataformas de web mapping es 
de un 30-45 %. Por ello, comenzar con herra-
mientas de mapeo web no solo es más práctico, 
sino que también facilita el proceso de aprendi-
zaje para los bibliotecarios en la gestión de datos 
geográficos. Posteriormente, pueden avanzar 
hacia habilidades más complejas, como la ges-
tión de datos dentro de un SIG. 

La accesibilidad y el diseño web son factores que 
en ocasiones se dejan fuera en proyectos digita-
les como repositorios, bibliotecas digitales y otras 
plataformas web donde se almacenan datos y 
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colecciones bibliotecarias. Sin embargo, son 
clave para el uso efectivo de los servicios digita-
les de las bibliotecas. En el caso de la muestra 
(P3), las plataformas emplean el diseño por de-
fecto de las aplicaciones de mapas que las so-
portan y en algunos casos complementan con 
barras de navegación y filtros de búsqueda. 

En este sentido, se coincide con Kong, Zhang y 
Stonebraker (2015), resaltando que característi-
cas como la edición de la leyenda y la exporta-
ción de mapas equilibran los elementos funciona-
lidad y usabilidad. Un diseño coherente de estas 
funciones puede mejorar la experiencia del usua-
rio en términos de familiaridad y facilidad de 
aprendizaje. Los hallazgos de accesibilidad con-
tribuyen a los esfuerzos para mejorar el descubri-
miento de información espacial en bibliotecas 
académicas y enriquecer la experiencia del usua-
rio en las aplicaciones SIG. 

6.  Limitaciones 
En cuanto a la presente investigación, es impor-
tante señalar que se trabajó exclusivamente con 
la información pública disponible en los sitios web 
de las bibliotecas universitarias. Esto generó pro-
blemas de acceso en algunos sitios, incluyendo 
errores de conexión, enlaces rotos y páginas de 
error 404. Además, la estructura y organización de 
varios sitios web de bibliotecas no siempre resul-
taba precisa en términos de etiquetado y titulación 
de secciones, lo que dificultaba la navegación. Es-
tos desafíos tuvieron un impacto directo en la bús-
queda y en la identificación de la muestra. 

Es por ello, que se necesita investigaciones adi-
cionales que permitan ahondar más en las cone-
xiones entre estos tipos de servicios y las biblio-
tecas universitarias. Averiguar las razones de su 
escasa presencia, nivel de formación requerido o 
la percepción de su utilidad, tanto desde la pers-
pectiva del personal como de los usuarios. Tam-
bién se pueden abordar las necesidades especí-
ficas de información geográfica según el perfil del 
usuario. 

Otras áreas de investigación que pueden mejorar 
los resultados incluyen la integración de la meto-
dología propuesta con criterios adicionales relati-
vos a la calidad, las funcionalidades del software 
y pruebas de usabilidad para examinar a fondo la 
experiencia del usuario.  

A pesar de estas limitaciones, es innegable el po-
tencial de los SIG en la revalorización de colec-
ciones y en la implementación de tecnologías in-
novadoras para la representación de dichas co-
lecciones con valor añadido, facilitando las bús-
quedas y el análisis de los datos. Estos sistemas 
ofrecen una oportunidad única para enriquecer la 

experiencia del usuario al proporcionar contextos 
geográficos y visuales que complementan la in-
formación contenida en las colecciones. 

7.  Conclusiones 
Los hallazgos de esta investigación infieren la es-
casa presencia actual de los SIG en el entorno 
bibliotecario español. Las plataformas examina-
das representan iniciativas emergentes, concebi-
das a través de colaboraciones con otras institu-
ciones académicas u organismos con objetivos 
afines. Los resultados han permitido detectar que 
la colaboración es una característica inherente, 
que impulsa la integración de colecciones docu-
mentales en otros catálogos de temática similar. 
Las bibliotecas universitarias desempeñan un 
papel crucial en la gestión, coordinación y provi-
sión de sus colecciones para su digitalización e 
integración en estas plataformas analizadas.  

Esta tendencia hacia la búsqueda de alianzas es-
tratégicas y económicas subraya la importancia 
de la colaboración en el desarrollo de servicios 
de información geográfica en el ámbito universi-
tario. Este punto es clave para el futuro y el desa-
rrollo de los servicios de información geográfica 
analizados. Al mismo tiempo, los SIG constituyen 
una oportunidad para reforzar la colaboración de 
bibliotecas dentro de equipos interdisciplinares 
de investigación y hacerse más visibles. 

En relación con su estructura, este tipo de plata-
formas se caracteriza por el uso predominante de 
herramientas de web mapping en lugar de siste-
mas más complejos como los SIG. Las versiones 
más comunes de estas herramientas son gratui-
tas y de código abierto, lo que ayuda a reducir los 
costes de implementación y la necesidad de per-
sonal especializado. Las colecciones geolocali-
zadas abarcan una variedad de temas, desde as-
pectos históricos y patrimoniales hasta la produc-
ción científica de las universidades, esta última 
representada visualmente en un mapa para des-
tacar el impacto global de la universidad. La es-
tructura de la información dentro de las platafor-
mas es generalmente simple, con tipologías do-
cumentales similares. 

Las plataformas digitales que soportan los servi-
cios demuestran cumplir con los objetivos funcio-
nales establecidos en la teoría, ofreciendo sitios 
web usables. No obstante, se han identificado 
áreas de mejora, especialmente en términos de 
accesibilidad, identidad y presencia en redes so-
ciales. Estas plataformas se caracterizan por una 
arquitectura de información simple, donde el 
mapa se destaca como el principal medio de na-
vegación, complementado con filtros de bús-
queda basados en los metadatos de los recursos 
bibliográficos. A pesar de su funcionalidad, se ha 
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observado la ausencia de buscadores de texto 
completo y/o folksonomías, lo que sugiere posi-
bilidades de mejora en la accesibilidad y eficacia 
de búsqueda con textos libres y controlados. 

Se puede observar que la geolocalización es un 
elemento de visualización y un punto de acceso 
para remitir al usuario al catálogo digital y luego 
al documento en sí. Por lo que, referente a los 
criterios de organización principales son el título, 
el año y la materia. Se evidencia exhaustividad 
en el análisis documental de forma y se detecta 
falta de profundidad en las descripciones de los 
contenidos, lo que restringe la implementación 
de tesauros, búsquedas semánticas, búsquedas 
libres y elementos propios del ambiente 2.0 y 3.0. 
Aunque los descriptores de materia están contro-
lados, su asociación con las temáticas generales 
podría ser más específica para mejorar la efecti-
vidad de las búsquedas. 

Nota 
El presente trabajo parte de una investigación iniciada 
previamente como Trabajo de Fin de Máster de una de 
las autoras. La muestra ha sido ampliada y actual-
izada, así como los criterios de evaluación. 

Referencias 
ACRL Research Planning and Review Committee (2022). Top 

trends in academic libraries. A review of the trends and 
issues. // College & Research Libraries News. 83:6. 
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/arti-
cle/view/25483/33379 

Aguilar-Moreno, Estefanía; Granell-Canut, Carlos. (2015). 
Gestión de datos geográficos en bibliotecas universitarias 
españolas: Estado de la cuestión. // Revista Española de 
Documentación Científica. 38:2, 1-13. https://doi.org/10. 
3989/redc.2015.2.1193 

Aguilar-Moreno, Estefanía; Montoliú-Colás, Raúl; Torres-Sos-
pedra, Joaquin (2016). Tecnologías de posicionamiento en 
interiores al servicio de una biblioteca universitaria: hacia la 
smart library. // Profesional de la Información. 25:2, 295-
302. https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.17 

Arendt, Arendt; Morris, Anthony; Stephens, Mary (2018). Public 
library use of geographic information systems in the United 
States. // Journal of Library Administration. 58:8, 779-805. 
https://doi.org/10.1080/01930826.2018.1516946 

Bosque, Isabel del, et al (2012). Los sistemas de información 
geográfica y la investigación en ciencias humanas y so-
ciales. Madrid: Confederación Española de Centros de Es-
tudios Locales (CSIC). https://digital.csic.es/bitstream/10 
261/64940/1/Los%20SIG%20y%20la%20Investigacion% 
20en%20Ciencias%20Humanas%20y%20Sociales.pdf 

Carmona, Alvaro; Monsalve, John J. (2004). Sistemas de in-
formación geográficos. // Congreso de Ingeniería de Sis-
temas en la Universidad San Buenaventura de Medellín. 
https://www.monografias.com/trabajos/gis/gis.shtml 

Cybulski, Paweł; Horbiński, Tymoteusz (2020). User experi-
ence in using graphical user interfaces of web maps. // 
ISPRS International Journal of Geo-Information 2020. 
9:7, 412. https://doi.org/10.3390/ijgi9070412 

Elliott, Rory (2014). Geographic information systems (GIS) 
and libraries: Concepts, services and resources. // Library 

Hi Tech News. 31:8, 8-11. https://doi.org/10.1108/LHTN-
07-2014-0054 

Garófalo, Jesús A.; Arévalo, Holger; Iñiguez, Eelvira. (2022). 
Web mapping para la gestión de riesgos: sismos, desliza-
mientos e inundaciones. // Polo del Conocimiento: Re-
vista científico-profesional. 7:5,16. https://doi.org/10. 
23857/pc.v7i5 

Granell-Canut, Carlos; Aguilar-Moreno, Estafanía (2013). Se 
busca geobibliotecario: los datos geográficos entran en la 
biblioteca. // El Profesional de la Información. 22: 6, 569-
575. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.nov.10  

Issa, Tomayes; Isaias, Pedro (2022). Sustainable Design. Lon-
don: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-
1-4471-7513-1 

Jain, Samanti; Behera, Kumar (2023). Visualizing the Aca-
demic Library of the Future Based on Collections, 
Spaces, Technolo-gies, and Services. // International 
Journal of Information Science and Management. 21:1, 
217-241. https://doi.org/10.22034/ijism.2023.700794 

Kong, Ningning; Zhang, Tao; Stonebraker, Llana (2015). 
Evaluation of Web GIS Functionality in Academic Librar-
ies. // Applied geography. 60:1, 288-293. http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.apgeog.2014.11.017. 

Máñez, Francisco et al (2018). Geocommons: geolocalización 
de la producción académica de la UPC. // Merlo, José A. 
(eds.). Ecosistema del Acceso Abierto. Salamanca: Edi-
ciones Universidad de Salamanca. 243-253. http://hdl. 
handle.net/10366/138566 

Martínez-Cardama, Sara; Caridad-Sebastián, María C. 
(2015). Servicios digitales para bibliotecas universitarias: 
el ca-so de los Servicios de Información Geográfica 
(GIS). // Ibersid: revista de sistemas de información y do-
cumentación. 9, 13-20. https://doi.org/10.54886/ibersid. 
v9i0.4228 

Morales, Aurelio (2012). ¿Sustituirá el web mapping a los SIG 
de escritorio? // Mapping GIS. https://mappinggis.com/201 
2/06/sustituira-el-web-mapping-a-los-sig-de-escritorio/ 

Morales, Vlentino (2018). Evolución del concepto producto y 
servicio en la biblioteca: organización orientada al servicio 
e intensiva en conocimiento. // E-Ciencias de la Informa-
ción. 8:2, 64-82. http://dx.doi.org/10.15517/eci.v8i2.30933 

Olaya, Victor (2014). Sistemas de información geográfica. 
(s.l): s.n. https://www.icog.es/TyT/files/Libro_SIG.pdf 

Otero, Lisandra (2021). Análisis de los servicios de información 
geográfica en bibliotecas universitarias españolas. Alcalá: 
Universidad de Alcalá. Trabajo de fin de master.  

Pacios, Ana R.; Martinez-Cardama, Sara (2022). LAM-related 
research funded under Spain’s National Research Agenda 
(2010-2020). // Library Philosophy and Practice (e-journal). 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7447 

Pena, Nieves; Álvarez, Sandra (2014). El Catálogo y Biblio-
teca digital de relaciones de sucesos: bases de datos bi-
bliográficas, textos e imágenes. // Humanidades Digita-
les: desafíos, logros y perspectivas de futuro. 335-345. 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/13563/
HD_art_28.pdf 

Pena, Nieves; Saavedra, Ángeles (2019). Obsolescencia y 
resiliencia en Humanidades digitales. El caso de la Biblio-
teca Digital de Relaciones de Sucesos. // Humanidades 
digitales: sociedades, políticas, saberes II. 23, 79-88. 
http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i23.3243 

Pérez-Montoro, Marío (2010). Arquitectura de la información 
en entornos web. Gijón: Trea. 

Pettit, Cristopher et al (2020). Chapter 4 Open access, open 
source, and cloud computing: a glimpse into the future of 
GIS. // Geertman, S.; Stillwell, J. (eds.). Handbook of 
Planning Support Science. 56-71. https://doi.org/ 
10.4337/9781788971089.00011 

https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/25483/33379
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/25483/33379
https://doi.org/10.3989/redc.2015.2.1193
https://doi.org/10.3989/redc.2015.2.1193
https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.17
https://digital.csic.es/bitstream/10
https://www.monografias.com/trabajos/gis/gis.shtml
https://doi.org/10.22034/ijism.2023.700794
http://hdl.handle.net/10366/138566
http://hdl.handle.net/10366/138566
https://mappinggis.com/201
https://doi.org/10.4337/9781788971089.00011
https://doi.org/10.4337/9781788971089.00011


127 

Otero Borges, Lisandra; Martínez Cardama, Sara; Bautista Puig, Núria. Análisis de los servicios  
de información geográfica en bibliotecas universitarias españolas. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 111-127. 

Poole, Alex H. (2017). The conceptual ecology of digital hu-
manities. // Journal of Documentation. 73:1, 91-122. 
https://doi.org/10.1108/JD-05-2016-0065 

Ramírez, Zulia (2006). Criterios e indicadores para evaluar 
las bibliotecas digitales. // Acimed, 14:6. http://scielo.sld. 
cu/scielo.php?pid=S1024-94352006000600004&script= 
sci_arttext&tlng=pt 

Rodríguez, Diana (2010). Diseño de interfaces y condiciones 
de usabilidad: Definición de pruebas heurísticas para 
evaluar la usabilidad en sitios web sobre gestión cultural. 
II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y 
Proyectual y V Jornada de Investigación en Disciplinas 
Artísticas y Proyectuales: La Plata, abril, 2010. http://sed-
ici.unlp.edu.ar/handle/10915/39328 

Romund, Grace (2019). Geography, the Academy and Librar-
ies. // The Journal of Academic Librarianship. 45:3, 318-
320. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.01.007 

Russell, Isabel G. (2011). ¿Qué son las humanidades digita-
les? // Revista Digital Universitaria. 12:7, 1-10. 
https://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/han-
dle/123456789/1904/art68_2011.pdf 

Scarletto, Edith (2014). Mapping the Literature of GIS. // Col-
lege & Research Libraries. 75:2, 179-201. 
http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16357 

Shao, Gang; Quintana, Jenny; Zakharov, Wei; Purzer, Senay; 
Kim, Eunhye (2021). Exploring potential roles of aca-
demic libraries in undergraduate data science education 
curriculum development. // The Journal of Academic Li-
brarianship. 47:2, 102-320. https://doi.org/10.1016/j.aca-
lib.2021.102320 

Tello, Fernando (2016). Guía para la evaluación de platafor-
mas de Sistemas de Información Geográfica. Guatemala: 
Proyectos de Políticas en salud y Educación, USAID.  

Vardakosta, Ifigenia; Kapidakis, Sarantos (2012). Geospatial 
data in library collections. // Proceedings of the 5th Inter-
national Conference on Pervasive Technologies Related 
to Assistive Environments. 33, 1-5. https://doi.org/10. 
1145/2413097.2413139 

W3C (2019). ¿Qué es la accesibilidad? // Fundamentos de 
accesibilidad. https://www.w3.org/WAI/fundamentals/ac-
cessibility-intro/es#what 

Zhang, Yin; Su, Fangli; Hubschman, Brenna (2021). A content 
analysis of job advertisements for digital humanities re-
lated positions in academic libraries. // The Journal of Ac-
ademic Librarianship. 47, 102-275. https://doi.org/10.10 
16/j.acalib.2020.102275 

Enviado: 2024-03-21. Segunda versión: 2024-05-23. 
Aceptado: 2024-05-23. 

https://doi.org/10.1108/JD-05-2016-0065
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39328
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39328
https://doi.org/10.10




Hernández Muñiz, F.; López Carrato, M. L.; Lima Paysal, N. Identificación de la tipología documental sobre imágenes digitalizadas: 
el caso de los Archivos Berrutti del Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 129-136. 

Identificación de la tipología documental  
sobre imágenes digitalizadas: el caso  
de los Archivos Berrutti del Ministerio  

de Defensa Nacional del Uruguay 
Document typology identification on digitized images: the case of the Berrutti Archives  

of the Ministry of National Defense of Uruguay 

Fabián HERNÁNDEZ MUÑIZ, María del Luján LÓPEZ CARRATO, Natalia LIMA PAYSAL 

Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República del Uruguay, San Salvador 1944, Montevideo, Uruguay.  
{ fabian.hernandez | maria.lopez | natalia.lima } @fic.edu.uy 

Resumen 
Se presentan los resultados de la investigación archi-
vística a partir de los documentos microfilmados que 
conforman los llamados Archivos Berrutti, en el marco 
del proyecto universitario Sistematización, tratamiento 
y difusión de la información digital vinculada con las 
investigaciones en materia de graves violaciones a los 
derechos humanos en el pasado reciente y terrorismo 
de Estado (Cruzar.uy). Desde el área específica se 
brindan los resultados obtenidos al aplicar una meto-
dología ad hoc para la identificación de especies y ti-
pos documentales, así como el estudio primario de re-
conocimiento de las entidades productoras en el pe-
ríodo de represión en Uruguay. 
Palabras clave: Archivos Berruti. Archivos de dere-
chos humanos. Cruzar.uy. Identificación archivística. 
Tipología archivística. Uruguay. 
 

Abstract 
The results of an archival research based on micro-
filmed documents belonging to the so-called Berrutti 
Archives are presented. The project was developed as 
part of the university project Systematisation, pro-
cessing and dissemination of digital information related 
to investigations into serious violations of human rights 
in the recent past and state terrorism (Cruzar.uy). From 
the specific area, the results obtained through the ap-
plication of an ad hoc methodology for the identification 
of types and documentary types are presented, as well 
as the primary study of the recognition of the producing 
entities in the period of repression in Uruguay. 
Keywords: Archival identification. Archival typology. 
Berruti Archives. Cruzar.uy. Human rights archives. 
Uruguay.  

1.  Introducción 
Este trabajo surge como resultado de la ejecu-
ción de una metodología ad hoc de tratamiento 
archivístico para la identificación de los llamados 
archivos Berrutti, como uno de los objetivos del 
subproyecto IdArchi-Cruzar.uy (Identificación ar-
chivística de series documentales a partir de imá-
genes digitalizadas de documentos microfilma-
dos que integran los llamados Archivos Berrutti). 
Se integra al proyecto macro llamado Sistemati-
zación, tratamiento y difusión de la información 
digital vinculada con las investigaciones en ma-
teria de graves violaciones a los derechos huma-
nos en el pasado reciente y terrorismo de Estado 
(Cruzar.uy). Fue presentado originalmente en 
una convocatoria a Proyectos de Extensión rela-
tivos a Derechos Humanos (2017-2018) de la Co-
misión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay (Hernández Muñiz y López Carrato, 
2022, p. 66). 

Para iniciar, se producen en países del Sur de 
Latinoamérica, Golpes de Estados, durante la 
década de 1970 que, como señala Giulia Gir-
lando (2020, p. 129-130), devienen de la doctrina 
de seguridad nacional de la Guerra Fría que com-
binara contrainsurgencia y sentimiento anticomu-
nista. Esta ideología condujo a las fuerzas de de-
fensa nacional como las de seguridad interior de 
cada país, a la misión de eliminar grupos subver-
sivos. Es decir, cualquiera que se opusiera a los 
regímenes autoritarios de derecha. De esta ma-
nera, se legitimaron prácticas de tortura y desa-
parición forzada, así como la ejecución por fuera 
del poder judicial, de aquellos disidentes, políti-
cos como civiles.  

En el quehacer de los organismos de información 
e inteligencia de aquellas seguridades de cada 
Estado, se comienza a tener una dirección para 
reunir, producir y compartir información docu-
mentada en esa línea de trabajo y control social. 
Incluso, se crean órganos especiales para la 
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dirección, el asesoramiento, planificación, super-
visión y ejecución de dicha estrategia antisubver-
siva. 

La existencia de archivos de esta naturaleza, tal 
como expresan Boccia Paz, Palau Aguilar y Sa-
lerno (2008, p. 83-84) en su obra Paraguay: los 
archivos del terror: los papeles que resignificaron 
la memoria del stronismo, manifiestan su rele-
vancia en cuatro valores: jurídico, histórico, polí-
tico y documental. El primero, responde al aporte 
de los documentos en los procesos judiciales, el 
segundo a «aquella parte de la verdad que no in-
tegra el discurso oficial y que habitualmente 
nunca sale a luz», el tercero, al cambio radical de 
la mirada de la sociedad sobre las violaciones a 
los derechos humanos. Y, por último, «los archi-
vos se constituyeron en un acervo indispensable 
para las investigaciones que se abocaron al es-
tudio, entre otros temas, del Operativo Cóndor». 

Nilo Patiño, Luciano Costabel y Samuel Blixen 
(2018, p. 11), al investigar la coordinación entre el 
Servicio de Información de Defensa de Uruguay 
con los organismos de inteligencia de los países 
a los que se trasladaban sus oficiales, señalan: 

Naturalmente que la colaboración en materia de in-
teligencia a nivel internacional excedió el ámbito re-
gional; sin embargo, su principal campo de acción 
fue la región, ya que allí se refugiaban mayoritaria-
mente los uruguayos perseguidos por los militares. 
Aunque ese relacionamiento data de antes de la 
creación del Plan Cóndor, es a partir del acuerdo de 
cooperación firmado en 1975 en Valparaíso, Chile, 
que se intensifica y se institucionaliza. Para las ope-
raciones en el exterior, el Departamento III contaba 
desde fines de 1975 con una sección especial, lla-
mada Condorop (Cóndor Operativo). 

Estos archivos, custodiados en los organismos 
actuantes de la represión, que cuentan con una 
característica específica en cuanto a la diversi-
dad tipológica de los documentos producidos, co-
lectados y compartidos, adquieren una especial 
relevancia para las investigaciones en informa-
ción archivística.  

Pedro López Gómez (2009, pp. 57-80), con refe-
rencia a una presentación de Diego Bonilla Na-
varo (2014, p. 30) titulada Secretos, procesos y 
burocracias: la organización de la información 
para la seguridad y defensa de los Estados ob-
serva: 

En el siglo XX vimos la perversión de esta función 
de uso de la información y el secreto a otras funcio-
nes para la obtención, procesamiento, organización 
y consulta de grandes volúmenes de información, 
con fines de control, vigilancia y represión política y 
policial de la población por parte de los regímenes 
fascistas y socialistas.  

Además, como señala Antonio González Quin-
tana (2009, p. 43), el rol protagónico de estos ar-
chivos posibilita conocer cómo los documentos 
coadyuvan a la no repetición, en virtud de su fi-
nalidad práctica y didáctica en la materia. Incluso, 
sobre los casos de América Latina, subraya que 
han sido característicos,  

[…] en donde múltiples huellas de la represión y de 
las atrocidades relacionadas con ella han sido bo-
rradas por los regímenes dictatoriales, pretendiendo 
así que resulte más fácil sembrar la duda en torno a 
los testimonios de las víctimas o de sus familiares y 
amigos, en una estrategia de olvido consciente, ten-
dente a negar la existencia de gravísimos crímenes. 

Como apunta Cristina Luz García Gutiérrez 
(2010, p. 1717), al abordar los archivos de los or-
ganismos represivos, se lamenta por la inexisten-
cia de estos tipos de archivos como fuentes para 
el estudio de la represión en Iberoamérica. Y, 
agrega que su apertura «es una de las demandas 
de las Organizaciones de Derechos Humanos 
(ODH)». 

En ese contexto informacional, la caracterización 
de tipos documentales y la identificación de se-
ries, a la vez que se realiza una aproximación a 
las actividades objeto de la producción y acopio 
documental en el desarrollo de funciones de in-
formación e inteligencia militar y policial de la 
época, permite observar singularidades en los 
documentos de archivo.  

Especialmente, se busca atender a su autentici-
dad, integridad, fiabilidad e interrelación especí-
fica en organismos del estado uruguayo que lle-
varon adelante el proceso represivo de la época. 
En ese sentido, inscribe la aplicación del método 
de tipología documental sobre las imágenes digi-
tales señaladas. 

A partir de lo expresado, se considera pertinente 
presentar el contexto teórico, objetivos particula-
res, metodología utilizada, así como, los resulta-
dos obtenidos en materia de identificación archi-
vística. 

2.  Contexto 
En cuanto a proyectos de investigación vincula-
dos a la temática planteada, se puede reconocer 
como antecedente en la región el trabajo reali-
zado en el archivo de la Dirección de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPPBA), en el cual se propuso un desarrollo 
metodológico cercano, a través del análisis de ti-
pos documentales (Ghigliani, Pablo et al., 2017). 

En lo que respecta al contexto país, existen dos 
aspectos a reconocer para comprender el ámbito 
en que se enmarca y justifica el desarrollo de in-
vestigaciones archivísticas en archivos de 
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derechos humanos, en este caso, de represión. 
Primero, la existencia de un proyecto universita-
rio macro que promueve la investigación desde 
diversas miradas disciplinares e interdisciplina-
res. Y, segundo, el desarrollo de abordajes teóri-
cos y metodológicos de investigación archivística 
particulares para el análisis de grupos documen-
tales como el que se presenta.  

2.1.  El Proyecto IdArchi-Cruzar.uy 

Cabe destacar que, IdArchi-Cruzar.uy se desa-
rrolla como un proyecto específico en el área de 
la ciencia de la información y se circunscribe a la 
archivística. 

A su vez, el proyecto específico surge bajo el al-
cance investigativo de Recursos de Investigación 
Digital (RID), sublínea de investigación que se in-
serta en las licenciaturas de archivología y biblio-
tecología de la Facultad de Información y Comu-
nicación de la Universidad de la República.  

El objetivo general de RID se dirige a identificar, 
analizar y evaluar los recursos de información di-
gitales, generados en cualquiera de las modali-
dades de producción documental e información 
digital, sean por conversión de soporte o nacidos 
digitalmente. 

A ese respecto, la línea alcanza a la diversidad 
de tipologías documentales que se producen y 
merece un estudio sobre las características de 
cada una que permita una identificación según 
sus propiedades y particularidades. Al mismo 
tiempo, aumenta la complejidad que adquieren 
estas tipologías en el entorno digital, siendo ne-
cesario un análisis en profundidad que contem-
ple también criterios para su identificación docu-
mental y, en consecuencia, su evaluación archi-
vística. Aspectos sustanciales en un enfoque ar-
chivístico contemporáneo, en consideración con 
la concepción de las funciones archivísticas es-
tablecida por Carol Couture (2015, p. 152): 

Como disciplina, a arquivística canadense definiu 
um conjunto de funções que lhe são próprias e que 
se fundamentam na realidade das intervenções do 
arquivista. Baseadas numa análise das necessida-
des, a racionalização da produção de documentos, 
a avaliação, a aquisição (crescimento), arranjo, des-
crição, difusão e preservação são as funções que 
consideramos como conquistas para a disciplina ar-
quivística. 

Para el desarrollo de IdArchi-Cruzar.uy, se pre-
senta un abordaje teórico conceptual de las fun-
ciones que darán respaldo a la investigación en 
el área archivística sobre imágenes digitales de 
documentos vinculados con las violaciones a los 
derechos humanos ocurridos en el período de ac-
tuación ilegítima y terrorismo de estado en el Uru-
guay. 

2.2.  Análisis de tipologías documentales  

El encuadre teórico del trabajo se basa en el en-
foque que impulsan autores como Heloísa Be-
lloto y Ana Célia Rodrígues, quienes investigan y 
aplican un abordaje específico a la problemática 
que supone realizar identificación archivística en 
archivos con un enorme volumen documental, 
función fundamental que permite el desarrollo de 
las demás dentro del tratamiento archivístico.  

Consiste en aplicar metodología propia de la di-
plomática a la archivística, ya que teorizan que los 
documentos se pueden comprender desde una 
perspectiva dual, donde se logra identificar una 
especie y un tipo documental, a través del estudio 
de sus caracteres internos y externos. (Rodri-
gues, 2012, p. 5). Se entiende así a la especie 
documental como «la configuración que un docu-
mento asume de acuerdo con la disposición y la 
naturaleza de la información que en él están con-
tenidas» (Belloto, 2002, p. 27). Al mismo tiempo, 
se define tipo documental «a la configuración que 
asume una especie documental de acuerdo con 
la actividad que ella representa» (Ibídem, p. 28). 
En consecuencia, en la asociación con la función 
que crea al documento archivístico, varios tipos 
documentales pueden inscribirse a una misma 
especie, y a partir de este análisis es posible de-
terminar series, según Belloto (2002, p. 28) 

[…] é possível discernir que o tipo documental, cor-
respondendo a uma atividade administrativa, tende 
a caracterizar coletividades; sua denominação será 
sempre correspondente à espécie anexada à ativi-
dade concernente e vale como conjunto documental 
representativo da atividade que caracteriza.  

A su vez, cuando se hace mención a las imáge-
nes digitales de documentos archivísticos, Lu-
ciana Duranti (2005, citada por Georgina Flores 
Padilla y Gustavo Villanueva Bazán (2021 p. 54-
55), señala: 

Visto desde la perspectiva diplomática contem-
poránea, un documento electrónico, como su con-
trapartida tradicional, es un complejo de elementos 
y sus relaciones. Posee cierto número de carac-
terísticas identificables, incluidos una forma docu-
mental fija, un contenido estable, un vínculo archi-
vístico con otros documentos, dentro o fuera del sis-
tema, y un contexto identificable. Participa en, o 
apoya, una acción, de manera procedimental o 
como parte del proceso de toma de decisiones (sig-
nificando que su creación puede ser obligatoria o 
discrecional), y al menos tres personas (autor, es-
critor y destinatario), están implicadas en su crea-
ción (aunque estas tres personas conceptuales, 
pueden ser de hecho solo una persona física o 
jurídica).  

En tal sentido, Ana Célia Rodrígues (2023, p. 36) 
considera que 



132 

Hernández Muñiz, F.; López Carrato, M. L.; Lima Paysal, N. Identificación de la tipología documental sobre imágenes digitalizadas: 
el caso de los Archivos Berrutti del Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 129-136. 

[…] a relação estabelecida entre a Diplomática e a 
Arquivistica para estudar as espécies e a tipologia 
documental, no contexto da identificação arquivis-
tica, revela a pertinência destes  parâmetros  para  
o  desenvolvimento  das  funções  arquivísticas, 
conferindo rigor às praticas arquivísticas, transfor-
mando o arquivista em produtor de conhecimento 
científico.  

Si bien este acercamiento difiere de la tradición 
iberoamericana, que es considerada la forma 
usual de trabajar en materia de identificación do-
cumental en nuestro país, es muy útil en este 
caso particular, cuando las entidades producto-
ras ya no existen e incluso su existencia se en-
contraba rodeada de confidencialidad. Debido a 
las dificultades que presenta desarrollar una in-
vestigación profunda con base en la historia ins-
titucional, la estructura organizativa o las entre-
vistas a funcionarios con amplio conocimiento de 
los procedimientos administrativos (Franco Es-
pino y Pérez Alcázar, 2014). 

Esta problemática también fue presentada en el 
estudio realizado en el archivo de DIPPBA (Ghi-
gliani, Pablo et al. 2017, p. 264), donde expresan 
que su valor está dado por «los tipos documen-
tales producidos por el Estado, en particular por 
la policía y otras fuerzas de seguridad, y por los 
trabajadores y sus organizaciones». A partir de 
allí, concentraron el análisis en un pequeño 
grupo de tipos documentales existentes en los le-
gajos, seleccionados cuantitativamente, para es-
tudiar «el aparato represivo y las tareas de con-
trol, inteligencia y represión sobre el movimiento 
obrero», para luego, con un enfoque cualitativo 
«dar cuenta de tipos documentales que poseen 
una relevancia significativa para indagar el 
mundo del trabajo» (Ibídem, p. 264). 

En el marco del proyecto IdArchi-Cruzar.uy, el 
equipo de investigación coincide con la afirma-
ción realizada por los autores: «no hay acuerdo 
entre los archivistas acerca del significado pre-
ciso del concepto de documento, y menos aún, 
sobre la noción tipo documental» (Ibídem, p. 
263). En la misma línea, existe acuerdo en que 
(Ibídem, p. 263)  

[…] la comprensión de las particularidades de cada 
tipo documental es clave a la hora de captar los ele-
mentos informativos de cada expediente. La impor-
tancia de definir distintos tipos documentales reside 
en el hecho de que permite saber de qué docu-
mento se trata y cuáles son similares para poder 
agruparlos y ponerlos en series, pero también nos 
permite anticiparnos a la información que allí se 
conserva. 

  

3.  Objetivos y metodología 
Dentro de los objetivos específicos planteados en 
el marco del proyecto IdArchi-Cruzar.uy, este tra-
bajo particularmente se enfoca en (Hernández 
Muñiz, López Carrato y Orcesi, 2020, pp. 120-
121): 

Examinar los criterios de identificación archivística 
de especies y tipos documentales presentes en las 
imágenes digitalizadas de los Archivos Berrutti. 

Durante la ejecución de esta etapa se visualiza la 
necesidad de ampliar los objetivos, por lo que se 
determina uno nuevo, dirigido a caracterizar las 
funciones y actividades representadas por los di-
ferentes tipos documentales en relación con sus 
especies.  

La metodología aplicada parte de dos instancias, 
una primera, dedicada a la identificación docu-
mento a documento en la que se instrumenta una 
matriz de datos que permitiera sistematizar y re-
unir la información necesaria sobre cada docu-
mento de archivo analizado desde sus imágenes 
digitales, para ejecutar las diferentes tareas ar-
chivísticas propuestas en el proyecto. Posterior-
mente, permite comprenderlos en el contexto de 
recolección característico de las entidades milita-
res. En relación con el primer objetivo planteado, 
se determinó una metodología de identificación 
de documentos basada en el reconocimiento de 
especies y tipos documentales, lo que requiere 
analizar y determinar los campos de información 
necesarios. En este caso, se utilizó un segundo 
formulario para llevar a cabo la identificación ar-
chivística a partir de la información sistematizada 
en la matriz, para lo cual se diseñó un formulario 
con los siguientes campos, conforme el método 
de tipología documental. 

Nombre Descripción 

Especie Se corresponde con el arquetipo de la 
información distribuida en el 
documento de archivo visualizado en 
la imagen. 

Actividad Refiere a la actividad administrativa o 
de inteligencia característica de la 
época. 

Tipo documental Corresponde a especie utilizada por 
la entidad al momento de la 
producción documental en el marco 
de una actividad específica. 

Entidad 
productora 

Refiere al nombre de la entidad 
productora del documento de archivo 
representado en la imagen digital. Se 
consigna desde la entidad mayor en 
orden decreciente jerárquico hasta la 
que produjo el documento. 

Tabla I. Campos de Identificación  
tipológica documental 
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4.  Resultados 
Se analizaron 8 rollos de microfilm de un total de 
34, lo que equivale a 16.954 imágenes digitales 
que, a su vez, corresponden a 954 entradas en 
la matriz de datos. Este análisis se realizó por es-
tudiantes de la Licenciatura de Archivología, en 
el marco de actividades académicas de investi-
gación, extensión y prácticas preprofesionales.  

Se obtuvieron como productos finales: listado de 
especies y tipologías documentales; listado de si-
glas y acrónimos correspondiente a las entidades 
productoras. 

4.1.  Listado de especies y tipologías 
documentales 

El siguiente listado además de detallar especie, 
actividad y tipo documental correspondiente, in-
dica todas las entidades productoras de dicho 
tipo. Las diferentes entidades se consignan se-
paradas por punto y coma (;), a la vez que el or-
den jerárquico conocido de las dependencias es 
indicado con una barra (/). Por ejemplo, para el 
caso del tipo documental Informe de informantes, 
las entidades productoras correspondientes son: 
Junta de Comandantes en Jefes, Servicio de In-
formación de Defensa, Departamento Nro. 1 y 
Comisión Técnica Mixta – Salto Grande, por lo 
que se registra como JCJ / SID / Dpto. I; CTM / 
SG (Tabla II).

Especie Actividad Tipo/s documental/es Entidad Productora 

Acta Dejar constancia del inicio del rollo de microfilm Acta de apertura de 
microfilmación 

JCJ / SID / Dpto. I 

Dejar constancia del fin del rollo de microfilm Acta de cierre de 
microfilmación 

JCJ / SID / Dpto. I 

Dejar constancia de lo declarado durante un interrogatorio Acta de interrogatorio JCJ / SID / Dpto. I 

Carta Comunicar sucesos de relevancia para los particulares Carta entre particulares Federación de Trabajadores Libres 
Azucareros del Ecuador (FETLAE)  

Comunicar renuncia a cargo Carta renuncia a cargo MRREE 

Comunicado Comunicar actividades sobre instituciones de interés Comunicado actividades 
sobre instituciones de interés 

JCJ / SID / Dpto. III; UTE 

Comunicar actividades sobre personas de interés Comunicado actividades 
sobre personas de interés 

ANP; Oficina de Prensa de las 
Fuerzas Conjuntas  

Comunicar cese de funcionarios Comunicado cese de 
funcionarios 

UTE 

Difundir información determinada en los medios de prensa Comunicado de prensa CNT 

Decreto Establecer una disposición por parte de una autoridad Decreto institucional Poder Ejecutivo Nacional de 
Argentina; Poder Ejecutivo 

Expediente Realizar un descargo contra algunas medidas que afecta 
a un particular 

Expediente de descargo JCJ / SID / Dpto. I 

Ficha Complementar a la ficha de persona Ficha complementaria JCJ / SID / Dpto. I 

Reunir información sobre un individuo a través de campos 
estandarizados 

Ficha de persona JCJ / SID / Dpto. I 

Reunir información sobre un recluso a través de campos 
estandarizados 

Ficha de reclusos EMiR N° 1 

Informe Presentar la apreciación conjunta de varios organismos 
sobre la situación de un asunto particular 

Informe de apreciación de 
situación 

JCJ / SID / Dpto. III 

Compilar la información sobre individuos recluidos o con 
libertad vigilada 

Informe Consolidado PME CGE / EME / PME 

Informar al sector interesado sobre datos personales de 
personas de interés 

Informe de datos personales 
de personas de interés 

JCJ / SID / Dpto. III 

Informar sobre los datos entregados por un informante 
sobre persona de interés 

Informe de informante CTM/SG; JCJ / SID / Dpto. I 

Difundir información a otros departamentos y autoridades 
sobre personas de interés 

Informe interno JCJ / SID / Dpto. III 

Informar de manera regular a un organismo superior sobre 
asuntos varios 

Informe ordinario Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas; Ministerio de Turismo 

Informar sobre el procesamiento de un individuo Informe de procesamientos JCJ / SID / Dpto. I 

Divulgar información sobre actuaciones de personas de 
interés 

Informe de actividades de 
personas de interés 

JCJ / SID / Dpto. I; JCJ / SID / Dpto. 
II 
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Informar que las solicitudes de capturas para las personas 
detalladas quedan sin efecto 

Informe sobre solicitud de 
captura sin efecto 

JCJ / SID / Dpto. III 

Memorándum Dar respuesta a pedido de informe con información 
relativa a uno o más individuos 

Memorándum de anotaciones DNII / Dpto. III 

Nómina Listar nombres e información relevante de miembros 
pertenecientes a algún grupo en particular 

Nómina de miembros JCJ / SID / Dpto. I 

Listar ciudadanos uruguayos que se presentan en 
consulados 

Nómina de ciudadanos que 
se presentaron en consulados 

Consulado uruguayo en Barcelona; 
Las Palmas; Sevilla; Cádiz; Santa 
Cruz de Tenerife; Valencia; Coruña 

Listar individuos sumariados en el organismo Nómina de sumariados UdelaR / División Sumarios 

Listar individuos internados por medidas prontas de 
seguridad 

Nómina de internados por 
medidas prontas de seguridad 

CGE /EME / PME  

Listar individuos detenidos detallando su situación jurídica 
actual 

Nómina de detenidos EMiR N° 1 

Parte de 
información 

Informar y evaluar sobre algún asunto determinado Parte especial de información CGE / EME/ Dpto. II; DE I;DE I / 
OCOA; DE IV / EM D2; DNII; EMC; 
EN / EME / Dpto. II; EN / Dpto. II; 
EN / DE III / D-2; EN / EMiR Nº 2; 
ESMACO; JCJ / SID / Dpto. II; 
SSFFAA 

Informar y evaluar sobre algún asunto determinado Parte periódico de 
información 

COSENA; ESMACO / Dpto. C-2  

Registrar diariamente novedades, asuntos pendientes de 
resolución o en investigación 

Parte de novedades DNII 

Publicación 
no seriada 

Difundir información en la vía publica Volante JCJ / SID / Dpto. I 

Publicación 
seriada 

Dejar constancia de aporte económico o participación en 
eventos políticos 

Bono de colaboración JCJ / SID / Dpto. I 

Conservar aquellos artículos de prensa que presentan 
particular interés 

Recorte de prensa JCJ / SID / Dpto. I 

Requerimiento Requerir la captura de uno o más individuos Requisitoria JCJ / SID / Dpto. III 

Solicitud Solicitar al organismo competente los antecedentes de un 
individuo 

Solicitud de antecedentes JCJ / SID / Dpto. I 

Solicitar información sobre personas o asuntos de interés Solicitud de informe JCJ / SID / Dpto. I 

Telegrama Recibir información internacional de interés 
telegráficamente 

Telegramas recibidos JCJ / SID / Dpto. I; JCJ / SID / 
Secretaría 

Transcripción Dejar constancia escrita de un programa emitido en radio Transcripción de programas 
radiales 

ANTEL 

Tabla II. Listado de especies y sus tipos documentales 

Tal como se puede observar en el listado, se lo-
graron identificar 16 especies y 40 tipos documen-
tales. La Tabla III muestra las cantidades de tipos 
documentales según cada especie. 

Especie Tipos documentales 

Acta 3 

Carta 2 

Comunicado 4 

Decreto 1 

Expediente 1 

Ficha 3 

Informe 9 

Memorándum 1 

Nómina 5 

Partes de Información 3 

Publicación no seriada 1 

Publicación seriada 2 

Requerimiento 1 

Solicitud 2 

Telegrama 1 

Transcripción 1 

Total 40 

Tabla III. Cantidad de tipos documentales por especie 

4.2.  Listado de siglas y acrónimos 
correspondiente a las entidades productoras 

Otro aspecto relevante en el análisis de este tipo 
de documentación es el uso frecuente de siglas 
y acrónimos de los organismos y entidades, así 
como su evolución (Tabla IV). 
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Acrónimo Organismo 

ANP Administración Nacional de Puertos 

ANTEL Administración Nacional de 
Telecomunicaciones 

CGE Comando General del Ejército 

CNT Convención Nacional de Trabajadores 

COSENA Consejo de Seguridad Nacional 

CTM/PAL Comisión Técnica Mixta - PALMAR 

CTM/SG Comisión Técnica Mixta - SALTO GRANDE 

DE I División del Ejército I - También conocido 
como Región Militar I 

DE II División del Ejército II - También conocido 
como Región Militar II 

DE III División del Ejército III - También conocido 
como Región Militar III 

DE IV División del Ejército IV - También conocido 
como Región Militar IV 

DINACIE Dirección Nacional de Inteligencia del 
Estado 

DGID Dirección General de Información de 
Defensa 

DNII Dirección Nacional de Información e 
Inteligencia 

DNIP Dirección Nacional de Institutos Penales 

DNT Dirección Nacional de Turismo 

ED Establecimiento de Detención 

EME E II Estado Mayor del Ejército E II 

EM D-2 Estado Mayor del Ejército D-2 

EMG Estado Mayor General 

EMiR N° 1 Establecimiento Militar de Reclusión N° 1 - 
Penal de Libertad 

EMiR N° 2 Establecimiento Militar de Reclusión N° 1 - 
Penal de Punta de Rieles 

EN Ejército Nacional 

ESMACO Estado Mayor Conjunto 

FAU Fuerza Aérea Uruguaya 

JCJ Junta de Comandantes en Jefes 

MDN Ministerio de Defensa Nacional 

MIE Ministerio de Industria y Energía 

MInt Ministerio del Interior 

MInt Penitenciaria Ministerio del Interior Penitenciaria 

MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores 

OCOA Organismo Coordinador de Operaciones 
Antisubversivas 

PME Policía Militar del Ejército 

SID Servicio de Información de Defensa 

SIFFAA Servicio de Información de las Fuerzas 
Armadas 

SSFFAA Servicio de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas 

UdelaR Universidad de la República 

UTE Administración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas 

Tabla IV. Listado de siglas y acrónimos  
de entidades productoras 

5.  Conclusiones 
La identificación de tipologías documentales 
desde la perspectiva teórica de especies/tipo, co-
bra una especial importancia en el marco de la 
reconstrucción del funcionamiento de los diferen-
tes órganos de represión que se constituyen 
como entidades productoras. Esto permite salvar 
dificultades vinculadas con la falta de información 
precisa y fidedigna referente a las diferentes fun-
ciones y actividades que llevó a cabo la entidad 
productora, las cuales pueden verse reflejadas 
en las características externas e internas de los 
documentos. A su vez, permite analizar grandes 
volúmenes documentales, en este caso de orga-
nismos de represión que han dejado de funcio-
nar. 

Por otra parte, la profundización en este estudio 
permitirá reconocer el interrelacionamiento entre 
los diferentes organismos del estado uruguayo 
que cumplieron funciones de información e inteli-
gencia militar en el marco del proceso represivo. 
Además, a través del análisis de la información 
archivística de los documentos en su producción 
y gestión, así como en el acopio realizado en la 
época, se favorece la reconstrucción de la estruc-
tura orgánica y, dentro de esta, de las jerarquías 
de las entidades. 

En línea con los postulados de la corriente de 
pensamiento poscustodial, el acercamiento a la 
comprensión de la realidad del período de actua-
ción ilegítima y terrorismo de Estado, y a la re-
construcción de las condiciones en que se docu-
mentaron los hechos, permite la comprensión de 
la función social de la archivística en los archivos 
de derechos humanos, que tiene como objeto de 
estudio la información archivística en esa especi-
ficidad. 

Por último, el motivo principal de promover la in-
vestigación archivística sobre este tipo de agru-
paciones documentales, reflejadas en imágenes 
resultantes de la conversión de soportes (papel a 
microfilm y, posteriormente, a digital), es dar ac-
ceso a la información específica en esta temática 
de especial interés para la sociedad, al tiempo de 
colaborar con la verdad y justicia sobre los he-
chos ocurridos en ese período delimitado del 
Uruguay.  
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Resumen 
Se analizan los objetivos, las asignaturas y los perfiles 
de egreso de los posgrados en Edición de publicacio-
nes en la región Iberoamericana. Se realizó por medio 
de la revisión de 16 programas de posgrado de institu-
ciones universitarias de Iberoamérica, y de la consulta 
a 109 personas, integradas por coordinadores y egre-
sados de programas y líderes editoriales. Respecto a 
los objetivos, los hallazgos dan cuenta de cómo las 
instituciones los orientan a fortalecer las capacidades 
de los profesionales que ejercen en el sector produc-
tivo y comercial. Las casas editoriales también impul-
san programas de formación para cualificar y actuali-
zar el perfil del editor y normalizar los procesos edito-
riales propios de la cadena de valor. En cuanto a las 
asignaturas, se evidencia una propensión hacia los 
procesos editoriales mediante el uso y la aplicación de 
las TIC, lo cual determina, en cierto modo, su desem-
peño profesional. Por su parte, el perfil de egreso se 
enfoca en editores expertos en procesos editoriales, 
seguido, en su orden, de editores administrativos con 
dominio de TIC, emprendedores y expertos en diseño 
editorial. Estos hallazgos confirman algunas de las 
premisas del proyecto: la formación de los editores se 
orienta principalmente hacia la creación de productos 
digitales, los programas de formación en el nivel de 
maestría priorizan las necesidades comerciales y en 
Iberoamérica predomina la formación técnica. 
Palabras clave: Edición. Tendencias. Formación en 
edición de publicaciones. Formación de posgradua-
dos. Perfil del editor. Iberoamérica. 

Abstract 
The objectives, subjects, and graduate profiles of post-
graduate publishing programmes in the Ibero-Ameri-
can region are examined. The study analysed 16 post-
graduate programmes at university institutions in Spain 
and Ibero-America and interviewed 109 people, includ-
ing programme coordinators, graduates, and editorial 
directors. In terms of objectives, the results show that 
institutions prioritise improving the skills of profession-
als in the productive and commercial sectors. Publish-
ing houses also offer training programmes to qualify 
and update the profile of publishers and standardise 
the publishing processes throughout the value chain. 
In terms of subjects, there is evidence of a preference 
for editorial processes through the use of ICT, which to 
some extent affects their professional performance. 
The graduate profile emphasises editors who are 
skilled in editorial processes, followed by administra-
tive editors with ICT skills, entrepreneurs, and experts 
in editorial design. These findings confirm some of the 
assumptions of the project. Specifically, the training of 
editors is mainly focused on the creation of digital prod-
ucts. In addition, master's level training programmes at 
prioritise commercial needs, and technical training is 
prevalent in Ibero-America. 
Keywords: Edition. Trends. Publishing education. 
Postgraduate training. Publisher's profile. Ibero-Amer-
ica. 

1.  Introducción 
Al revisar los estudios enfocados en la formación 
de los editores en Iberoamérica, se observa una 
escasa producción científica. Por un lado, hay do-
cumentos sobre programas de capacitación en di-
versas entidades públicas y privadas del sector, 
como los ministerios de cultura, las cámaras del 
libro y las asociaciones gremiales, con diferentes 
temáticas de formación, según el país. Por otro, 
se encuentran las publicaciones, tanto de editores 
como de investigadores, sobre la formación pro-
fesional y la actualización, ya sea en memorias de 
eventos académicos o en revistas del área. En 
cuanto al nivel de educación posgradual, es aún 

más complejo el acopio de documentación cientí-
fica que permita tener una perspectiva integral de 
la formación que, en este nivel académico, reci-
ben los editores de la región. Esta situación se ha 
convertido en una de las limitaciones para la in-
vestigación señalada, por la falta de referentes 
teóricos e incluso empíricos. Una razón de ello es 
que el mayor porcentaje de estudios se centran 
en procesos de formación continua, en el ejercicio 
de la labor editorial o en la educación del nivel de 
pregrado.  

En esta investigación, el posgrado se asume 
como la formación de nivel superior avanzado 
que se imparte tras obtener una licenciatura o un 
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primer grado universitario. Incluye tres niveles: 
especialización, maestría y doctorado (Asocia-
ción Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), 2009), los cuales desempeñan dos fun-
ciones diferentes. La primera se refiere a la for-
mación de quienes pretenden continuar su edu-
cación en el nivel avanzado. La segunda se 
ocupa de perfeccionar y complementar la forma-
ción de los profesionales laboralmente activos, 
que regresan a las universidades para actuali-
zarse o abordar nuevas áreas de conocimiento, 
demandadas por la continua evolución y flexibili-
dad en el trabajo, en el contexto económico y so-
cial (AUIP, 2014). Por consiguiente, los posgra-
dos deben convertirse en espacios de renovación 
y actualización, además de responder a las ne-
cesidades educativas de las comunidades cientí-
ficas y académicas y del desarrollo y bienestar 
social (Decreto 1001 de 2006). 

Los programas de posgrados —principalmente 
las maestrías académicas o de investigación y 
los doctorados— aportan a la construcción de las 
disciplinas de conocimiento, al centrar su pro-
puesta académica en el fortalecimiento de los 
procesos investigativos. También contribuyen a 
crear espacios para debatir y construir conoci-
miento y saberes que responden a las particula-
ridades disciplinares (AUIP, 2002; Decreto 1330 
de 2019). Las maestrías profesionalizantes, o de 
profundización, se orientan hacia el fortaleci-
miento y la consolidación de competencias pro-
fesionales en un campo disciplinar que permita 
solucionar problemas. Por su parte, los progra-
mas de especialización aportan a la profundiza-
ción en una disciplina específica, destinada a 
cualificar el desempeño profesional y laboral 
(AUIP, 2002; Decreto 1330 de 2019). 

Al llevar a cabo el rastreo documental, se eviden-
ció que, en algunos países de Norteamérica y 
Europa, existen programas académicos de pos-
grado en el área editorial. En Canadá, por ejem-
plo, la Universidad Simon Fraser en Vancouver 
ofrece una maestría en edición que incluye las 
perspectivas académica, investigativa y comer-
cial y pretende formar a los editores para la ge-
neración de productos impresos y digitales. Por 
su parte en varios países europeos, como Ale-
mania, España y el Reino Unido, también se ofre-
cen posgrados en edición; en éste último país, 
por ejemplo, la Universidad de Edimburgo Na-
pier, la Universidad de Oxford Brookes, la Univer-
sidad de Artes de Londres y el Colegio de Comu-
nicaciones de Londres presentan una oferta for-
mativa que integra tendencias orientadas al 
desarrollo de habilidades de investigación, la 
aplicación de recursos y plataformas tecnológi-
cas, así como el uso de la inteligencia artificial en 
los procesos de diseño de innovaciones 

editoriales digitales. Mientras que en Norteamé-
rica se destacan la Universidad de Colorado y de 
Nueva York que ofrecen programas de escritura 
creativa que integran, en el plan de estudios, 
componentes editoriales. 

En la región de Iberoamérica son escasos los 
programas de posgrado en el campo editorial 
(Bedoya Mazo, Alfaro López y Mejía Correa, 
2024). Esto sucede, incluso, en aquellos países 
con una amplia trayectoria en el área, tal como lo 
expone Ortuño (2012, p. 96) para el caso de Es-
paña:  

[…] a diferencia de lo que ocurría hace tiempo, en 
España no existe un sistema serio de formación edi-
torial, acorde con las magnitudes y la importancia 
que tiene la edición española. Es extraño que, dado 
ese entorno de inflación de proyectos editoriales, los 
cursos, los posgrados, las maestrías y los semina-
rios especializados hayan ido en declive.  

De este autor se pueden señalar dos factores 
que inciden en la falta de formación posgradual 
en el sector editorial en España, que quizá tam-
bién se reflejen en el resto de Iberoamérica. Por 
un lado, “no se ha querido encarar la necesidad 
de una formación sistemática y reglada en Es-
paña” (Ibidem, p. 97) enfocada en el sector edi-
torial. Esto lleva a que no se exija una titulación 
que respalde el rol del editor. Por otro lado, “en 
los posgrados existe un desapego importante de 
la realidad industrial. No existe, después de los 
correspondientes estudios, maestrías, diploma-
dos, no hay un seguimiento desde el tejido indus-
trial” (Ibidem, p. 98).  

Frente a la profesionalización del editor, Valencia 
(2012, p. 90-91) señala que el paso del oficio edi-
torial a la industria ocasionó la pérdida de “anti-
guos saberes, y eso dificultó enormemente el 
proceso de sistematización de las diferentes dis-
ciplinas que confluyen en el libro”. Estas transfor-
maciones culturales del oficio ocasionan una se-
rie de implicaciones en los procesos formativos. 
Al respecto, la autora plantea (Ibidem, p. 91): 

Creo que es eso lo que encubre las exigencias de 
la profesionalización del oficio, que en realidad son 
para que la academia se haga cargo de la formación 
de los jóvenes que quieren formar parte de la 
cadena del libro, porque ya el oficio editorial no 
puede hacerlo, y este es el origen de la demanda 
que estoy segura experimentan todos los 
involucrados en la formación editorial. En respuesta 
a esa demanda, muchos de los programas 
escolares que han surgido en los últimos años se 
han puesto en la tarea de ofrecer capacitación 
práctica. 

Este enfoque técnico-práctico se evidenció en 
esta investigación, lo que cuestionan algunas de 
las audiencias y, por supuesto, los editores que 
se están formando o que lo quieren hacer. 
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También es importante considerar que la forma-
ción debe ser diferencial según el campo editorial 
donde se desempeñe o se pretenda desempeñar 
el editor. Así, aunque existen competencias ge-
néricas que los editores en formación deberían 
consolidar, hay otras que responden a las parti-
cularidades de los procesos editoriales, ya sea 
que se trate de edición académica, científica o li-
teraria. 

Además de los antedichos aspectos, Valencia 
(2012) plantea otros asuntos que deberían ocu-
par las reflexiones de las instituciones educati-
vas. En primer lugar, está “la desagregación y el 
aislamiento de las tareas, desagregación evi-
dente en los programas de formación. El des-
mantelamiento también es el resultado de la in-
dustrialización de la actividad editorial” (Ibidem, 
p. 91). En segundo lugar, la autora señala una 
marcada tendencia de la educación por “perpe-
tuar y replicar las cosas tal y como han funcio-
nado hasta ahora” (Ibidem, p. 91). 

De este modo, y en relación con los propósitos 
de esta investigación, los objetivos o propósitos 
formativos se orientan a comprender la utilidad y 
la aplicación de los conocimientos en los entor-
nos sociales e institucionales, desde una pers-
pectiva ética. También se encaminan al desarro-
llo y la apropiación de conocimientos avanzados 
y profundos en las diferentes áreas del saber, 
acordes con la complejidad de cada nivel de for-
mación, para divulgar en la sociedad los desarro-
llos propios de la ocupación, la disciplina o la pro-
fesión (Decreto 1330 de 2019). Las asignaturas 
son conjuntos de contenidos y actividades de tra-
bajo académico estructuradas según los objeti-
vos formativos, en relación con una temática 

específica y organizada en un plan de estudios 
(Decreto 1330 de 2019). El perfil de egreso com-
prende las características, en función de los atri-
butos, los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes, que tendrán los egresados del pro-
grama al terminar el proceso formativo. “También 
[es común] referirlo como el componente curricu-
lar, articulador de los procesos estratégicos, pe-
dagógicos y administrativos, que se desarrollan 
en las instituciones de educación superior univer-
sitaria” (López Rengifo, Huamán Huayta y Agui-
rre Chávez, 2021, p. 15). 

Para determinar la proyección académica y pro-
fesional del editor desde la perspectiva de los ob-
jetivos, las asignaturas y el perfil de egreso, se 
indaga por el panorama de la formación de los 
editores (tendencias) en el periodo cubierto por 
la investigación. 

2.  Metodología 
El marco metodológico de la investigación se 
basa en el enfoque cualitativo, exploratorio y des-
criptivo. Con base en esto, se pretendió analizar 
e interpretar los componentes curriculares de los 
programas de formación de los editores en el ni-
vel posgradual en Iberoamérica. En este artículo 
se da cuenta de uno de los objetivos específicos 
en función de determinar la proyección acadé-
mica y profesional del editor. Con este énfasis, y 
considerando los procesos de transformación de 
las empresas editoriales por la influencia del fe-
nómeno tecnológico, se partió desde la premisa 
empírica que nos indujo a pensar que la forma-
ción de los editores se orienta hacia la creación y 
producción de formatos digitales (Figura 1).

 
Figura 1. Marco orientador entre el objetivo específico, la pregunta y premisa

Para cumplir con estas pretensiones, se revisa-
ron 16 propuestas curriculares de posgrados en 
el área, los cuales se reclasificaron según el nú-
mero de semestres: 11 especializaciones o 

máster y 5 maestrías (Tabla I). Además de esto, 
se consultaron 109 personas, entre las que esta-
ban coordinadores y egresados de programas y 
líderes editoriales, de algunos países de 
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OBJETIVOS PERFILES ASIGNATURAS 

A la luz de la premisa inicial, se pretende identificar las tendencias relacionadas con la vinculación de las TIC en los procesos 
editoriales y en la definición de los perfiles y roles de los editores   

Pregunta orientadora: 
¿Cuáles son las tendencias de la 

formación de editores? 

Premisa inicial: 
La formación de los editores se 
orienta principalmente hacia la 
creación de productos digitales. 

Objetivo específico 3: 
Determinar la proyección académica y 

profesional del editor  
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Iberoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, España y México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela). A estos participantes se les aplicó un 
cuestionario y con algunos de ellos se hicieron 
entrevistas, para conocer sus percepciones 

sobre la formación posgradual en Edición. Para 
el estudio, los posgrados de menos de cuatro se-
mestres se consideran en el nivel de especializa-
ción, y aquellos programas de cuatro o más se-
mestres se consideran en el nivel de maestría. 

 
Programa Institución de Educación Superior Equivalencia País 

Máster experto en la Asistencia a la Edición Select Business School Especialización España 

Maestría en Edición y Gestión Editorial con Grupo Planeta Universidad Internacional de Valencia  

Máster en Diseño Editorial y Publicaciones Digitales Escuela Superior de Diseño Barcelona  

Diploma de especialización en diseño gráfico editorial y 
tipografía 

Universidat Politécnica de Valencia  

Diseño Editorial: Medios Impresos y Digitales Instituto Europeo Di Dessign  

Master Especialización- Máster propio en Edición. UCM-
Santillana  

Universidad Complutense de Madrid  

Máster en Edición Universidad Autónoma de Barcelona  

Máster en Edición Universidad Pompeu Fabra Barcelona  

Especialización en Edición de Publicaciones Universidad de Antioquia  Colombia 

Especialización en Edición Universidad Nacional de la Plata  Argentina 

Maestría en Diseño y producción editorial Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco 

 México 

Maestría en Producción Editorial Universidad Autónoma del Estado Morelos Maestría México 

Maestría en Estudios Editoriales  Instituto Caro y Cuervo Colombia 

Magíster en Edición Universidad Diego Portales (UPD) Chile  

Especialização em Edição e Gestão Editorial Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais-
NESPE 

Brasil  

Especialización en Edición y Corrección  
Avanzadas del Texto 

Universitat Oberta de Catalunya España 

Tabla I. Programas de posgrados participantes en el estudio

Si bien el tipo de maestría mejor definido es el 
vinculado a la investigación ―que en muchos ca-
sos se denomina Maestría en Ciencias―, en los 
últimos años han surgido maestrías que profesio-
nalizan a los graduados universitarios en diferen-
tes campos del saber. Sus objetivos se diferen-
cian de la Maestría en Ciencias (1) y suelen estar 
más vinculadas al sector empresarial y produc-
tivo. En México, Brasil y, por supuesto, en Es-
paña, los programas profesionalizantes se cono-
cen con el nombre de títulos propios en virtud de 
que las universidades los ofrecen en el marco de 
su propia autonomía (AUIP, 2002). Estas carac-
terísticas se evidencian en los programas de 
Maestría en Edición que encauzan sus objetivos 
a profesionalizar a los graduados universitarios 
en el saber editorial con vinculación al sector de 
la industria cultural. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se define por 
tendencia “un patrón de comportamiento de los 
elementos de un entorno particular durante un 
período” (Castellanos Domínguez, Fúquene 
Montañez y Ramírez Martínez, 2011, p. 44). En 
este sentido, el análisis de la información 

recopilada se llevó a cabo en cada componente 
curricular: objetivos o propósitos de formación, 
asignaturas y perfiles de egreso, con apoyo de 
una matriz de categorías por cada componente. 
Posteriormente, los resultados se triangularon, 
según el marco teórico de la investigación, para 
identificar un conjunto de tendencias: aquellas 
que evidencien la presencia o no de las herra-
mientas TIC en los procesos editoriales; las rela-
cionadas con los conocimientos y habilidades 
que deben alcanzar los editores en función de los 
productos editoriales, y, finalmente, las que se 
enfocan en los roles que desempeñan en sus 
respectivos campos de acción, en perspectiva de 
la orientación digital de la producción editorial. 
Estos hallazgos permiten un acercamiento a la 
dinámica curricular de los programas de forma-
ción en el periodo establecido para la investiga-
ción (2021-2023), y ofrecen una perspectiva fu-
tura a la orientación de los programas. Final-
mente, se contó con un experto reconocido en el 
sector editorial colombiano, que validó los resul-
tados obtenidos de la investigación. Se utilizó 
como herramienta de análisis el software Atla-Ti. 
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3.  Resultados 
Además de lo anterior, hay que considerar que 
cada programa de formación de editores tiene su 
enfoque educativo. Esto se hace evidente en la 
propuesta académica y axiológica que responde 
a la misión y horizonte pedagógico de las institu-
ciones de educación superior. También se refleja 
en las necesidades y exigencias del sector y la 
industria editorial en los ámbitos territoriales 
donde se encuentran inmersas. En considera-
ción de lo anterior, en este apartado se presentan 
los resultados del análisis descriptivo-analítico de 
cada componente curricular. 

3.1.  Tendencias de la formación  
según el análisis de los objetivos  
o propósitos formativos en los posgrados 

En el componente curricular denominado “Obje-
tivos o propósitos formativos” se evidenció que el 
31% de los programas presentan objetivos orien-
tados hacia el desarrollo de habilidades tecnoló-
gicas en las diferentes actividades que incorpo-
ran la labor editorial.  Los hallazgos denotan las 
siguientes tendencias: en el nivel de especializa-
ción, 90% formar editores gestores del proceso 
editorial; 63% fortalecer las capacidades admi-
nistrativas en los diferentes ámbitos del desarro-
llo editorial, con herramientas tecnológicas; 36% 
desarrollar habilidades para el dominio de herra-
mientas digitales aplicadas al área de conoci-
miento, y el desarrollo de nuevas tecnologías de 
gestión para el diseño gráfico y el interés de for-
mar pensamiento crítico frente a las tecnologías 
en la labor editorial (Figura 2). Si bien se puede 
observar, un gran porcentaje de los resultados, 
se alinean con la premisa que indica que la for-
mación de los editores se orienta hacia la crea-
ción de productos digitales. 

Esto se concatena en las temáticas que son visi-
bles desde los objetivos de formación de cada 
uno de estos programas: aplicación de herra-
mientas digitales, procesos administrativos, di-
seño gráfico, historia de la edición, teoría y prác-
tica del proyecto editorial, entre otras. Llama la 
atención que sólo tres programas incluyen temá-
ticas como las necesidades del sector y los pro-
cesos de lectura, los derechos de autor y la legis-
lación entre áreas geográficas en los procesos de 
lectoescritura, con lo cual se acentúa la relación 
con el campo de la comunicación y la cultura.  

Otras instituciones incorporan el análisis crítico 
del sector, la gestión de publicaciones académi-
cas y científicas y la edición de textos literarios. 
Además, forman a los editores para emprender 

proyectos editoriales, con conocimiento de estra-
tegias de financiación y marketing. 

Dos de los programas se imparten en asocio con 
reconocida casas editoriales, para promover la 
articulación de sus propuestas académicas con 
las realidades del sector y la industria editorial, 
en relación con sus necesidades y desafíos. De 
este modo, adaptan sus objetivos a las caracte-
rísticas del mercado en el contexto de los cam-
bios de la industria cultural, para así garantizar la 
inversión y la rentabilidad, por lo que incorpora 
instrumentos informáticos y programas de ges-
tión de proyectos. Un elemento diferenciador de 
uno de estos programas es su proyección hacia 
la vigilancia del mercado, para detectar el público 
lector potencial y el énfasis en la reflexión sobre 
las relaciones del lector con aspectos tales como 
precio, distribución y difusión del libro. 

En general, la mayoría de los programas espe-
cializados se enfocan en desarrollar destrezas en 
el diseño gráfico y el diseño editorial, específica-
mente desde el aspecto técnico y tecnológico. In-
sisten en que sus programas se orientan a la ad-
quisición de herramientas para editar textos en 
medios gráficos y digitales y en adaptar el papel 
del editor a las nuevas realidades del mercado. 
Los programas en este nivel de formación desta-
can el abordaje de la edición experiencial y la vin-
culación establecida con las principales empre-
sas del sector, para dar oportunidad a los estu-
diantes en sus prácticas profesionales. 

 
Figura 2. Tendencias según los objetivos de los 

programas de especialización 

Por su parte, los programas de maestría enfocan 
sus objetivos en profundizar y actualizar los co-
nocimientos y prácticas de los profesionales vin-
culados al campo editorial y cultural. En detalle, 
según sus objetivos, se pueden agrupar en las 
siguientes tendencias: 80 % se orientan hacia la 
administración y la gestión editorial incluido el 
desarrollo de capacidades para crear, distribuir y 
comercializar libros y revistas digitales; 60 % ha-
cia los procesos editoriales, con atención a 
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formatos digitales entre los que se encuentran los 
sitios web y 20 % de los programa resaltan la 
gestión y la implementación de herramientas tec-
nológicas desde una perspectiva integral, a fin de 
que los profesionales fortalezcan las capacida-
des para gestionar proyectos editoriales multime-
diales y en los nuevos formatos aportados por las 
TIC que se encuentren acordes con las tenden-
cias socioculturales de los últimos tiempos y con 
enfoque hacia la promoción del libro y la lectura 
(Figura 3). Al igual que las especializaciones, las 
maestrías incluyen en sus temáticas el compo-
nente tecnológico, el estudio de los lectores, la 
corrección avanzada de textos y los modelos de 
negocios. Sólo un programa de maestría hace vi-
sible en sus objetivos el enfoque hacia la forma-
ción investigativa. 

En resumen, los programas de maestría se diri-
gen a la formación técnica y práctica aplicable a 
la realidad laboral del mundo editorial y de las 
instituciones vinculadas al libro y en este con-
texto, el conocimiento y la gestión de las diversas 
herramientas TIC para su aplicación en los com-
ponentes de la labor editorial es una necesidad 
formativa imprescindible. En suma, el 69% del to-
tal de programas revisados en los niveles de es-
pecialización y maestría, incluyen el componente 
tecnológico como elemento transversal a los 

diversos procesos editoriales e intencionalidades 
formativas registradas en sus objetivos (Tabla II).  

 
Figura 3. Tendencias según los objetivos  

de los programas de maestría 

Es de destacar que uno de los programas argu-
menta que el uso de herramientas digitales en to-
dos los ámbitos editoriales abre posibilidades 
inéditas. Por tal razón, uno de sus objetivos se 
centra concretamente en “aprender a pensar di-
gitalmente el trabajo”. Esto lleva a considerar que 
no se enfoca sólo en los aspectos técnicos de las 
tecnologías, sino que además abre la reflexión y 
el aprendizaje a la compresión extensiva de la 
cadena de valor y el proceso de digitalización en 
torno a la edición.

 
Equivalencia para el Estudio  Programa  

Especialización Especialización en Edición de Publicaciones  

Especialización  Diploma de Especialización en Diseño Gráfico Editorial y Tipografía  

Especialización  Máster en Diseño Editorial y Publicaciones Digitales 

Especialización Master Especialización-Máster propio en Edición. UCM-Santillana  

Especialización Especialización en Edición  

Especialización Máster en Edición  

Especialización Diseño Editorial: Medios Impresos y Digitales  

Especialización Maestría en Diseño y Producción Editorial 

Maestría Especialização em Edição e Gestão Editorial 

Maestría Especialización en Edición y Corrección Avanzadas del Texto 

Maestría Maestría en Producción Editorial 

Tabla II. Programas académicos que integran el componente digital  
según sus objetivos o propósitos de formación

Consolidando las principales tendencias eviden-
ciadas en los objetivos de todos los programas 
que integran la muestra, en primer lugar, se en-
cuentran los procesos del quehacer editorial, se-
guido de la relevancia de la formación en admi-
nistración editorial, como aspecto fundamental 
para la sostenibilidad de las empresas y los pro-
yectos editoriales. Estas se complementan con la 
tendencia relacionada con la tecnología, ya que 

es un fenómeno que impacta de manera multidi-
mensional al mundo editorial. 

3.2.  Tendencias de la formación  
a partir del análisis de las asignaturas 

En la Figura 4 se observa que la vinculación de 
los recursos TIC en los procesos editoriales es 
una fuerte tendencia en los programas de 
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formación. Los porcentajes superan el 100 % de-
bido a que las variables no son excluyentes. 

 
Figura 4. Tendencias según asignaturas 

Respecto a la premisa inicial planteada en el es-
tudio, es posible afirmar que los programas de 
formación presentan un equilibrio entre los pro-
cesos editoriales de los formatos análogos y los 
digitales. No obstante, la Figura 3 indica que el 
94 % de los programas integran asignaturas re-
lacionadas con el uso de recursos de las TIC, re-
presentadas en el empleo de aplicativos para el 
manejo de imagen, en el proceso de maqueta-
ción y creación de proyectos editoriales digitales 
en sus diversas tipologías (eBook, tablets, audio-
book, entre otros) y, en general, en la aplicación 
de las tecnologías digitales en dichos procesos.  

Otra tendencia confirma que el 87 % de los pro-
gramas integran asignaturas vinculadas a los 
procesos de diseño, ya sea el gráfico o el editorial 
—un subcampo del primero—. Esto evidencia la 
relevancia del diseño, especialmente el editorial, 
en los procesos de maquetación y de composi-
ción de la información en una publicación, sea 
esta física o digital. Su relevancia radica en la vi-
sualización y el acceso a la información que ofre-
cen las publicaciones en relación con la legibili-
dad y la estética. 

La administración y la gestión de las empresas y 
de proyectos editoriales se constituyen en otra 
tendencia que aparece en las asignaturas del 
75 % de los programas. Los desafíos del sector 
editorial, en cuanto a la iniciativa de garantizar la 
sostenibilidad financiera y la permanencia de los 
procesos y productos editoriales, representan una 
preocupación permanente para los editores, tanto 
de editoriales grandes como pequeñas. Por esta 
razón, algunas asignaturas versan sobre la viabi-
lidad económica de los proyectos y productos edi-
toriales y las asignaturas que forman para la pla-
neación y ejecución de estudios de mercado, ta-
les como la comercialización y distribución y los 

nuevos modelos de negocio, que son de especial 
relevancia en los microcurrículos. 

Otro aspecto relevante al establecer las activida-
des curriculares en la formación editorial se rela-
ciona con las diferentes líneas o subcampos del 
área de conocimiento: la edición académica o 
científica, la edición crítica y la de textos periodís-
ticos, entre otros. En este sentido, se evidenció 
que el 56 % de las propuestas académicas pre-
sentaban explícitamente enfoques vinculados a la 
edición en los siguientes campos: publicaciones 
académicas y científicas, edición crítica, textos de 
ficción, edición periodística y libros de texto. 

En el 31 % de los programas académicos se en-
contraron asignaturas que, explícitamente, die-
ron cuenta del abordaje o estudio del proceso 
lector desde dos perspectivas. La primera se en-
foca en los procesos de selección, lectura, análi-
sis e interpretación propios de la labor editorial, y 
que deben integrar los conocimientos y habilida-
des que consolida el editor como parte de su for-
mación posgradual. La segunda se refiere al es-
tudio de los procesos de lectura teniendo en 
cuenta las características de los productos edito-
riales. En este sentido, las asignaturas integran 
contenidos relacionados con la historia de la lec-
tura y los aspectos básicos de la comprensión 
lectora y el criterio estético. También se conside-
ran temas como la psicolingüística de la lectura, 
la legibilidad material y lingüística, principios bá-
sicos de selección y composición con tipografía 
para pantallas, así como los audiolibros, los libros 
y la cultura material, la traducción literaria, las 
tendencias y los nuevos lectores, entre otros. 

Finalmente, llama la atención que sólo el 25 % de 
los programas hacen explícito en sus asignaturas 
asuntos como los roles de autores, editores y li-
breros. Esto se representa en temas como el aná-
lisis de la influencia del autor en el entorno social; 
los autores, editores, manuscritos y agentes lite-
rarios como actores claves en el desarrollo del 
ecosistema del libro en los diferentes contextos 
culturales, y el perfil que requiere el editor para 
afrontar las transformaciones del sector editorial.  

Un análisis general de los contenidos de las asig-
naturas permite afirmar que las tendencias se or-
ganizan, en su orden, en tres principales áreas 
de formación: recursos TIC en los procesos edi-
toriales, proceso de diseño gráfico y editorial y 
administración editorial. Se advierte que todos 
los programas tienen como uno de los requisitos 
de grado el desarrollo de un proyecto editorial, ya 
sea científico o aplicado. Sin embargo, la ausen-
cia de una intencionalidad clara en la formación 
investigativa de los editores se convierte en un 
aspecto que debe incluirse en las propuestas cu-
rriculares. 
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3.3.  Tendencias de la formación  
a partir del análisis de los perfiles  
de egreso de los programas 

Se pudieron identificar las tendencias en los per-
files de egreso que se presentan a continuación: 

Editores expertos en procesos editoriales: algu-
nos programas de formación presentan explícita-
mente un marcado énfasis en la formación de 
perfiles de editores responsables de los procesos 
editoriales. En este sentido, se capacitan para to-
mar decisiones que tienen que ver con los textos 
y las relaciones con el autor o creador y con el 
lector, ya sea porque se encuentren vinculados a 
las empresas del sector o se desempeñen como 
editores independientes. Entre las prácticas de 
publicación que debe asumir el editor se encuen-
tran desde la recepción de las obras, pasando 
por las correcciones, las labores de diseño hasta 
la obtención del producto final, ya sea que se 
trate de un libro o revista. Aquí se deja claro que 
los egresados pueden ejercer como editores o 
asistentes editoriales. Este es el perfil de forma-
ción posgradual que mayor número de universi-
dades ostenta en la muestra de la investigación, 
con el 29 %. En tal sentido, se puede establecer 
que las temáticas relacionadas con los procesos 
editoriales manifiestan una mayor tendencia en 
la oferta de formación posgradual en Edición. 

Editores administrativos: esta tendencia se evi-
dencia en perfiles de editores que se forman para 
asumir las labores de administración de empre-
sas, planes, estrategias, programas y proyectos 
editoriales, desde la perspectiva de la gestión de 
los recursos y la sustentabilidad social, ambiental 
y económica. Se incluye la gestión de la toma de 
decisiones y el fortalecimiento de la alta capaci-
dad de adaptación y de innovación, lo cual mues-
tra un perfil de editores con presencia en cargos 
de alta responsabilidad en las empresas editoria-
les. Este perfil es otro de los más ofertados en la 
formación posgradual con el 21 %. Esto puede 
obedecer a que en el ámbito editorial se estruc-
turan grandes empresas que deben contar con la 
administración de quienes conozcan el quehacer 
en la edición y todo lo atinente al campo geren-
cial. Por tanto, este perfil es de los que más oferta 
y demanda presentan al ser elegidos por los es-
tudiantes interesados en cursar estudios en esta 
temática. 

Editores con dominio de TIC: hay perspectivas 
tendientes a consolidar perfiles de editores capa-
ces de utilizar y coordinar el uso de los desarro-
llos tecnológicos en los procesos editoriales, 
como la creación, distribución, comercialización 
y promoción de libros y revistas digitales. En este 
sentido, se insiste en la formación de editores 
que usen las herramientas TIC en el campo del 

diseño editorial, con el fin de ampliar sus relacio-
nes con los diferentes públicos. El 16 % de la 
muestra, da cuenta de un perfil de formación con 
fuerte dominio de las TIC; esto puede atribuirse 
a que dentro del contexto de la sociedad de la 
información y del conocimiento, las TIC desem-
peñan un papel predominante en los procesos de 
desarrollo tecnológico en todas las actividades 
del quehacer humano. Así mismo, esto se vincula 
con el advenimiento de las diferentes herramien-
tas que ofrece la inteligencia artificial (IA), como 
posibilitadoras de nuevas propuestas de produc-
ción editorial más innovadoras y creativas. Justo 
este enfoque es uno de los que mayor proyección 
podría tener a futuro dentro del desarrollo de la 
industria editorial. 

Editores emprendedores: aquí se tienen en 
cuenta los programas de formación que fomen-
tan la empleabilidad de sus egresados. Se for-
man profesionales emprendedores que se en-
cuentren en capacidad de crear su empresa edi-
torial, un negocio inscrito en el sector o que ejer-
zan como profesionales freelance. El emprendi-
miento es otro campo de acción de los profesio-
nales de la Edición, que se oferta en el 11 % de 
las universidades que imparten formación pos-
gradual en esta área del saber en Iberoamérica. 

Editores expertos en diseño editorial: se refiere a 
los perfiles de editores con conocimientos y habi-
lidades para usar palabras, imágenes y sonidos 
que permitan cualificar los productos editoriales 
en aspectos como la composición y la maqueta-
ción. También se ocupan de fortalecer los proce-
sos de comunicación de la información. Los edi-
tores con este perfil pueden realizar labores de 
comunicación, publicidad o marketing. El 8 % de 
las universidades que fueron objeto de estudio 
imparten formación posgradual con este perfil. 
Esta dinámica de desempeño en el campo edito-
rial es una de las que más se aprecia en el medio, 
ya que existen diferentes propuestas a nivel aca-
démico, comercial, empresarial e industrial para 
el desarrollo profesional de este perfil. 

El perfil de editores con capacidad de innovación 
pretende desarrollar una alta capacidad reflexiva 
e interpretativa en el sector y la industria editorial, 
así como en los factores que influyen en sus 
transformaciones, para identificar y proyectar las 
adaptaciones necesarias. Con base en ello se 
busca definir nuevas dinámicas editoriales y pro-
ductos acordes con los procesos culturales y so-
ciales. Se aprecia, igualmente, el perfil de edito-
res investigadores, centrado en formar la capaci-
dad para desarrollar procesos de investigación 
en estudios editoriales, y el perfil de editores re-
flexivos para ser una masa crítica que estimule la 
creación de comunidades que trabajen por la ca-
lidad editorial, en los ámbitos de su desempeño 
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profesional. Estos tres perfiles presentan un por-
centaje del 5 % de oferta, con lo que se observa 
una formación incipiente. Sin embargo, puede 
que con el tiempo la formación posgradual del 
editor investigador y con capacidad de innova-
ción se convierta en una de las opciones acadé-
micas más interesantes. Como se aprecia, son 
perfiles que no tienen el mismo interés de forma-
ción de las universidades que ofrecen esta for-
mación, quizá porque el campo editorial se vin-
cula directamente con procesos más de orden 
administrativo, tecnológico y cultural que investi-
gativos y reflexivos. 

N.º  Tendencias  Universidades  

1 Editor experto en procesos editoriales  11 

2 Editor administrativo  8 

3 Editor con dominio de TIC  6 

4 Editor emprendedor  4 

5 Experto en diseño editorial  3 

6 Editor con capacidad de innovación  2 

7 Editor investigador  2 

8 Editor con capacidad reflexiva  2 

Tabla III. Tendencias en los perfiles de egreso 

 
Figura 5. Tendencias en los perfiles de egreso 

Como se aprecia, atendiendo a la lógica, el perfil 
de egreso que más se imparte en las universida-
des objeto de estudio es el de editores expertos 
en procesos editoriales, con un total de 11 pro-
gramas. Se complementa con el perfil de editores 
administrativos, con un total de 8, y de editores 
con dominio de TIC, con 6 ocurrencias en los pro-
gramas. La síntesis de estos perfiles se presenta 
en la Tabla III y en la Figura 5. 

4.  Conclusiones y discusión 
En el contexto cambiante del sector y la industria 
editorial, cada país establece —o debería 

establecer— sus propuestas particulares de for-
mación de los actores del sector. Esto debe ha-
cerse con base en las necesidades y proyeccio-
nes de lectura y escritura, los planes educativos 
y de desarrollo de la ciencia y la tecnología, así 
como en las situaciones económicas y de mer-
cado del libro. No obstante, sería pertinente ana-
lizar el establecimiento de unas intencionalida-
des u horizontes pedagógicos que permitan pen-
sar en procesos de posgraduación editorial que 
contribuyan a consolidar una edición latinoameri-
cana o iberoamericana. Esto puede hacerse me-
diante el estudio de contextos particulares, coin-
cidencias e iniciativas, y teniendo en cuenta las 
mejores prácticas en la región que permitan dise-
ñar estrategias en varias latitudes. 

El capital social del sector editorial lo conforman 
los actores que lo integran y el rol que cada uno 
ejerce. De manera que aquí se tienen en cuenta 
sus conocimientos y lo que los actores saben ha-
cer, en cada componente de la cadena del libro. 
Pero dicha cadena hoy se encuentra modificada, 
o si se quiere alterada, por el surgimiento de nue-
vos actores, instituciones, escenarios y objetos, 
y está especialmente influenciada por el fenó-
meno tecnológico. Todo ello ha impulsado la 
transformación cultural y social del sector. En pa-
labras de Kloss (2020, p. 18):  

[…] podríamos no estar viendo que la ‘cadena’ está 
dejando de tener forma de cadena, que cada día 
hay más contenidos al alcance de los lectores y que 
en su creación, filtraje, producción, amplificación y 
uso participan muchos actores no tradicionales. 

El estudio de estos actores, antiguos y nuevos, 
debe ser un área imprescindible en los planes de 
estudio. Pero tal estudio no debe hacerse nunca 
de manera aislada de la comprensión de la histo-
ria social y cultural del libro. Debe realizarse, es-
pecialmente, dentro de la cultura escrita y las 
nuevas formas de relacionamiento, con la infor-
mación y los nuevos formatos que hacen posible 
la inclusión de las personas y las comunidades 
en la cultura escrita y en la ciencia, así como en 
las prácticas y la experiencia de lectura. “No es 
tanto la formación de nuestros clientes, como la 
creación de espacios para con ellos” (Goldin, 
1998, p. 38).  

Las tendencias observadas permiten afirmar que 
los programas preparan al editor para asumir los 
retos que plantea el desarrollo tecnológico, sin im-
portar los subsectores de la edición (académica o 
científica, edición de textos literarios o textos de 
interés general, etc.) o el tipo de empresa o esce-
nario editorial en el que se desempeñe. No obs-
tante, el reto central de la formación posgradual 
del editor es consolidar su capacidad para inter-
pretar las dinámicas del sector; comprender la 
Edición como un campo de conocimiento 
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interdisciplinar, e integrar, en su cotidianidad, un 
esquema de aprendizaje permanente (Moher et 
al., 2017) y significativo que le permita desapren-
der prácticas obsoletas para descubrir y construir 
formas mejoradas de realizar su quehacer me-
diante un pensamiento contextualizado, diver-
gente y adaptativo.  

La cualificación de los editores es necesaria, es-
pecialmente cuando en los últimos años ha au-
mentado el interés en las publicaciones de orden 
científico, producto de la dinámica investigativa 
en diferentes universidades. Esta situación lleva 
a configurar una formación dedicada a la labor 
del editor científico y académico, que preste a los 
estudiantes los elementos conceptuales y profe-
sionales, para desempeñarse en este importante 
campo científico. Conforme lo manifiestan algu-
nas audiencias, la edición científica en las univer-
sidades suele ser manejada por académicos con 
conocimiento disciplinar en la temática de la re-
vista, pero sin formación específica en la disci-
plina editorial. Esto lleva a deducir que sus cono-
cimientos en gestión editorial se adquirieron em-
píricamente, lo que hace que prevalezca el auto-
aprendizaje y, en consecuencia, se necesita in-
corporar una educación formal en el área (Varela, 
2023).  

En consideración con lo anterior, el editor debe 
desarrollar competencias especializadas en la 
gestión editorial y en la producción y comunica-
ción científica. Para ello la formación posgradual 
debe posibilitar el desarrollo de un conjunto de 
competencias básicas que, según Tarango, Ma-
chín-Mastromatteo y Romo (2017), se clasifican 
en “informacionales, lingüísticas, comunicativas y 
tecnológicas” (p. 96). Las primeras habilitan al 
editor para buscar, gestionar, evaluar y comunicar 
la información, y permiten desarrollar la “capaci-
dad de acceder, leer e interactuar con la literatura 
científica” (Halevi, Moed y Bar-llan, citados por 
Tarango et al., 2017, p. 108). Por su parte, las 
competencias lingüísticas se relacionan con “el 
uso adecuado del lenguaje en la redacción y es-
tructuración de contenidos” (Ibidem, p. 109). Las 
competencias comunicativas se basan, entre 
otros asuntos, en “la aplicación de normas y prin-
cipios para hacer que el conocimiento generado 
trascienda como un fenómeno de comunicación 
de la ciencia” (Ibidem, p. 111), que incluye diver-
sos tipos de lenguaje que son aplicados de ma-
nera transversal. Finalmente, las competencias 
tecnológicas integran los “conocimientos, habili-
dades, disposiciones y conductas que permiten a 
los individuos usar las TIC” (Ibidem, p. 113); en 
este caso se refiere a la utilización de diversos re-
cursos, herramientas y plataformas que faciliten 
el desarrollo de los procesos y actividades pro-
pias de la labor editorial. 

En este sentido, las propuestas curriculares se 
constituyen en espacios de renovación y actuali-
zación del conocimiento disciplinar y profesional. 
Esto le permite al editor complementar su forma-
ción, haciéndolo apto para aplicar los conoci-
mientos en los entornos sociales e instituciona-
les. Aunque es indiscutible la necesidad de for-
mación posgradual en esta área de conoci-
miento, se observan pocos programas académi-
cos en el contexto iberoamericano. La oferta de 
formación, en el nivel avanzado, se centraliza en 
España. En Latinoamérica, los programas aca-
démicos se concentran en cursos y talleres de 
educación no formal, y en programas de 
grado/pregrado. 

Los aspectos tecnológicos se enmarcan en las 
necesidades y demandas del sector editorial y en 
la formación técnica y práctica aplicable a la reali-
dad laboral del mundo editorial y de las institucio-
nes vinculadas al libro. De esta manera, se deja 
en segundo plano la investigación y la base hu-
manista de la ciencia y el desarrollo de la capaci-
dad crítica y reflexiva dentro del proceso forma-
tivo. El núcleo de la formación en Edición se sus-
tenta en la instrumentación científica y en las ló-
gicas de mercado, que buscan formar sólo para 
desarrollar habilidades prácticas y para atender 
su demanda, según los requerimientos de la ola 
tecnológica del momento. Desconocen elemen-
tos sociales, epistémicos y, en última, el valor re-
flexivo, racional y crítico de la disciplina y área de 
conocimiento en la que están inmersos. Con ello 
se presumiría que, si bien existe una tendencia 
en programas ofrecidos por importantes casas 
editoriales en convenio con universidades, los 
estudios en Edición orientados a lo teórico no in-
teresan a la industria editorial.  

En contraposición con esta perspectiva eficien-
tista, la mayor parte de las audiencias consulta-
das concluyen que el sector se tiene que adaptar 
a las nuevas realidades que imponen la sociedad 
y la economía de la información y el conoci-
miento. Por eso afirman que se requieren mayo-
res niveles de formación para fortalecer la visión 
filosófica del acto de editar, en coherencia con el 
compromiso de la educación superior de formar 
ciudadanos conscientes, críticos y reflexivos, 
donde la investigación sea la base para renovar 
y actualizar el conocimiento disciplinar y profesio-
nal. Pero también es imperativo fortalecer las 
competencias prácticas en todas las líneas de 
trabajo, especialmente en los fenómenos tecno-
lógicos del mundo contemporáneo, las transfor-
maciones de los formatos, las prácticas de lec-
tura y las empresas editoriales. 

El componente comercial es otro de los aspectos 
evidenciados, que en muchas ocasiones genera 
diferencias en la comunidad científica; es el caso 
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de las “publicaciones depredadoras” que muchas 
veces salen a la luz sin evaluaciones rigurosas, lo 
cual muestra que prima más el pago que reciben 
de los autores que envían sus propuestas de es-
critos a estas editoriales, como lo expresan Ber-
toglia y Águila (2018, p. 206) quienes indican que  

Al pasar los años, esta iniciativa se convirtió en un 
nuevo modelo de negocio, donde el autor asumía 
los gastos de publicación para evitar que fueran 
traspasados a los lectores. 

Sin embargo, el desempeño editorial con mar-
cado énfasis comercial también puede enfocarse 
en desarrollar habilidades para la adecuada 
puesta en el mercado de las publicaciones que 
surjan en determinada temática, campo o áreas 
del saber. 

Es fundamental, por lo tanto, que la Edición em-
piece a considerarse como un campo del saber 
que tiene su objeto de estudio y sus componen-
tes teóricos, además de su aplicación en el esce-
nario científico universal; que adicionalmente 
cuente con una terminología que le garantice su 
identidad ante la comunidad académica, en ge-
neral, y que contribuya con su posicionamiento, 
ya que para muchos es considerado más como 
un oficio que como una profesión. 

En resumen, se evidencia, un marcado énfasis 
en asumir la Edición como un sector más de tipo 
comercial. Por tanto, se observa cómo los com-
ponentes de orden investigativo y académico aún 
se presentan muy incipientes, y son pocas las 
universidades que fomentan este tipo de enfo-
ques dentro del ámbito editorial. No obstante, es 
preciso fomentar aún más el interés por estos as-
pectos, ya que pueden impulsar, a futuro, un ma-
yor desarrollo de la Edición como área de cono-
cimiento específico dentro del contexto Iberoa-
mericano. 

Finalmente, se concluye que entre las competen-
cias y capacidades con las que debe contar un 
profesional con estudios de posgrado en este 
campo, se encuentran aquellas orientadas hacia 
el dominio de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, lo que integra el conocimiento y 
uso de software de edición, gestión de conteni-
dos y análisis de datos, así como la capacidad de 
adaptación rápida a nuevas herramientas y pla-
taformas. Además, debe conocer los nuevos pa-
radigmas de la Inteligencia Artificial y, con base 
en este conocimiento, evaluar críticamente la ca-
lidad de los diferentes productos acorde a los ob-
jetivos y estándares deseados. Los editores de-
ben poder aportar ideas originales y creativas, 
así como identificar oportunidades para innovar 
en el contenido editorial. Los profesionales en 
edición deben ser agentes fundamentales para 
garantizar la coherencia, claridad y calidad del 

contenido, en este sentido deben desarrollar ha-
bilidades sólidas en la edición y revisión de textos 
y aplicar estilos editoriales y normas gramatica-
les. Lo anterior se complementa con el desarrollo 
de las capacidades para analizar datos de au-
diencia, identificar tendencias y preferencias del 
mercado, y adaptar estrategias editoriales como 
parte de su formación gerencial. 

Notas 
(1) En América Latina, las maestrías tienen características 

muy similares y por lo general, es reconocida mediante 
legislaciones nacionales. Muchas universidades la inclu-
yen como un requisito obligatorio para acceder al docto-
rado (AUIP, 2002). 
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Resumen 
Análisis comparativo de las percepciones sobre la al-
fabetización informacional (Alfin) y el uso/inclusión de 
tecnologías móviles (MT) de los estudiantes de pre-
grado de Ciencias Sociales en las universidades de 
Granada (España) y ISPA (Lisboa) antes y después de 
la pandemia de Covid-19. Se siguió exploratoria socio-
constructivista basada en grupos focales (mayo de 
2022) con una muestra de dieciocho estudiantes de 
Psicología y Educación, en el último año de sus estu-
dios. Se implementaron dos grupos focales, uno en 
cada país. El estudiantado de pregrado experimenta 
brechas significativas, especialmente en el conoci-
miento de la Alfin y las habilidades en MT. También 
perciben limitaciones actitudinales y tecnológicas en 
sus profesores. Además, existen diferencias en las ac-
titudes hacia la inclusión de MT en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, según el contexto. En este 
sentido, los estudiantes españoles mostraron mejores 
habilidades y los portugueses un mayor nivel de au-
topercepción. Surgen algunas carencias derivadas de 
la pandemia de Covid-19, ya que hay un creciente 
cuerpo de evidencia sobre la necesidad de proximidad 
estudiante-profesor y las limitaciones técnicas de algu-
nos profesores. Después de esta situación crítica, es 
necesaria una mentalidad abierta a la experiencia por 
parte de todos los interesados. Debido a la metodolo-
gía cualitativa implementada, la investigación se limita 
a un sector específico para ser analizado (estudiantes 
de Ciencias Sociales pertenecientes al último año de 
pregrado). Las instituciones académicas, educativas y 
el profesorado (responsable de la formación de las fu-
turas generaciones) deben esforzarse por comprender 
el alcance de la enseñanza móvil y las posibilidades 
de los dispositivos móviles para aumentar la motiva-
ción de los estudiantes y adquirir habilidades básicas 
también. Reflexionar sobre esta situación se convierte 
en una prioridad para optimizar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: Aprendizaje móvil. Alfabetización in-
formacional móvil. TIC. Grupos de enfoque. Portugal. 
España. Covid-19. Estudios de caso. 
 

Abstract 
A comparative analysis of Social Sciences undergrad-
uates’ perceptions of information literacy (IL) and the 
use/inclusion of mobile technologies (MT) at the uni-
versities of Granada (Spain) and ISPA (Lisboa) before 
and after the Covid-19 pandemics. An exploratory so-
cio-constructive focus group methodology was carried 
out based on a sample of eighteen Psychology and Ed-
ucation undergraduates, in the final year of their stud-
ies (May 2022). We implemented two focus groups, 
one in each country. Undergraduates experienced sig-
nificant gaps, especially in IL knowledge and MT skills. 
They also perceived attitudinal and technological limi-
tations in their teachers. Morever, there are some dif-
ferences in attitudes towards MT inclusion in the pro-
cesses of teaching and learning, according to the con-
text. In this regard, Spanish undergraduates showed 
better skills and Portuguese ones a higher level of self-
perception. Some shortages derived from the Covid-19 
pandemic emerge, since there is a growing body of ev-
idence on both the need for student-teacher closeness 
and the technical limitations of some teacher. After this 
critical situation, an open-to-experience mentality on 
the part of all the stakeholders is necessary. Due to the 
qualitative methodology, we have implemented, the re-
search is limited to a specific sector to be analyzed (So-
cial Sciences undergraduates belonging to the last 
pregraduate year). Academic, educational institutions 
and teachers (responsible for the training of future gen-
erations) must strive to understand the scope of mobile 
teaching and the possibilities of mobile devices to in-
crease student’s motivations and to acquire basic skills 
too. To reflect on this situation turns into a priority to 
optimize the teaching-learning processes. 
Keywords: Mobile learning. Mobile information liter-
acy. ICT. Focus groups. Portugal. Spain. Covid-19. 
Case studies.  
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1.  Introduction 
In recent years, the development of mobile tech-
nologies represents a fundamental space in 
higher education environments. This involves 
that not only the access to information and com-
munication but also the teaching-learning pro-
cesses cannot be conceived outside of mobile 
devices. These processes have been acceler-
ated after the Covid-19 crisis, due to the forced 
adaptation to virtual teaching and the need to 
adopt new strategies (Chen & Tsai, 2021). How-
ever, despite this unescapable transition, there 
are discrepancies between the rapid social pace 
of adaptation to new realities and the processes 
of adaptation by universities.  

This paper aims to analyze the perceptions of so-
cial sciences undergraduates’ attitudes and pro-
cesses of adaptation, concerning the inclusion of 
mobile devices in teaching-learning processes, in 
the context of higher education. For this purpose, 
a qualitative approach based on a focus group 
methodology was implemented.  

One cannot ignore that today´s access-to and 
management-of the information is unavoidably 
linked to the main features of the ICT (Information 
and Communication Technologies): connectivity, 
immediacy, and ubiquity. These elements have a 
significant impact on the way that teachers imple-
ment their methodologies and relate to infor-
mation (Crompton & Burke, 2018). Mobile tech-
nologies have been integrated into higher educa-
tion-learning processes with a very significant 
level of acceptance. This is not only because they 
make learning environments more attractive and 
motivating, but because of their usefulness. Both 
aspects are due to a natural process of techno-
logical development and the urgency of imple-
menting new means and resources (Krouska et 
al., 2022; Yun et al., 2022). There is no doubt that 
an exponential increase in the use of mobile de-
vices for academic purposes does emerge. This 
seems to have a positive impact on the teaching 
and learning processes. In this vein, both under-
graduates and teachers could greatly benefit 
from the possibilities these devices and their ap-
plications may offer. Moreover, the pandemic cri-
sis highlighted the relevance of ICT in teaching 
and learning processes, the importance of includ-
ing resources and means for normal academic 
development, and the inclusion of technologies 
as a significant part of classrooms. Likewise, it 
brought to light the limitations faced by teachers, 
students, and families in the development and in-
clusion of technologies, the need for training, and 
the search for strategies for rapid adaptation to 
possible contextual needs. Various studies have 
focused on this issue (Naresh, 2020); Ali & 

Maksum, 2020; Salas-Rueda et al., 2022, Aidoo 
et al., 2022). Their perspective on the situation 
during the pandemic crisis, the slow adaptation in 
the inclusion of technologies in teaching and 
learning processes, and the limitations faced by 
both teachers and students, have served as a ref-
erence and starting point for the commencement 
of this study. The choice of two contexts for the 
following study is due to the intention to include 
research that considers a transnational perspec-
tive, while also examining the situation before and 
after the pandemic. The inclusion of two different 
contextual realities aims to consider the differ-
ences that may arise between two countries that 
share common aspects but have significant par-
ticularities. Understanding how the pandemic has 
impacted the development of both areas can illu-
minate future strategies, programs, and re-
sources that are not confined to a single context, 
but are applicable to numerous settings 

We must consider that this approach qualitative 
methodology based on focus groups (from the 
perspective of undergraduates in their last year) 
is almost non-existent, particularly when under-
graduates belonging to two different countries are 
compared. However, this approach may allow us, 
both to carry out an analysis of the current mo-
ment and to draw a panorama for the future. We 
cannot forget that these undergraduates are 
about to finish their academic studies and start 
their professional activity. Moreover, they live to-
gether with technologies and perceive the gener-
ational gap and the deep divergences between 
their conception of attractive methodologies and 
their professors’ attitudes, methodologies, and 
comprehension of reality. Thus, the following spe-
cific objectives were proposed:  

• O1. To analyze undergraduates’ perceptions 
of the inclusion of mobile technologies in 
teaching and learning processes.  

• O2. To determine the value that students 
place on information and mobile literacy in the 
post-pandemic context.  

• O3. To establish a comparison between two 
samples of undergraduates belonging to two 
different contexts and countries (Portugal and 
Spain) to determine similarities, divergences, 
and needs.  

• O4. To analyze the perceptions of this sample 
of undergraduates on the integration/general-
ization of mobile technologies in the academic 
setting, before and after the Covid-19 health 
crisis 

• O5. To describe the needs that undergradu-
ates perceive concerning the digital-mobile 
device academic adoption.  
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2.  Literature review 
We are facing a period of profound changes in 
mobile technologies. Mobile devices have many 
features and apps that bring ease and usefulness 
of use, thus gaining ground in terms of preference 
for use even in academic settings. Its usefulness 
for access and management of information can-
not be called into question. Whitin the last decade 
the context, perception, and acceptance of de-
vices for access, communication, and dissemina-
tion of information have changed greatly. As a 
consequence, there has been an increase in the 
number of studies related to mobile technologies, 
most of them of a quantitative nature. On the con-
trary, qualitative methodologies –especially using 
instruments such as the focus group– have been 
rather scarce. In fact, focus groups and other 
tools such as interviews have been mainly used 
as a complement to quantitative studies. The 
qualitative methodology of focus groups offers 
the opportunity to gather very precise information, 
thanks to the direct interaction of feedback (Plank 
et al., 2014). The voices of the subjects become 
more present and visible through the data col-
lected from the discussion groups. Although tra-
ditionally other qualitative methods have yielded 
data of interest, Guest et al (2017), Mohajan 
(2018), and Coe et al. (2021) highlight that focus 
groups have a contrastive and complete charac-
ter of the information sought. The immediate con-
trast of information has advantages over other 
traditional methods. One cannot ignore that de-
pending on the type of study and the objectives 
pursued, different methodologies can be chosen. 
Some information is more likely to be collected 
and contrasted through discussion groups 
(Acocella & Cataldi, 2020).  

One of the first works implemented by the focus 
group as a methodology for analysis and case 
studies in reference to the inclusion of devices in 
academic contexts is that of Latham and Gross 
(2013). Its objective was to measure the percep-
tion of the level of informational competence in 
first-year undergraduates. Given the limitations 
that students perceive about their level and 
needs, the authors propose broader training, 
through specific courses, such as complementary 
activities or materials. Although this study does 
not yet contemplate the mobile as the main tool, 
it does describe its growth in acceptance and use. 

The digital divide and the perceptions of students 
focus the attention of different studies. Thus, 
great change is produced by ubiquity and con-
nectivity (anywhere and anytime) (Baran, 2014; 
Huang et al., 2014; Martin et al, 2013). In this 
sense, the case study by Huang et al. (2014) 
stands out for highlighting the relevance of the 

ubiquity and immediacy of access to information 
in today’s academic contexts. The controversy 
that the use of mobile devices in classrooms can 
involve is due to the limitations of the devices. His 
quantitative-qualitative study underlines the ef-
fectiveness, involvement, and optimization of re-
sults in students who use laptops. Also, in the co-
operative character and gamification, in this case, 
through jigsaws. 

Farley et al. (2015) conducted research with un-
dergraduate and graduate students from Aus-
tralia on the use of different mobile devices for 
academic purposes. Through the practice of 
bring your own device (BYOD) the authors veri-
fied, both in the quantitative study and in the fo-
cus groups carried out, the preference of the stu-
dents to use mobile devices for all academic pur-
poses. They propose a set of improvement 
measures for access and use. In a similar vein 
are Moore et al. (2015) and Sung et al. (2016), 
who contrast the advantages of using technolo-
gies and mobile applications in contrast with the 
traditional approach to higher education. For its 
part, Ng (2016) combines in its analysis both 
quantitative methodology (closed questionnaire) 
and qualitative methodology (focus group) to 
study the incorporation of innovative technologies 
and methodologies in the acquisition of commu-
nicative strategies and skills.  

Of great interest is the work of Mullins (2017), 
who investigates the role of the university as an 
agent for the gaining of skills in information using 
mobile technologies, and the involvement of li-
braries, students, and teachers. Although the use 
of specific applications developed for this pur-
pose leads to an increase in information skills, 
significant limitations are found in access to infor-
mation, use of library resources, and critical think-
ing. Instruction and the development of strategies 
and applications become necessary. 

Milenkova and Manov (2019) highlight, through 
their qualitative analysis based on the focus 
group, the need for a transition to digital and mo-
bile higher education, even in an incipient period. 
It becomes a priority to adapt teaching-learning 
models to increase student motivation and adapt 
to new scenarios. The generation gap continues 
to be one of the most prominent difficulties en-
countered. In a similar vein, Kearney and Maher 
(2019) analyzed the attitude of preservice teach-
ers regarding the use of mobile devices compared 
to professional support networks for teachers. The 
perspective of the data obtained, through the fo-
cus group, is privileged since it includes teachers 
who are in their last period of academic training 
and, at the same time, starting the teaching work. 
The research highlights that there is still a long 
way to go and multiple challenges to solve. 



152 

Caballero-Mariscal, David; Lopes, Carlos; Antunes, María Luz; Sanches, Tatiana; Segura, Alicia. Perceptions on mobile information 
literacy among undergraduates before and after Covid-19: some comparisons. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 149-163. 

Among them, it is necessary to underscore the 
digital divide and the lack of means. The works of 
Ng (2016), Wong (2021) and Kearney et al. (2020) 
offer a similar methodology, exploring in the pre-
pandemic period the role of technologies in the 
access and processing of information, as well as 
the critical attitude towards the different sources 
of information in an era of true over information. 
Similarly, Udenze and Oshionebo (2020) used 
semi-structured open interviews and focus groups 
to analyze the role of collaborative Whatsapp 
among undergraduates and in the relationship be-
tween teachers and students. They underlined the 
usefulness of its implementation due to the per-
ception of ease of use and its usefulness, in con-
tinuity with the fundamental principles of the TAM 
model. 

Using an analogous methodology, Marques and 
Pombo (2021) analyzed the impact of mobile de-
vice use in academic classrooms, although in re-
lation to gamificacion and augmented reality. The 
adoption of games in higher education contexts 
becomes a motivating and innovative tool. It is a 
step further in the management of communication 
and access to information. A greater commitment 
to training and adequacy is required. However, 
this case study underlines that, after an adequate 
period of training, teachers feel predisposed and 
prepared for the implementation of this tool. It 
also guarantees not only motivation but also opti-
mization in the achievement of skills. Pinto et al. 
(2021) used the focus group as an instrument to 
analyze the perceptions of information and docu-
mentation of students before and during the 
Covid-19 crisis. They concluded that there had 
been changes in the methodology of higher 
teaching-learning processes, but multiple im-
provements were still needed. The digital gap, re-
garding mobile technologies, is still much accen-
tuated. Zou et al. (2021) reached similar conclu-
sions, although they were more focused on mo-
bile teaching through gaming applications. In the 
same vein, Pinto et al. (2021) concluded that the 
impact of mobile has increased during the pan-
demic crisis. However, teachers are still reluctant 
to the implementation of mobile technologies for 
academic purposes. 

One of the most recent research projects was 
carried out by Hossain (2022), who combined 
quantitative methods and the qualitative tech-
nique of focus group, emphasizing the relevance 
of attitudes, needs, and basic skills. Although mo-
tivation and reinforcement are key factors, train-
ing that reduces the generation gap and prepares 
students in general and specific skills becomes a 
more far-reaching factor. 

Different studies followed similar methodologies 
(Liu et al., 2022; Matsiola et al., 2022; Mingyue et 

al., 2022). However, we found no studies that car-
ried out an analysis of undergraduates in the last 
year, comparing them from two countries by 
means of focus group.  

3.  Methods 
This section outlines the instruments, partici-
pants, and methods of analysis employed. 

3.1.  Participants 

The sample was collected among undergradu-
ates of the last semester of Psychology and Edu-
cation at the Ispa-Instituto Universitário (Lisbon) 
and the University of Granada. Two sessions 
were held at both sites during May 2022.  

The participants had to meet some basic require-
ments: be studying the last semester of the de-
gree, have completed at least one internship pe-
riod or be in an internship period; committed to 
actively participating in research; acceptance of 
pre-established rules (sincerity, respect for the 
turn of speech and opinion...); and consent to be 
recorded and use their interventions (anony-
mously for research purposes). 

A non-probabilistic and convenience sample was 
selected, in which 9 + 9 students voluntarily par-
ticipated (Table 1).  

Participants ID Gender Institution Age range 

ED1 F University of Granada 20-25 

ED2 M University of Granada 20-25 

ED3 F University of Granada 20-25 

ED4 M University of Granada 20-25 

ED5 F University of Granada 20-25 

ED6 F University of Granada 25-30 

ED7 M University of Granada 25-30 

ED8 F University of Granada 20-25 

ED9 F University of Granada 20-25 

PS1 F Ispa-Instituto Universitário 30-35 

PS2 F Ispa-Instituto Universitário 40-45 

PS3 F Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS4 M Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS5 F Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS6 M Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS7 M Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS8 F Ispa-Instituto Universitário 20-25 

PS9 F Ispa-Instituto Universitário 20-25 

Table I. Data and participant ID 

The sessions took place with a temporary margin 
of one week since there was no risk of interfering 
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with the results or sample bias. Three research-
ers participated in the activity. The first, carrying 
the script and serving as moderator, the others 
observed and intervened at specific times. The 
script was followed strictly. In case of diverting the 
conversation, the researcher-moderator redi-
rected the dialogue. Each of the two sessions 
lasted ninety minutes. The first fifteen minutes 
were dedicated to explaining the activity, the rel-
evance of this type of study, and the methodology 
that was going to be used. They were asked for 
consent again to be recorded (audio) and for the 
observer researcher to take some notes. All par-
ticipants were informed about the study and 
signed an informed consent form certifying their 
willingness to participate. 

3.2.  Focus group 

Focus group methodology was used to meet the 
posed objectives. It is a technique that aims to 
collect data resulting from the interaction of a 
group on a topic presented by the researcher 
(Morgan, 1993). In practice, focus groups seek to 
collect data from the interactions generated in the 
group discussion, recognizing the active role of 
the researcher in stimulating this discussion, un-
derstanding that the participants who make up 
the groups have some common characteristics 
relevant to the topic under discussion (Morgan et 
al., 1998). For Dannes et al. (2018), “focus 
groups are confidential group discussions using 
for open-ended questions that promote interac-
tion in order to explore participants’ perspectives 
and experiences in a structured but relaxed at-
mosphere” (p. xiii). Focus groups can be com-
bined with other research methods and occur at 
different stages of research, namely at the initial 
stage (e.g., to generate questions for a question-
naire), at an intermediate stage (helping to inter-
pret the results obtained in a questionnaire), or at 
a final stage (promoting the discussion of results 
obtained with participants, a discussion which 
may lead to new insights (Silva et al., 2014).  

In the present study, the main advantage of this 
qualitative methodology lies in the access to the 
voice of those involved in getting information that 
is spontaneous, immediate, direct, and generated 
in a creative and stimulating way for participants 
since the method itself stimulates their reflection 
and their involvement in the subject under study 
(Danner et al., 2018). 

3.3.  Procedures 

In order to develop the design of the focus, a spe-
cific review of the literature was carried out, fo-
cusing on the intersection of the following sub-
jects: mobile technologies, higher education, 

teaching methodologies, and qualitative re-
search, Covid/post-Covid. Considering the last 
vector, those investigations that used the focus 
groups were selected. We start from the presen-
tation of the script previously implemented at the 
University of Granada among undergraduates of 
the Education and Information degrees.  

The first draft of the focus group contained 10 
items. This scheme was reviewed by a panel of 
experts composed of four members of which two 
belong to the area of education, one to the areas 
of psychology and information sciences, and an 
expert from the areas of health and information 
sciences. 

After a first review and after checking the viability 
and applicability of the instrument, a detailed re-
view was carried out to adapt it to two elements: 
the context of undergraduates of the Ispa-Insti-
tuto Universitário of Lisbon; and the inter-aca-
demic contrastive study (Lisbon-Granada). In this 
first draft of the new version, the items that made 
up the semi-structured group interview scheme 
were reduced to nine. In the same way, the order 
of the last two items was changed, since this pro-
duced a final reflection by the participants in 
which the global impressions would be collected. 

In order to confirm the viability of the instrument, 
we carried out a pilot test with one volunteer stu-
dent who is finishing her undergraduate studies 
at Ispa-Instituto Universitário, within the area of 
psychology. After an interview, in which the object 
of study was explained and feedback was re-
quested on the questions asked, in content and 
form, the following aspects should be highlighted:  

1. Items 1 and 2 are difficult to separate because 
the content of one leads directly to the other.  

2. Item 4 directly explains the problematic nature 
of the comparison in the use of technologies 
before and after the pandemic crisis. This is 
due to the formulation, based on the term dif-
ficulties, which entails confusion. 

3. Item 9 asks students to classify the level of 
competence in the use of mobile technologies. 
To do this, a qualitative scale of 1-4 is used. 
The piloting student proposes to change to 
scale 5 since they are more accustomed to 
qualifying in that range of scores. 

Given the observations, the researchers partici-
pating in this test phase proposed: 

1. Leave items 1 and 2 separate, despite their 
thematic uniqueness. Each one has enough 
entity to offer data of interest, as seen in this 
first test interview.  
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2. Reformulate item 4. Difficulties are eliminated 
to highlight the possible changes that have oc-
curred between technological use before and 
after the pandemic.  

3. The level of competence of the teaching staff, 
perceived by the students, expands its scale, 
to go from 4 to 5 (1. Very little; 2. Little; 3. Me-
dium; 4. Suitable; 5. Very suitable).  

4. Regarding items 6 and 7, we suggest their uni-
fication. They relate to the same question and 
measure very similar criteria.  

The final version of the questionnaire was re-
viewed by the rest of the experts, reaching a con-
sensus on the fundamental aspects: the ability to 
obtain quality information from the interviewees, 
clarity, and adjustment to the time foreseen for 
the discussion groups. 

From the results of previous research, an open 
focus group interview scheme was obtained: 

1. Did you use your mobile device in classes for 
academic purposes? How did you use it (tak-
ing notes, searching for information, etc.)? 

2. What means did you use (programmes, re-
sources, platforms)? Did you use a mobile de-
vice, tablet, laptop, etc. (try to indicate if you 
use one or all of them, and which one(s) you 
use most)? 

3. As a student, which level of technological 
competence do you have? 

4. What level of technological competence do 
you think you have as a student? 

5. What changes did you find in the use of mobile 
technologies before and after Covid-19? 

6. Have teachers used mobile applications in 
their lessons? Give an example of an app that 
was used. 

7. Do you think that teachers are prepared and 
adapted to teach using mobile devices? What 
level of technological competence do you find 
in the teaching staff? 

8. Finally, please rate the level of competence of 
teaching staff in the use of mobile technolo-
gies in the teaching and learning process. 

9. Comment on some proposals and sugges-
tions you would make to your institution to im-
prove teaching in the current circumstances 
(things you feel are missing or important). 

3.4.  Content and data analysis 

The focus group lasted about ninety minutes and 
was conducted by the two researchers with the 
help of a another one with experience in 

conducting focus groups. The focus group was 
recorded with an audio recorder and transcribed 
after that in its entirety. The content was explored 
by using a logical-semantic method (Krueger & 
Casey, 2000; Morgan, 1993; Silva et al., 2014), a 
categorization approach combining thematic, 
structural, and frequency analyses. More pre-
cisely, it consisted of, first, systematic data pro-
cessing, in which we took an inventory of all the 
keywords or concepts mentioned at least three 
times throughout the focus group to identify sig-
nificant units. These units were then clustered 
into various subthemes based on their thematic 
concomitance (thematic analysis) before being 
organized and categorized according to their 
meaning analogies and following a hierarchical 
classification that goes from the particular to the 
general (structural analysis). Finally, due to this 
process, the main themes were identified accord-
ing to their frequency of occurrence (frequency 
analysis). 

Data analysis followed the next procedure:  

1. Transcription of the recordings made during 
the focus groups. Process of adaptation to a 
format, susceptible of being analyzed. 

2. Coding and categorization of data. 

3. Identification and refining of the obtained cat-
egories.  

4. Interpretation of information.  

In order to warrant the rigor of the information and 
the results obtained, four experts in the field, be-
longing to different areas, carried out the coding 
and categorization. The experts belong to the ar-
eas of Information, Psychology, Education, Infor-
mation applied to Health, and Anthropology. On 
the other hand, the QDA Miner software was 
used to contrast the information and ratify the re-
sults. The fundamental topics were displayed in 
different verbatim tables. 

4.  Results 
Following research´s general objectives and the 
script developed for the focus group, results were 
distributed according to the research scheme. 
This ensures consistency and ease in structuring 
results. 

4.1.  The use of mobile device in classes  
for academic purposes (taking notes,  
searching for information, etc.) 

The incorporation of devices in classrooms is 
considered an unavoidable reality. It is also 
stated that after the pandemic crisis its presence 
in the academic field has been evident. There is 
no possible alternative proposal in the face of a 
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fact that is not only a reality but is also inevitable 
due to the evolution of events. 

 Portugal Spain 

 Programmes Devices Programmes Devices 

C
la

ss
es

 

Word 
PPT 
Adobe 
Reader 
Word Pad 
Zoom  
GoogleDrive  

Laptop 
Tablet  

Word 
PPT 
Adobe 
Reader 
GoogleDrive 
Intercom 
Scoop 
Drive 
Living Drive 
Word Pad 

Laptop 
Tablet 
Mobile 
Pizarra 
Digital 
 

Ac
ad

em
ic

 w
or

k 

Word 
PPT 
Adobe 
Reader 
Word Pad 
Slideshare 
Drive 
Zoom 

Laptop 
Tablet/mobile 
(for specific 
apps) 

Laptop 
Mobile 
Tablet 
 

Word 
PPT 
Adobe 
Reader 
Word Pad 
Zoom 
GoogleDrive  
Scratch 
Scoop 

Table II. Use of mobile devices, aplications  
and software for academic purposes  

Both groups involved in the focus group showed 
similar responses (Table II). However, the use of 
mobile devices seems more frequent in the class-
rooms of Spanish undergraduates, as evidenced 
by expressing that “the mobile is useful when the 
teacher wants to do some activity” (ED6). On the 
other hand, “there are different attitudes, depend-
ing on the age and knowledge that the teacher 
has” (ED7). In the case of Portugal, it was shown 
that “above all, the laptop is used” (ID1, ID3, ID5), 
since “it is more comfortable and more practical 
to take notes” (ID5), mainly due to the “size of the 
screen, the keyboard, etc.”. In any case, the quick 
search for information and access to it was shown 
in both groups as easier through the mobile. This 
is due to the characteristics of this (ubiquity, im-
mediacy, and connectivity), but above all, thanks 
to the familiarity of use by the students in their 
daily lives. In the question presented to the stu-
dents, they highlighted a significant condition in 
the inclusion and use of mobile devices in the ac-
ademic field: the attitude of the teaching staff. In 
connection with this, the following attitudes were 
expressed (Table III).  

The generation gap continues to prevail as a sig-
nificantly exclusive factor. Although two different 
perspectives are perceived among the students, 
an attitude of little receptivity is manifested on the 
part of the older teachers: “In class, they tell me, 
'Don't think about taking out your device to talk to 
your classmate. If you want information, go to the 
library” (ED9). In this sense, both groups of 

students coincide significantly, since in the case 
of Portugal, it was agreed that “when you use the 
mobile device in class, the teacher thinks it is to 
distract you, to talk to someone else and never to 
work on class things” (ID3).  

Portuguese students Spanish students 

Prohibition of use More tolerance towards its 
use 

Punctual and sporadic use Employment for specific 
tasks 

Specific activities 

Applications or utilities in 
the classroom in subjects 
that require it (e.g., 
information technologies; 
ICT, etc.) 

Positive or rejection 
attitude, depending on age 
(generation gap) 

Table III. Comparison between Spanish  
and Portuguese undergraduates, concerning 

teachers’ atittudes towards the use if technologies  

However, and although most participants agreed 
on age as a key factor in the motivation for use. 
Therefore, the students show divergent positions: 
“Sometimes some teachers are surprised that we 
do not have some applications installed or do not 
know how to handle them” (ED6). In addition to 
age, as a determining factor, the area of special-
ization of the teacher also seems to play an im-
portant role in the motivation for the use of mobile 
devices in the classroom. 

In any case, there is little training on the part of 
an important sector of the teaching staff in the ar-
eas of humanities and social sciences: “I taught 
my teacher that there was an app for pronuncia-
tion and devicetic correction, and she was sur-
prised” (ED4). 

On the contrary, and as may seem logical, the ar-
eas related to technologies coincided with an al-
most generalized motivation on the part of the 
faculty. However, it was precisely the students in 
physical education who expressed both the 
greater use and knowledge of apps by teachers, 
as well as the motivation and invitation to use 
them in teacher training classes.  

In general terms, it was considered that mobile 
devices have a great utility for the advantages 
they offer. And the students considered that it is 
something that has also been present among the 
teachers. In any case, it is considered a neces-
sary and very appropriate instrument in the cur-
rent context in which we find ourselves since it 
“helps me to seek information quickly” (ED3). 

In addition, and as indicated “if the wifi in the center 
goes wrong, I can use data on the mobile device” 
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(ED1). On the other hand, we can also “make 
video calls between students, create workgroups 
with which to interact and use many applications” 
(ED8). 

While the student body has advanced, even 
more, it has important gaps to face the challenges 
that arise: “we have a long way to go. We only 
know how to handle what interests us or what we 
need. But if we are like this, teachers still have 
more limitations” (ID5). Therefore, it is highlighted 
that “you have to learn to use the mobile as an-
other tool in the classroom” (ID1). 

4.2.  Means used: programmes, resources, 
platforms; type of device (mobile device, tablet, 
laptop) 

Results showed significant changes in perception 
of both periods. As we can see, after the normal-
ization of the results obtained, there is a qualita-
tive change between both moments (Figure 1). 
On the one hand, and as underlined in the table, 
laptops continue to rise with the monopoly of use. 
They are perceived as the most complete work 
instrument in the classroom and outside it. How-
ever, the mobile device plays a key role in the 
search and dissemination of information. “Since 
the information is in the cloud, it is easier to enter 
directly into our mail or drive and download the 
document or share it” (ED10). 

 
Figura 1. Use of devices for academic purposes 

In addition, the number of tools has increased in 
terms of their competence. Others seem to have 
lost validity in favor of more up-to-date ones. Sim-
ilarly, online work has not only become a priority 
due to the inertia created during the Covid-19 
pandemic: "we had to get used to last year that 
some had to stay at home because of quaran-
tines and others could get together. So, we work 
online with a drive, with a video call or with zoom" 
(ED7). In addition, its practical character for 

remote and mixed work (with members of the 
group present and others, at home) has been ev-
idenced: “now, none of us can say that we can 
not stay, because we connect and work wherever 
we are” (ED8). The need for reinvention, the 
closeness of the participants to their working life 
as teachers, and the greater contact with mobile 
devices have led to a broader knowledge of ap-
plications, and new software. 

In this sense, it could be said that the pandemic 
has served as a turning point in the optimization 
of technological skills in general and mobile in 
particular. “Of course, with the pandemia and with 
so much contact with mobiles, what one did not 
discover, was shared by another. A lot of infor-
mation was passed through the group and pages 
and apps were shared that were easy to install 
and use” (ED5). 

4.3.  Perceived level of technological 
competence among undergraduates  

After the normalization and categorization pro-
cess of the answers, some results were obtained 
(Table IV and Figure 2). 

 Portugal Spain 

Self-
perception 
about the 
competence 
level 

Low level-medium to 
low level 
Proficiency in basic 
programs only 
Little satisfaction with 
the level of competence 
Average motivation for 
the acquisition of new 
skills  
 

Medium-low level 
Ability to acquire new 
skills 
Proficiency in basic 
programs only 
Little satisfaction with 
the level of competence 
Average motivation for 
the acquisition of new 
skills  

Specific 
uses and 
applications 

Information 
management 
Microsoft Office  
Data processing 
Presentations 
Online work  
Digital Editing Programs 

Microsoft Office 
Presentations 
Online work  
Digital Editing Programs 
Virtual and augmented 
reality resources and 
programs 
Gaming apps 
Video-tutorials (creation 
and dissemination) 

Table IV. Self-perceptions on skills and specific uses 
of devices, apps, and software 

As we can see, there are certain differences be-
tween both groups of students. On the one hand, 
the self-perception that students from Portugal 
have about their level of technological compe-
tence in the academic field is superior. On the 
other hand, in the case of Spanish students, a low 
competence is perceived, based on the fact of 
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“using only those programs that we need” (ED1), 
without expanding the interests “to learn other 
things or investigate in different applications or 
software” (ED2).  

Although a level of competence of great accepta-
bility is perceived, in the case of Spanish stu-
dents, this is considered perfectible and at a dis-
advantage with respect to that of other degrees 
that include more its use: “something more level 
we do have, but I think that other careers have 
much more, at least when looking for information” 
(ED7). 

 
Figure 2. Self-perceptions on mobile literacy skills 

4.4.  Changes in the use of mobile technologies 
before and after Covid-19 

In general terms, undergraduates showed signif-
icant changes between the pre- and post-pan-
demic crises. We offer a synthesis of the main 
changes highlighted in the different areas in-
volved in the teaching-learning processes, in ref-
erence to tools and instruments (Table V).  

In general terms, an increase in the use of mobile 
devices that is perceived as necessary emerges. 
Thus, it is stated that “before we hardly used and 
now, we have to use it yes or yes” (ED3). In gen-
eral, mobile devices, mainly laptops, are an es-
sential part of teaching-learning processes today. 
“It is not possible to understand the faculty and 
the classes without the computer. In that, we 
have totally changed” (ED8).  

In addition to that, “you can no longer work with-
out a computer or a mobile. They have all the 
tools we need” (ED4). Previously, it was just an-
other instrument. But today, after the pandemic 
crisis, “we have the inertia; we have become ac-
customed to being with computers or mobile de-
vices and we do not know how to work if they do” 
(ED9). 
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Table V. Comparison of undergraduates’ perceptions 
before and after the pandemic crisis  

4.5.  Teachers´use of mobile applications 
(Student´s perceptions on teachers) 

Undergraduates perceive some changes with re-
spect to the use of mobile technologies in the 
classroom (Table VI). Some applications are used 
by teachers. However, age continues to be per-
ceived as a key factor in the inclusion of mobile 
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technologies in classrooms. And therefore, appli-
cations are also conditioned by this factor. 

 Portugal Spain 

Generic apps Evernote 
Drive 
Mendeley 

Intercom 
My Study Life 
Microsoft To Do 
UGR general app 
Ex Libris Library 
Mobile (UGR) 
Reto! (EF) 

Exclusively 
gaming apps  

Kahoot 
Ad hoc 
applications 

Kahoot 
SuperTeacher tool 
Classgraft 
Quizlet 
Quiziz 
Ad hoc applications 

Table VI. Perceptions on mobile technologies  
use in the classrooms  

As previously stated, undergraduates in Spain per-
ceive a greater integration of apps in classrooms 
for academic purposes. On the one hand, there 
are different exclusive gaming applications for 
them. This is not the case if we consider the pro-
spect of Portugal. Yes, there has been a specific 
gradual increase, but “always depending on the 
age of the teacher” (ED5), although this “is not the 
only factor, because there are young teachers who 
still do not know what an app is, and others, of a 
certain age who are aware” (ED2). Similarly, the 
area of specialization and the predisposition on the 
part of the teacher is seen as crucial factors.  

Since the pandemic, undergraduates consider 
that a sector of the teaching staff has developed 
greater creativity in the classroom thanks to the 

use of applications. “It's amazing how some 
teachers have even created apps for their sub-
jects” (ED6), although it is still pointed out that 
“they are a minority, and these are teachers who 
like the subject very much or have a lot of moti-
vation” (ED8). In the case of the Portuguese stu-
dents who participated, they included a smaller 
number of apps, and were always, conditioned by 
“the preparation and knowledge on the part of the 
teacher” (ID6), although it is also highlighted that 
“there is a greater awareness, perhaps because 
they have seen that there is no other way than to 
catch up with the new generations” (ID5).  

Regarding the motivation to introduce mobile 
technologies in the classroom, students have 
highlighted the following aspects in relation to 
their perception of teachers. In relation to the 
level of motivation, they perceived respect for the 
introduction of applications in the classroom for 
academic purposes (Figure 3). 

 
Figure 3. Perceptions on teachers’ motivations  
when using mobile apps for academic purposes 

 
 Portugal Spain 

Concerning to 
predisposition 

• Ignorance and little intention of change 
• Positive attitude on the part of the teaching staff 
• Fear that the student does not know how to 

distinguish academic uses from personal uses 
• Concern about distraction 
• Total banning of its use by older teachers 
• Inclusion of mobile activities by very few teachers 

• Unknowledge and little intention of change 
• Increase of a positive attitude by part of the teaching 

staff (perceived by students of higher grades). 
• Fear that the student does not know how to 

distinguish academic uses from personal uses 
• Concern about distraction 
• Total banning of its use by older teachers 
• Generalization of use by certain teachers. 

Concerning to 
perceived level of 
training  

• Average level  
• Higher level of preparation is perceived in younger 

teachers 
• Generational gap. Older teachers lack real motivation 

and preparation to face new challenges 
(ID1/ID3/ID5/ID7) 

• Relevant change after the pandemic crisis 
• More training by a larger number of professors (ID9) 

• Medium-low level 
• Generation gap 
• Differences between areas 
• Technological and scientific versus humanities 

(ED1/ED2/ED6/ED8)  
• “Increased interest from middle-aged teachers” (ED2) 
• “’Elderly’ teachers show no interest in its use” (ED5) 
• “Dogmatism” in methodologies prevent their inclusion 

in the classrooms 

Table VII. Undergraduates’ perceptions on teachers’ mobile literacy skills
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4.6.  Teachers´ level of technological 
competence (student´s perceptions  
on their teachers) 

Undergraduates highlighted a series of determin-
ing factors in this regard that evidenced a certain 
greater predisposition, but in very discreet terms 
still. Despite the motivations that were perceived 
for this purpose, it should be noted that there is 
no clear perception of an adequate training pro-
cess that allows this adaptability.  

Regarding the inclusion of technologies and the 
preparation of teachers for it, the students inter-
viewed highlighted the following aspects (Table 
VII). They appear in descending order, from the 
most prominent and most agreed statements, to 
the most exceptional (in the case of textual or ap-
proximate quotations, the informants are identi-
fied). 

4.7.  Teachers´ levels of competence  
in the use of mobile technologies in teaching 
(student´s perceptions on their teachers) 

It includes the assessment of the perceived-by-
students levels of competence of teaching staff. 
Relevant differences were found between Portu-
guese and Spanish students (Figure 4). The latter 
described greater limitations in the teaching staff. 
On the other hand, in the case of Portuguese stu-
dents, there was the perception of high level on 
the part of teachers in terms of the predisposition 

and preparation for the use of mobile devices in 
the classroom. However, we must indicate that 
these are perceptions with a paradoxical compo-
nent: Spanish students showed, throughout the 
focus group, greater mastery, and implementa-
tion of programs, devices, and applications (see 
items 1-5). This is to the detriment of Portuguese 
students. However, when it came to expressing 
perceptions about teachers’ use and preparation, 
the scores were very divergent. 

 
Figure 4. Objective assessment of perceived level  

of the teaching staff by the student 

4.8.  Proposals and suggestions  

This section summarizes students´ proposals 
and suggestions to improve teaching and learn-
ing processes (Table VIII).

 

 Portugal Spain 

Academic needs 
(general) 

• Mixed education system 
• Training at all levels (teachers-students) 
• Resources 
• Greater number of specific and 

compulsory training modules in digital-
mobile skills 

• Interactive apps by the academic 
institution 

• Specific and compulsory subjects or modules of training in 
digital-mobile competences Investment in technologies and 
resources 

• More hours of practices 
• Informative pills in the form of videos 
• Discord 
• Interactive apps 
Virtual and augmented reality resources and programs 
• Gamification apps 
• Educational video games 

Perceived needs 
in teachers 

• Specific training 
• Motivation 
• Optimization in the use of technologies 
• Positive attitude towards the use of 

mobile technologies 
• Change of mentality 
• Creation of digital useful contents 
 

• Teacher training 
• Interest and involvement 
• Update 
• Simple and short PDF 
• Charts and concept maps 
• Synthetic contents 
• Combination of master classes with mobile resources 
• Videos-tutorials and classes prepared by teachers and 

students (visualization in apps) 
• App to facilitate evaluation  
• Theoretical-practical classes 

  Table VIII. How to improve the teaching-learning process
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That there is an attachment, though partial, to tra-
ditional teaching methods, despite the technolog-
ical irruption imposed by the pandemic crisis, was 
evident. Thus, undergraduates consider that 
“Covid has not served much, because most want 
to be left alone and continue to teach their clas-
ses as before: I speak, and you listen” (ED7). Alt-
hough there has also been an interest in receiving 
training. As one of the participants indicates, “I do 
not know if it is out of necessity, or because they 
have realized that they must enter the technolo-
gies, but some of my teachers are still training. 
They say they need more preparation” (ED1). 

Regarding their proposals, some participants 
stressed that the most effective for meaningful 
and effective teaching was: “alternating the use 
of master classes, with the use of new technolo-
gies and changes in scenarios” (ID7). In this way, 
“all students would be given the opportunity to 
work well and therefore achieve better results” 
(ED6). Similarly, the pandemic crisis showed that 
a "mixed education" (ID2) that combines “the ad-
vantages of face-to-face and online teaching” 
(ID3) is possible and effective. In fact, the pan-
demic demonstrated at the time that the combi-
nation of both “is the most practical scenario” 
(ID8). The reluctant attitude to the use of mobile 
technologies is not only found in a sector of the 
teaching staff. 

Some participants in the focus group have been 
reluctant to use mobile technologies as a funda-
mental part of the teaching-learning process, at 
least, as a main part of the methodology: “the 
truth is that as a future teacher, I would not want 
to use technology alone in class, because it can 
create addition in children. I prefer that they dis-
cover and observe for themselves” (ED7). 

In summary, it is observed from the different con-
tributions that teaching cannot exists without the 
use of mobile devices, which have come to stay, 
and therefore, are part of the methodology to be 
applied. 

5.  Discussion and conclusions  
Results underscore that the use of mobile de-
vices has increased in academic contexts due to 
several factors. This research confirms that the 
impact of the pandemic crisis has exerted an im-
portant influence on the inclusion of mobile tech-
nologies in higher education. However, students 
seem to perceive that this is a slow process. It is 
often conditioned by several factors, like age, 
need, or attitude. Despite undergraduates do pre-
fer laptops, mobile devices have been increasing, 
concerning academic purposes. This is mainly 
due to their usefulness, accessibility, and ease of 
use.  

There is an increasing number of studies related 
to mobile device technologies and their inclusion 
in the teaching and learning processes. Most of 
them consist of quantitative research. Few quali-
tative studies, based on the focus group method-
ologies, were found. In any case, some were 
found and there are some convergences be-
tween our research and other relevant analysis, 
despite this study representing some innovative 
elements we should consider. Different ap-
proaches emphasized the importance of ubiquity, 
connectivity, and immediacy. In this vein, we 
should consider the research by Martin et al. 
(2013), Yueh-Min Huang et al. (2014), Baran 
(2014), and Farley et al. (2015), since they pre-
sents convergences with our study. Undergradu-
ates who participated in the two focus groups 
highlighted the three basic properties of mobile 
learning. Similarly, they underlined the digital di-
vide as a factor of distance and concern. Also 
highlighted the disadvantages and problems of 
introducing mobile devices in the classroom, as 
well as the reluctant attitude on the part of some 
teachers. Despite the temporal distance, we 
found similar concerns. We find very significant 
similarities, as is also the case of Huang et al. 
(2016) and Ng (2016) who emphasize that mobile 
literacy is linked to information. Faced with an un-
stoppable process, the most practical thing is an 
adaptation of the tools.  

Mullins (2017) presented an interesting aspect 
that converges with our study: the role of aca-
demic institutions in the acquisition of informa-
tional and mobile skills. To this end, it took into 
consideration the inclusion of mobile devices in 
higher education processes. However, in our 
case, two factors contribute to qualifying this 
statement: the comparison between two interna-
tional realities and the changes that have been 
analyzed before and after the pandemic. There 
we find a process of evolution and a significant 
contribution and a relevant divergence. However, 
Mullins (2017) also considered the role of the li-
brary in this regard. In a line of great similarity is 
the research of Kearney and Maher (2019), Ng 
(2016), Wong (2021), and Kearney et al. (2020). 
However, both studies are pre-pandemic, so they 
do not include aspects that should now be con-
sidered for the significant aspects in a post-pan-
demic period. The irruption of the health crisis has 
come to accelerate processes that were already 
underway. 

After that, both our research and that of Mullins 
(2017) find that the transition to digital and mobile 
higher education is still in an early stage.  

The same is collected by Udenze and Oshionebo 
(2020), and Marques and Pombo (2021). Again, 
as an added value to this research, we can point 
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out the comparison of two different national and 
cultural realities, which provides many elements. 
However, in the case of Udenze and Oshionebo 
(2020), there is a combination of quantitative-
qualitative methodologies that must be taken into 
consideration.  

It is of great interest is the work of Pinto et al. 
(2021), as previously indicated, although this is 
limited to a group of undergraduates in its last 
year of studies. Although there are conver-
gences, in our case, we add the value of interna-
tional comparison. Both Pinto et al. (2021) and 
Zou et al. (2021) conclude, as in this research, 
that there is still a lot of reactivity towards a 
broader inclusion of mobile devices in class-
rooms. Similarly, the digital gap remains a key el-
ement. In addition, the research we presented ex-
pressed the relevance of Covid-19 to accelerate 
the processes that were already underway.  

Bäcklund et al. (2022) and Hafour (2022) state 
that mobile devices have become a key part of 
teaching-learning processes during the pan-
demic. However, in the case of a sector of teach-
ers, it only became a transitional tool as a solution 
for the moment of crisis. In any case, their useful-
ness, and the fact that they have become tools 
that are here to stay have been evidenced. In this 
sense, this research presents numerous conver-
gences. On the one hand, it concurs with the use-
fulness and the permanence of mobile technolo-
gies in teaching. On the other hand, there are 
also similarities in the attitudes of teachers in 
practice: since they lack references in the use of 
mobile devices in learning contexts, it conditions 
their possible widespread use. 

In general, studies that implement quantitative 
methodologies continue to be necessary. Among 
the tools, even the focus group has little pres-
ence. In the case of mobile technologies, and 
more specifically, in the social sciences under-
graduates in its last year, many limitations are still 
perceived. 

The pandemic crisis has shown changes, due to 
the need of -and the advantages offered by- mo-
bile devices. The growing number of applications, 
as well as the ease of use, immediacy, and ubiq-
uity, have contributed greatly to the awareness of 
the usefulness of mobile devices in higher aca-
demic environments.  

Regarding the processes of comparison, relevant 
differences emerge in the perceptions of the stu-
dents regarding the predisposition and prepara-
tion of teachers in mobile competences. Portu-
guese students use fewer applications and soft-
ware but have a greater self-perception of skills. 
For their part, Spanish students perceive 

themselves with a low level of skills, even though 
their inclusion is higher. 

The inclusion of mobile devices, although experi-
encing a very significant growth process -even 
more after the pandemic crisis- is still in an early 
stage. This unstoppable process has many ad-
vantages and possibilities.  

In relation to the implications derived from our 
analysis, we can highlight that training activities 
involving the entire educational community are 
needed. On the one hand, there is a generational 
gap among teachers that should be considered. 
The constant technological evolution means that 
the need for adaptation is ongoing. Similarly, stu-
dents need training in basic digital literacy, as sig-
nificant gaps exist in the use of specific software 
and applications, which are becoming increas-
ingly essential in educational processes. There-
fore, it is necessary to return to the students to 
assess their needs and, based on these, estab-
lish specific and appropriate training activities 

In sum, we have tried to explore the experiences 
of two groups of academic students of Social Sci-
ences. After the analysis, some proposals are 
highlighted:  

• Students still have the need to optimize their 
informational and mobile literacy skills. 

• The analysis of the inclusion of mobile tech-
nologies in teaching and learning processes in 
higher education should be deeper. 

Concerning future studies, this research opens 
new lines of work that may increase the interest 
of the scientific community:  

1. A qualitative and comparative study between 
different social science degrees that, in addi-
tion, includes the two different realities we 
have considered. 

2. It could be of interest to expand this sample in 
order to include postgraduate and PhD stu-
dents. 

3. Moreover, it would be crucial, for further re-
searches, to combine both qualitative and 
quantitative methodologies. For this purpose, 
we may includ the tools that we have already 
implemented and that have shown reliability 

The academic institutions and, in particular, both 
teachers and librarians, must become really 
aware of the importance of mobile devices in 
teaching processes because mobile devices ar-
rived to remain in the academic field. You cannot 
give up a fact that is evident on a day-to-day basis 
– and this reality has been evidenced after the 
pandemic experience. Motivation continues to be 
a key factor: to achieve a positive attitude in the 
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student body and meaningful learning; and also, 
to allow an effective connection between stu-
dents and teachers. In this regard, the inclusion 
of these devices can be considered a key piece. 

Availability of data and materials  
The datasets supporting the conclusions of this 
article are included within the article and its addi-
tional files: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XxzJe-
jFfe8D2GnMNjbsH2-1YqLfOWn6i?usp=share_link 
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Resumen 
Como resultado de su inclusión en la economía digital, 
los individuos se ven incentivados a utilizar soluciones 
informáticas conectadas a Internet para realizar activi-
dades cotidianas, lo que resulta en la creación de un 
extenso y detallado rastro de datos sobre sí mismos. 
Para hacer frente a este problema, la alfabetización en 
privacidad se destaca como una herramienta que debe 
ponerse a disposición de la sociedad para promover el 
desarrollo de habilidades que puedan subsidiar accio-
nes individuales y colectivas para preservar derechos 
como la privacidad, la protección de datos, el derecho 
a ser olvidado y la autodeterminación informativa. De 
esta forma, analizamos cómo el tema de la alfabetiza-
ción en privacidad ha sido abordado en la literatura in-
ternacional de ciencias de la información, a través de 
la exploración de publicaciones indexadas en las ba-
ses de datos Scopus, Web of Science y LISA, resul-
tando en un corpus de 23 artículos diferentes. Metodo-
lógicamente, se aplicó el análisis de dominio en los en-
foques epistemológico y bibliométrico. De esta ma-
nera, fue posible ofrecer una visión histórico-concep-
tual del fenómeno de la alfabetización en privacidad y 
su configuración como mecanismo de resistencia. En 
cuanto a la configuración de la literatura analizada, se 
observó una dispersión de autores, países e institucio-
nes, lo que indica que se trata de un tema nuevo que 
aún se encuentra en proceso de consolidación cientí-
fica. Desde el punto de vista temático, se destaca la 
preocupación de los estudios con los grupos supues-
tamente más vulnerables, destacando el papel social 
de la alfabetización en la privacidad. 
Palabras clave: Privacidad. Alfabetización en privaci-
dad. Protección de datos. Datos personales. 
 

Abstract 
As a result of their inclusion in the digital economy, in-
dividuals are encouraged to use computerized solu-
tions connected to the Internet to carry out everyday 
activities, resulting in the creation of an extensive and 
detailed data trail about themselves. To address this 
problem, privacy literacy stands out as a tool to be 
made available to society to promote the development 
of skills that can subsidize individual and collective ac-
tions to preserve rights such as privacy, data protec-
tion, the right to be forgotten, and informational self-
determination. In this way, we analysed how the topic 
of privacy literacy has been addressed in the interna-
tional information science literature by exa-mining pub-
lications indexed in the Scopus, Web of Science, and 
LISA databases, resulting in a corpus of 23 different 
articles. Methodologically, domain analysis was ap-
plied in epistemological and bibliometric approaches. 
In this way, it was possible to provide a historical-con-
ceptual overview of the phenomenon of privacy literacy 
and its configuration as a resistance mechanism. As far 
as the configuration of the literature analysed is con-
cerned, there was a dispersion of authors, countries 
and institutions, which indicates that this is a new topic 
that is still in the process of scientific consolidation. 
From a thematic point of view, the concern of the stud-
ies with supposedly more vulnerable groups stands 
out, highlighting the social role of literacy in privacy. 
Keywords: Privacy. Privacy literacy. Data protection. 
Personal data.  

1.  Introdução 
A presente pesquisa, integra-se em um projeto 
maior denominado “O Letramento em privaci-
dade na literatura da Ciência da Informação e a 
pandemia da covid-19: antes, durante e depois”, 
que parte do pressuposto que o advento da pan-
demia de Covid-19 trouxe significativos impactos 

em como a população global, por encontrar-se 
então em grande parte reclusa, passou a intera-
gir de maneira mais efetiva com as tecnologias 
da informação (TIC). A isso se alia o fato de a 
pandemia de Covid-19 ter sido o primeiro grande 
advento global dessa categoria a ocorrer em um 
contexto de hiperconectividade, o que 
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possibilitou o emprego de uma série de técnicas 
e tecnologias de vigilância digital nos esforços 
globais de rastrear o comportamento do vírus 
(Poetranto & Ruan, 2021). Isso acarretou uma in-
tensificação das preocupações com a proteção 
dos direitos relacionados à privacidade durante o 
referido período.  

Dessa forma, este trabalho apresenta resultados 
da primeira etapa da pesquisa relativa ao com-
portamento da literatura internacional de Ciência 
da Informação na temática do letramento em pri-
vacidade no período pré-covid para, na segunda 
etapa, ora em desenvolvimento, comparar os re-
sultados com o período da covid e, na terceira 
etapa, o período pós-covid.  

Cabe, portanto, destacar a rápida disseminação 
da internet, sua ascensão a posto de tecnologia 
global e os impactos decorrentes no campo da 
privacidade. 

Atualmente, a internet ocupa posto de ferra-
menta indispensável no desenvolvimento de ati-
vidades em todas as áreas humanas e seu cres-
cimento tem sido contínuo desde os anos de 
1990. Em 1996 já contava com mais de vinte mi-
lhões de usuários; no ano 2000, já eram mais de 
trezentos milhões (Castells, 2009); em 2019, 
cerca de 57 % da população global possuía 
acesso à internet, o que representava quatro bi-
lhões e quatrocentos milhões de pessoas 
(Hootsuite & We Are Social, 2019). 

A pandemia de COVID-19, que teve seu início 
decretado em 2020 e fim em 2023 (Naciones Uni-
das, 2023; Organización Panamericana de Sa-
lud, 2020), foi responsável por acelerar mais 
ainda a digitalização de economias e sociedades 
evidenciando, assim, questões de conectividade 
e serviços digitais, principalmente em um con-
texto de grande assimetria de acesso à Internet 
e serviços digitais entre nações (World Economic 
Forum, 2021). Em busca de amenizar tal dispari-
dade, em 2021, durante o Fórum Econômico 
Mundial, foi lançada a proposta da The EDISON 
Alliance, que tem como visão: toda pessoa pode 
participar da economia digital de maneira acessí-
vel, sendo sua missão mobilizar um movimento 
global e intersetorial para o desenvolvimento de 
ações que buscam resultados sociais e econômi-
cos por meio da conectividade e aperfeiçoa-
mento de investimentos digitais; e sua aborda-
gem sendo a de construir uma “rede de redes” 
para identificar e escalar relacionamentos inter-
setoriais para impulsionar mudanças e gerar im-
pacto (World Economic Forum, 2021). Em suma, 
segundo seu próprio manifesto, a Aliança EDI-
SON tem por objetivo, através da participação de 
diversos setores da economia, acelerar a expan-
são da infraestrutura digital e a implantação da 

banda larga visando a recuperação da economia 
e redução das desigualdades (World Economic 
Forum, 2021). 

A iniciativa proposta pela Aliança EDISON ali-
nhava-se em objetivos, no momento de sua pro-
posição, com diversas outras iniciativas que já se 
encontravam em curso, demonstrando assim, 
que a segunda década do século XXI foi marcado 
por uma acirrada disputa pelo controle do mer-
cado de acesso à internet, resultando em uma 
verdadeira corrida para definir quem controlaria o 
acesso de bilhões de novos participantes da eco-
nomia digital.  

Destaca-se entre as propostas que se encontra-
vam em curso o Projeto Aquila, lançado em 2014 
pelo Facebook, atualmente META (Meta, 2021), 
que financiou o desenvolvimento de drones que 
levariam internet às áreas remotas do planeta, 
entretanto, por motivos técnicos foi encerrado em 
2018. No mesmo ano, a empresa anunciou que 
lançaria satélites com o mesmo objetivo, o pro-
jeto foi denominado Athena, já não se encontra 
em vigor; a divisão responsável pelo projeto foi 
vendida para a Amazon (Dent, 2021). No ano de 
2020, o Facebook anunciou e disponibilizou o 
aplicativo para smartphones Discover, que for-
nece conexão gratuita em parceria com empre-
sas de telefonias locais (Meta, 2021). Todos os 
projetos descritos são vinculados a iniciativa Free 
Basics, promovida pelo Facebook com objetivo 
de oferecer acesso a serviços básicos online sem 
custo (Meta, 2024).  

Cumpre destacar também que, ao longo dos últi-
mos anos, a iniciativa com maior sucesso comer-
cial se deu pelas mãos da companhia Starlink 
que, valendo-se de satélites, busca alcançar a 
“conectividade global completa”. Em 2021 a em-
presa já contava com 1.369 satélites. Segundo a 
empresa, seu objetivo seria alcançado com cerca 
de 1.700 satélites ativos, atualmente sua rede é 
composta por mais de 5.000 satélites (Correia, 
2023). 

A vista do exposto, nota-se que a expansão da 
internet continuará sendo acelerada e com o ob-
jetivo final de integrar totalmente a humanidade 
na economia digital.  

O avanço em direção à uma realidade de hiper-
conectividade, sem levar em conta a educação e 
a distribuição de ferramentas que previnam con-
tra os prejuízos à privacidade, a proteção de da-
dos e de ser esquecido dos usuários da internet 
pode acarretar o aprofundamento das desigual-
dades já impostas, além de trazer consigo novas 
maneiras de discriminação, sobretudo a grupos 
sociais já marginalizados. 



167 

Bagatini, José Augusto; Guimarães, José Augusto Chaves. Privacy literacy: uma análise da literatura científica  
em Ciência da Informação no período pré-COVID-19. // Ibersid. 18:1 (en.-jun. 2024) 165-174. 

A falta de preparo do usuário para lidar com es-
sas novas problemáticas é demonstrada no do-
cumento National Privacy Test Report produzido 
pela empresa NordVPN, pesquisa essa que tem 
por objetivo mostrar como as pessoas em dife-
rentes países entendem e seguem as diretrizes 
de segurança cibernética, avaliando os hábitos 
digitais, a consciência sobre privacidade digital e 
sua tolerância à riscos (NordVPN, 2021).   

Com sua inserção na economia digital, um grupo 
ou indivíduo é estimulado a adotar soluções in-
formatizadas e conectadas à internet para a exe-
cução de atividades cotidianas, resultando as-
sim, na produção de um rastro de dados extenso 
e detalhado, o qual não é devidamente gerenci-
ado porque esse grupo ou indivíduo não dispõe 
de ferramentas e habilidades que promovam a 
proteção de sua privacidade e dados (1). 

Nesse contexto, os dados pessoais assumem um 
potencial danoso elevado, já que podem ser utili-
zados de diversas maneiras para influenciar as 
mais diversas áreas da vida da população uma 
vez que, nessa dinâmica, são acumulados indis-
criminadamente, ou seja, conjuntos enormes se 
formam, uma vez que não é respeitado o con-
ceito de temporalidade, promovendo assim, uma 
distorção no ciclo de vida que deveria ser im-
posta a esse tipo de dados (Bagatini & Guima-
rães, 2021). Por si só, a coleta, uso e armazena-
mento de dados pessoais já se mostra como um 
problema a ser combatido, todavia, soma-se a 
isso, o fato de que esses dados podem vir a ser 
publicizados por meio de ações não previstas. 

Ao analisar 39 vazamentos de dados ocorridos 
entre os anos de 2009 e 2017, Bagatini (2019) 
identificou que 48% da amostragem ocorreu a 
partir de ataques maliciosos com intenção crimi-
nosa, 25% a partir de falhas de sistema e 27% 
dos vazamentos foram resultados de erro hu-
mano, mais de um quarto do total. Nos vazamen-
tos analisados, nota-se que os principais dados 
vazados são endereço de e-mail, senhas, telefo-
nes, nomes, endereços, identificador social 
(CPF, N.I.E etc.), número de cartões de crédito e 
débito e fotografias. Conforme os conjuntos de 
dados pessoais de empresas e governos cres-
cem, maiores são os números de afetados 
quando ocorrem vazamentos de dados. Segundo 
a base de dados World's Biggest Data Breaches 
& Hacks, organizada e publicada pela fundação 
Information is Beautiful (2021), os vazamentos de 
dados evoluíram como mostra a Figura 1.  

A partir do gráfico apresentado, é possível notar 
que existe uma tendência de crescimento das 
ocorrências de vazamentos de dados, assim 
como o volume de dados nessas ocorrências. 
Embora não haja um nexo causal efetivo entre 

ambas as situações, há de se considerar que o 
fato de os vazamentos estarem se tornando cada 
vez maiores em volume traz consequências. Já 
no que diz respeito a acentuada queda demons-
trada no ano de 2020, pode decorrer do fato de 
que, recorrentemente, vazamentos de dados não 
são identificados imediatamente, podendo levar 
anos para se tornar de conhecimento público. 

 
Figura 1. Casos e volume de dados vazados até 2020 

Os conjuntos de dados pessoais de vitimas de 
vazamentos podem ser utilizados para diversos 
fins de natureza criminosa ou fraudulenta, tais 
como extorsão e fraude eletrônica (Bagatini, 
2019).  

A preocupação da sociedade civil enquanto a 
proteção de dados, transparece na quantidade 
de novas leis sobre a temática que vem sendo 
desenvolvidas e implementadas ao longo dos úl-
timos anos acerca do tema. Dos 194 países lis-
tados pela United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), em 2020, 66% já 
contavam com legislações que contemplam a 
proteção de dados pessoais, 10% se encontra-
vam em processo de desenvolvimento de fra-
meworks jurídicos acerca do tema, 19% dos paí-
ses não possuíam legislação e nenhum projeto 
em trâmite, e por fim, 5% dos 194 países, não 
possuíam dados disponíveis sobre o tema 
(UNCTAD, 2020). 

Das legislações que abordam o tema de proteção 
de dados, a General Data Protection Regulation 
(GDPR) é a mais proeminente. Aprovada em 
maio de 2016 e entrando em vigor em maio de 
2018, revogou a Diretiva de Proteção de Dados 
pessoais de 1995 da União Europeia. A GDPR 
versa sobre privacidade e proteção de dados 
pessoais e aplica-se a todos os indivíduos na 
União Europeia (EU) e no Espaço Econômico 
Europeu (EEE), além de regulamentar também a 
exportação de dados para fora da EU e do EEE. 
Por suas caraterísticas modernas, tornou-se um 
modelo a ser seguido por outros países. A GDPR 
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(European Union, 2016) define os dados pesso-
ais como sendo: 

[...] informação relativa a uma pessoa singular iden-
tificada ou identificável. [...] É considerada identifi-
cável uma pessoa singular que possa ser identifi-
cada, direta ou indiretamente, em especial por refe-
rência a um identificador, como por exemplo, um 
nome, um número de identificação, dados de locali-
zação [...] ou a um ou mais elementos específicos 
da identidade física, fisiológica, genética, mental, 
económica, cultural ou social dessa pessoa singu-
lar. 

Entretanto, mesmo com leis que buscam regula-
mentar o processamento de dados pessoais, in-
cidentes continuam a ocorrer e causam danos, 
sobretudo à população. Isso decorre do fato de 
que a dinâmica baseada em uso de dados pes-
soais é por si só danosa e deve ser combatida 
em favor da preservação da privacidade. Desse 
modo, o letramento em privacidade constitui uma 
ferramenta altamente relevante – e necessária - 
a ser disponibilizada à sociedade promovendo, 
assim, o desenvolvimento de habilidades que 
possam subsidiar ações individuais e coletivas 
que buscam a preservação de direitos funda-
mentais, caracterizando-se como um mecanismo 
de resistência. 

A crescente noção de que existe a necessidade 
de promover o letramento em privacidade traduz-
se, especialmente, na versão 2.2 do documento 
The Digital Competence Framework for Citizens 
- With new examples of knowledge, skills and ati-
tudes (DigComp 2.2), que trata a temática da pro-
teção de dados pessoais e privacidade, ofere-
cendo orientações que visam o desenvolvimento 
de competências. A versão já citada do referido 
documento apresenta em seu conteúdo uma atu-
alização dos “exemplos de conhecimentos, capa-
cidades e atitudes aplicáveis a cada competên-
cia” (Dimensão 4). Estes novos exemplos ilus-
tram áreas relevantes, com o objetivo de apoiar 
os cidadãos a usarem tecnologias digitais comu-
mente utilizadas no dia a dia de forma confiante, 
crítica e segura, mas também tecnologias novas 
e emergentes (Vuorikari et al., 2022). 

Destaca-se em seu conteúdo, as sugestões de 
conhecimento, capacidades e atitudes relativas à 
proteção de dados pessoais e privacidade que, 
segundo o DigComp 2.2, podem ser adquiridas 
(Tabela I). O letramento digital insere-se no am-
plo espectro do letramento informacional ou in-
formation literacy, termo cunhado por Zurkowski 
(1974, p.61) para representar a habilidade de 
uma pessoa solucionar seus problemas informa-
cionais por meio da utilização de fontes relevan-
tes de informação. Isso envolve um processo que 
compreende o reconhecimento de uma necessi-
dade informacional e a busca, localização, 

avaliação e uso de uma informação com vistas à 
geração de conhecimento. Desse modo, localiza-
se uma informação e interage-se criticamente 
com ela para que seja possível transformá-la, co-
municá-la e aplicá-la. 

Conhecimento 

Ciente de que a identificação eletrônica protegida é uma 
característica chave concebida para permitir uma partilha 
mais segura de dados pessoais com terceiros ao realizar 
transações do sector público e privado; 
Sabe que a “política de privacidade” de uma aplicação ou 
serviço deve explicar quais os dados pessoais que 
recolhe (por exemplo, nome, marca do dispositivo, 
geolocalização do utilizador) e se os dados são 
partilhados com terceiros. 
Sabe que o processamento de dados pessoais está 
sujeito a regulamentos locais, tais como o regulamento 
General Data Protection (GDPR) da União Europeia (EU) 
(por exemplo, as interações de voz com um assistente 
virtual são dados pessoais em termos da GDPR e podem 
expor os utilizadores a determinados riscos de proteção 
de dados, privacidade e segurança. 

Capacidades 

Sabe identificar mensagens de e-mail suspeitas que 
tentam obter informações sensíveis (por exemplo, dados 
pessoais, identificação bancária) ou que podem conter 
malware. Sabe que estas mensagens de correio 
eletrônico são frequentemente concebidas para enganar 
pessoas que não conferem com atenção e que são assim 
mais suscetíveis à fraude, ao conterem erros deliberados 
que impedem as pessoas mais atentas de clicar nelas. 
Sabe como aplicar medidas básicas de segurança nos 
pagamentos online (por exemplo, nunca enviar uma 
digitalização de cartões de crédito ou dar o código PIN de 
um cartão de débito ou de crédito). 
Sabe como utilizar a identificação eletrônica para 
serviços prestados pelas autoridades públicas ou 
serviços públicos (por exemplo, preencher o seu 
formulário fiscal, requerer benefícios sociais, solicitar 
certificados) e pelo setor empresarial, tais como bancos e 
serviços de transporte. 
Sabe como utilizar certificados digitais fornecidos por 
autoridades certificadoras (por exemplo, certificados 
digitais para autenticação e assinatura digital 
armazenados em cartões de identidade nacionais). 

Atitudes 

Pondera os benefícios e riscos antes de permitir que 
terceiros processem dados pessoais (por exemplo, 
reconhece que um assistente de voz num smartphone, 
que é utilizado para dar comandos a um aspirador robô, 
poderia dar a terceiros - empresas, governos, 
cybercriminosos - acesso a dados). (IA) 
Confiante na realização de transações online após tomar 
as medidas de segurança e proteção adequadas. 

Tabela I. Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Nesse âmbito inserem-se, como destaca Marzal 
(2020), a Media literacy, a Digital literacy, a 
Cyberliteracy, a Visual literacy, a Mobile literacy, 
a Critical information literacy, a academic literacy 
e a digital literacy, ou letramento digital, que con-
siste na capacidade de utilizar-se da tecnologia 
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digital de modo proficiente, aspecto que inclui ha-
bilidades de leitura, de construção de conheci-
mento de forma hipertextual, de avaliar a quali-
dade da informação e de compreender as regras 
inerentes ao ciberespaço (Eshet-Alkalai & 
Amichai-Hamburger, 2004).     

A isso se alia o letramento em privacidade que, 
embora caminhando lado-a-lado com o letra-
mento digital em diversas situações, não pode 
ser com aquele confundido uma vez que ambos 
possuem características bem definidas. Christina 
Wissinger (2017, p. 379) afirma que, de acordo 
com a American Library Association’s Digital Li-
teracy Task Force, o letramento digital é:  

“[...] a capacidade de usar tecnologias de informa-
ção e comunicação para encontrar, avaliar, criar e 
comunicar informações, exigindo habilidades cogni-
tivas e técnicas.  

Em contrapartida, a autora afirma que as defini-
ções para letramento em privacidade possuem 
enfoque na compreensão das responsabilidades 
e riscos associados ao compartilhamento de in-
formações online (Wissinger, 2017). 
Langenderfer e Miyazaki (2009) propõem se-
guinte definição para letramento em privacidade 
sendo a compreensão que os consumidores têm 
do cenário de informações com o qual interagem 
e de suas responsabilidades dentro desse cená-
rio. Givens (2015) apresenta também uma defini-
ção, para privacy literacy: nível de compreensão 
e consciência de como as informações são ras-
treadas e usadas em ambientes online e como 
essas informações podem reter ou perder sua 
natureza privada”. 

Já na visão de Bartsch e Dienlin (2016), mesmo 
o letramento em privacidade sendo um conceito 
relativamente novo, já se consolida como o: 

[...] conhecimento dos usuários sobre aspectos téc-
nicos da proteção de dados online e sobre leis e di-
retrizes, bem como práticas institucionais e também 
sobre a capacidade dos usuários de aplicar estraté-
gias para a regulamentação da privacidade indivi-
dual e proteção de dados. 

É a partir do letramento em privacidade que um 
indivíduo adquire a capacidade de usar as infor-
mações sobre como seus dados pessoais serão 
armazenados, usados ou distribuídos; combi-
nando isso com sua filosofia pessoal sobre quais 
informações devem ser públicas e privadas, para 
tomar decisões conscientes acerca do tema 
(Wissinger, 2017). 

Já no que diz respeito a estrutura do letramento 
em privacidade, Rotman (2009) afirma que deve 
abordar cinco áreas principais: a compreensão, 
que abrange como as informações pessoais são 
usadas online, o reconhecimento distingue os vá-
rios lugares em que as informações pessoais 

podem ser compartilhadas online, a percepção 
se concentra nas consequências do compartilha-
mento de informações pessoais online, a avalia-
ção aborda os riscos e benefícios do comparti-
lhamento de informações; e por último, a decisão 
se concentra em quando compartilhar essas in-
formações online. 

Atualmente as pessoas podem estar mais vulne-
ráveis do que deveriam, por não possuírem os 
conhecimentos preconizados por Rotman 
(2009), ou seja, não apresentam comportamen-
tos de privacidade suficientes porque podem não 
serem capazes de colocá-los em prática, ficando 
assim, à mercê da vigilância mercadológica e go-
vernamental (Bartsch & Dienlin, 2016). 

Entretanto, o conhecimento técnico não é sufici-
ente para motivar mudanças sociais, havendo 
assim, a necessidade de que as pessoas sejam 
capazes de refletir e questionar sua cultura e 
condições sociais a fim de se motivarem a impul-
sionar reformas sociais, nesse sentido, o letra-
mento em privacidade assume um papel impor-
tante na democracia, mais ainda em sociedades 
autoritárias, nas quais as pessoas podem ter 
uma necessidade maior de se proteger contra 
identificação (Masur, 2020). 

Como se pode observar, o letramento digital em 
privacidade constitui temática atual e altamente 
relevante ao contexto da Ciência da Informação, 
razão pela qual torna-se necessário analisar em 
que medida essa temática vem sendo objeto de 
reprodução científica na área, em âmbito interna-
cional, especialmente em um momento em que a 
população global está sendo direcionada a uma 
adoção acrítica de tecnologias que representam, 
além dos avanços, perigo e possíveis prejuízos a 
direitos fundamentais no desempenhar da vida 
social. 

2.  Metodologia 
Buscando investigar a temática do letramento em 
privacidade no campo da Ciência da Informação, 
realizou-se uma pesquisa de natureza explorató-
ria, pautada em fontes documentais e valendo-se 
de uma metodologia de análise de domínio (Hjør-
land, 2002, 2017), em uma abordagem bibliomé-
trica valendo-se de matriz qualiquantitativa (por 
utilizar-se de elementos métricos e de conteúdo), 
a partir de busca nas bases de dados Web of Sci-
ence (WoS), Scopus e Library and Information 
Science Abstracts (LISA), a partir do termo “pri-
vacy literacy”.  

Na Web of Science foram utilizados os seguintes 
elementos na estratégia de pesquisa: "categoria: 
information science library science" e "tipos de 
documento: article", tendo sido recuperados sete 
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itens, todos disponíveis para download. Já na 
pesquisa realizada na base de dados Scopus, os 
refinamentos utilizados foram: "subject area: so-
cial science", "document type: article" e "publica-
tion stage: final". Dezoito itens foram recupera-
dos, todos disponíveis para download. Por fim, a 
busca realizada na base de dados LISA ocorreu 
a partir do termo “privacy literacy”, com os limita-
dores “em: qualquer lugar, exceto texto completo 
– NOFT”, “tipo de fonte: periódicos acadêmicos”, 
“tipo de documento: artigo” e “opções de resulta-
dos: excluir documentos duplicados”, resultando 
na recuperação de 10 itens, todos disponíveis 
para download. 

Chegou-se, desse modo, a um corpus preliminar 
de 35 artigos, o que, excluídas as indexações em 
mais de uma base, levou a um corpus final de 23 
artigos, cujos dados geraram fichas de registro 
contendo o(s) nome(s) do(s) autor(es), país(es) e 
instituição(ões) de origem, nome da revista, data 
de publicação e palavras-chave. A partir das fi-
chas de registro, os resultados foram reunidos 
em tabelas e gráficos, a seguir apresentados e 
analisados. 

3.  Resultados 
No que tange aos autores, foi possível identificar 
um conjunto de 50 pesquisadores, com 55 inci-
dências nos 23 itens analisados. A partir da re-
presentação da Figura 2, nota-se que 61% do 
corpus teve o envolvimento de um ou dois auto-
res, demonstrando proximidade com o modo de 
produção de artigos científicos no campo das ci-
ências humanas. Em relação aos artigos que 
possuem três ou mais autores envolvidos, desta-
cam-se Kumar et al. (2020) com cinco autores e 
Kezer et al. (2016) e Liu et al. (2017) com quatro 
autores cada, nestes exemplos nota-se que, 
mesmo menor, uma parcela significativa da pro-
dução difere da prática comum na área de ciên-
cias humanas, na qual os artigos são produzidos 
preferencialmente por um ou dois autores. 

 
Figura 2. Autores por artigo 

Verificou-se ainda a quantidade de artigos publi-
cados por autor. Dos 50 pesquisadores, apenas 
cinco figuram como autores em dois artigos cada, 
a saber: Dan Bouhnik, Lemi Baruh, Maayan 
Zhitomirsky-Geffet, Maor Weinberger e Zeynep 
Cemalcilar. Os outros 45 publicaram somente um 
artigo. Isso revela que o tema vem sendo tratado 
ainda de forma incipiente, na medida em que os 
autores não têm demonstrado uma produção rei-
terada a respeito do tema, o que dificulta o apro-
fundamento das pesquisas. Tal resultado reitera 
a novidade do tema no campo da Ciência da In-
formação, pois ainda não foi possível sedimentar 
núcleos de pesquisadores mais produtivos a res-
peito. 

Pela produção ser demasiadamente pulverizada 
entre autores, houve a necessidade de identificar 
a proveniência dessa produção, tanto geográfica, 
quanto institucional. A partir da análise de filiação 
institucional dos autores, foi possível identificar 
um conjunto de 30 instituições distribuídas em 14 
países. 

Países Autor(es) vinculados 

Estados Unidos 16 

Alemanha 7 

Israel 7 

Turquia 6 

Bélgica 4 

Australia 3 

Canada 2 

Hong Kong 2 

Inglaterra 2 

Irlanda 2 

Bangladesh 1 

Emirados Árabes Unidos 1 

Holanda 1 

Noruega 1 

Total 55 

Tabela II. Autores por países das instituições 

Como pode observar na tabela II, há uma predo-
minância de autores vinculados a instituições 
norte-americanas - Estados Unidos e Canadá – 
(33%), seguida de autores europeus (31%) que, 
juntos concentram 64% dos autores que publica-
ram sobre a temática no período analisado. Os 
demais autores provêm da Ásia (31%) e da Oce-
ania (5%). Não se verificou nenhuma publicação 
da América Latina nem da África, aspectos que 
causam certa preocupação uma vez que tais re-
giões geográficas são permeadas por situações 

Um autor
17%

Dois autores
44%

Três autores
ou mais

39%
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econômicas que evidenciam mais fortes desi-
gualdades no que se refere à cultural digital. 

Verificou-se também a colaboração entre autores 
de diferentes instituições e países. No artigo de 
Lutz et al. (2020) há a colaboração entre autores 
de três universidades de três países diferentes 
(BI Norwegian Business School - Noruega, Uni-
versity of Leipzig - Alemanha, Vrije Universiteit 
Amsterdam - Holanda); em Epstein e Quinn 
(2020) 2 autores de 2 países: The Hebrew Uni-
versity of Jerusalem (Israel) e The University of 
Illinois – EUA; Liu et al. (2017)- dois autores são 
da City University of Hong Kong (Japão) e dois 
da University of Illinois (EUA); Weinberger e  Zhi-
tomirsky-Geffet da Bar-Ilan University (Israel) e 
Bouhnik da Jerusalem College of Technology – 
Israel; Miah et al. (2017) da Victoria University 
(Australia), Gammack da Zayed University (Emir-
ados Árabes Unidos) e Hasan da MRC Bangla-
desh Ltd (Bangladesh). Os demais artigos em 
coautoria são de autores da mesma instituição ou 
de instituições diferentes no mesmo país, como 
Desimpelaere, Hudders e Sompel (2020), sendo 
os dois primeiros da Ghent University e Faculty 
of Economics and Business Administration (Bél-
gica). 

Periódicos Artigo
s 

Media and Communication 3 

Surveillance & Society 2 

American Behavioral Scientst 1 

ASIS&T 1 

Chinese Journal of Communication 1 

Communications in Information Literacy 1 

IFLA Journal 1 

Information Research 1 

Information Systems 1 

Information Systems Journal 1 

Journal of Documentation 1 

Journal of Information Ethics 1 

Journal of psychosocial research on cyberspace 1 

Meta-analysis 1 

New Media & Society 1 

Online Information Review 1 

Social Media + Society 1 

The Journal of Consumer Affaris 1 

The DATA BASE for Advances in Information 
Systems 

1 

Total 22 

Tabela III. Periódicos identificados e artigos 

A produção acerca do tema também é pulveri-
zada em relação às revistas em que foram publi-
cados, conforme Tabela III, nota-se que os arti-
gos foram publicados em 18 (2) periódicos dife-
rentes e que apenas dois deles possuem dois ou 
mais artigos. 

Destacam-se, nesse contexto,os periódicos 
ASIS&T, Communications in Information Lite-
racy, IFLA Journal, Information Research, Jour-
nal of Documentation, Journal of Information 
Ethics e Online Information Review, a partir dos 
quais se demonstra que esta é uma temática 
contemplada no escopo dos periódicos da Ciên-
cia da Informação em geral e não se restringe a 
apenas algumas revistas. 

Já em relação à cronologia das publicações (Fi-
gura 3), nota-se que a temática passou a receber 
atenção mais constante a partir de 2016, não ha-
vendo mais interrupção de artigos publicados. Os 
picos de publicações podem ser verificados em 
2017 (ano anterior à efetivação da implementa-
ção da GDPR, o que pode evidenciar uma ten-
dência da comunidade científica) e em 2020, de-
monstrando assim, que o tema tem relevância 
em relação ao cenário de discussão e adequação 
às novas leis de proteção de dados. 

 
Figura 3. Cronologia dos artigos publicados 

Passando-se a uma análise da forma como os 
artigos foram representados tematicamente por 
seus autores, identificou-se um conjunto de 113 
(cento e doze) palavras-chave, o que significa 
uma média de 4,91 por artigo. Desse universo, 
foram preliminarmente excluídas as representa-
ções vagas ou metafóricas visto não atingirem a 
especificidade temática dos artigos recuperados, 
tais como: cinismo da privacidade, paradoxo da 
privacidade, paradoxo, algoritmos, capitalismo 
em plataformas e princípios de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Em seguida, realizou-se 
uma análise de conteúdo (Bardin, 2013) das 
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palavras-chave significativas, categorizando-as 
como se descreve a seguir. 

Uma primeira categoria refere-se ao processo 
que norteia a temática do presente trabalho: o le-
tramento. Nesse sentido, observou-se uma forte 
incidência dessa temática, abrangendo palavras-
chave relativas ao assunto, seja em âmbito geral, 
seja a aspectos específicos como o letramento 
digital, o letramento informacional, o letramento 
nos meios de comunicação e, mais fortemente, o 
letramento em privacidade. Esse letramento, por 
sua vez, teve por Objeto precípuo a Informação 
pessoal.  

Em seguida, buscou-se identificar o âmbito temá-
tico dos Contextos abordados, obtendo-se inci-
dências relativas a Bibliotecas, Educação (nível 
superior, planos de ensino/currículo, jogos edu-
cativos e aprendizagem), Internet, Mídias e redes 
sociais, Saúde e à Sociedade da Informação, em 
que se vale de Meios notadamente digitais (Co-
municação mediada por Tecnologia digital, Tec-
nologia da informação, Novas mídias e Dispositi-
vos móveis, para atingir Sujeitos como Crianças, 
Idosos e Pais.  

Para tanto, os artigos valem-se de Aportes teó-
rico-metodológicos variados, fazendo uso de 
Análise de Conteúdo, Teorias críticas, Pesquisa 
participativa, Pesquisa social, Surveys, Princí-
pios de transmissão, Design de sistemas de in-
formação, Data collection, Teoria da motivação 
para proteção, e ainda de Métodos híbridos, evi-
denciando Interdisciplinaridades com a Comuni-
cação, o Design e a Ética.  

Emergiram, ainda, temáticas que evidenciam Va-
lores (ou objetivos) relativos à Privacidade, Pro-
teção de dados, Inclusão, Integridade contextual; 
Compartilhamento de informações e Autodeter-
minação informacional, entre outros.  Em contra-
partida, alguns Problemas (ou consequências) 
foram destacados como elementos temáticos de 
abordagem, relativos à Segregação digital, Plá-
gio, Monitoramento, Individualismo, Anonimi-
dade online, Datificação e a identificação das 
Fronteiras da privacidade. 

4.  Conclusão e perspectiva  
de continuidade da pesquisa 
Considerando o letramento em privacidade como 
uma ferramenta a ser disponibilizada à socie-
dade para promover o desenvolvimento de habi-
lidades que possam subsidiar ações individuais e 
coletivas para preservação de direitos como a 
privacidade, proteção de dados e ao esqueci-
mento, o presente trabalho buscou verificar e 
analisar como o tema vem sendo tratado no meio 

científico da Ciência da Informação a partir de ba-
ses de dados internacionais.   

Os resultados evidenciam pulverização de auto-
res, de instituições e de países e não permitem 
identificar, ainda, uma comunidade epistêmica 
sobre essa temática, mas esta parece estar em 
vias de constituição, uma vez que foi possível 
identificar um grupo de autores dedicados ao 
tema, mas ainda com uma produção dispersa. 
Tal aspecto se explica pelo fato de ser um tema 
ainda recente, cujos impactos vão sendo notados 
ao longo do tempo. Em que pese o fato de haver 
ainda uma produção científica pequena sobre o 
tema – o que poderia, de uma primeira leitura, 
sinalizar para um certo grau de invisibilidade – 
tem-se que o crescimento gradual dessa litera-
tura revela uma relevância científica que des-
ponta, em muito decorrente de sua indiscutível 
relevância social, haja vista que o tema vem se 
fazendo cada vez mais presente na mídia em ge-
ral, bem como em documentos normativos. Por 
outro lado, tal pulverização sinaliza para o fato de 
o tema revelar uma preocupação de natureza 
global e que apresenta perspectivas de cresci-
mento e verticalização dados seus impactos na 
área.   

Um aspecto positivo a ressaltar reside no fato de 
haver efetiva incidência de estudos colaborati-
vos, com pesquisadores de instituições e países 
distintos, o que reforça a ideia de que a comuni-
dade investigativa sobre o tema se encontra em 
fase de consolidação de tal modo que nos próxi-
mos anos poder-se-á identificar núcleos de pes-
quisa sobre esse tema, com a formação de colé-
gios invisíveis (3). 

Aspecto relevante a destacar, na literatura anali-
sada, reside em uma preocupação dos estudos 
com grupos supostamente mais vulneráveis 
como crianças e idosos que precisam ser instru-
ídos para que não se exponham a riscos ao ex-
por seus dados na internet.  

Por fim, e à vista dos dados relativos à segunda 
etapa da pesquisa, ora em desenvolvimento, per-
cebe-se que essa natureza incipiente e emergente 
da literatura de Ciência da Informação, verificada no pe-
ríodo pré-covid-19 se altera substancialmente a 
partir de 2021, seja no que tange à quantidade e 
à diversidade de autores, de instituições e de pa-
íses e se torna mais complexa relativamente às 
temáticas envolvidas.  Exemplo disso, ainda 
como dado preliminar, é a verificação de um 
crescimento da ordem de 620% das publicações 
nessa temática, indexadas apenas na base LISA 
(4). 
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Notas 
(1) Esse conjunto de dados se convencionou chamar por 

“dados pessoais” e são objetos de preocupação atual-
mente, por conta de, ao longo das últimas décadas, terem 
assumido característica de bem de consumo, o qual em-
presas e governos fazem de insumo para gerar insights e 
assim orientar suas atividades. Essa dinâmica, ainda 
pouco explorada, vem sendo tratada por estudiosos por 
meio de denominações como “economia de dados”, “ca-
pitalismo de dados”, “capitalismo de vigilância, “economia 
de vigilância”, entre outras. 

(2)  Um dos artigos que compõe o corpus analisado foi publi-
cado em livro, não figurando assim, na análise de perió-
dicos. 

(3)  Um colégio invisível constitui uma comunidade de espe-
cialistas, independentemente de inserções geográficas 
ou institucionais, que atua de forma dinâmica, interativa e 
cooperativa, evidenciando muitas vezes coautorias e co-
citações, e contribuindo para resultados de pesquisas 
mais robustos e cientificamente visíveis, com maior reco-
nhecimento de seus pares (Crane, 1972; Hayashi et al., 
2021; Merton, 1988; Price & Beaver, 1966). 

(4)  Busca realizada no dia 29/02/2024 às 10:52h utilizando o 
termo ¨privacy literacy¨, recuperando 72 itens. 
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Resumen 
Se examina la convergencia entre la observación de 
pares docentes en la educación superior y el proceso 
de revisión por pares en la publicación científica. Rea-
lizamos un estudio preliminar para analizar las estrate-
gias utilizadas por los profesores de educación supe-
rior al evaluar prácticas docentes a través de la obser-
vación, y lo comparamos con el rigor aplicado por los 
revisores por pares en el contexto de la publicación 
científica. El objetivo central es comparar las prácticas 
de calidad en dos ecosistemas distintos: el entorno 
académico, donde los pares docentes observan y eva-
lúan los métodos de enseñanza, y el campo de la pu-
blicación científica, donde los revisores por pares eva-
lúan la calidad y originalidad de la investigación. Este 
estudio se basa en una revisión de la literatura, enmar-
cando el análisis en parámetros descriptivos. Los re-
sultados muestran similitudes en la importancia de la 
reflexión crítica y el análisis riguroso, evidenciando una 
convergencia en las percepciones de los participantes 
respecto a la necesidad de retroalimentación construc-
tiva y orientación específica para promover el desarro-
llo profesional. Ambos procesos contribuyen significa-
tivamente a la calidad y al progreso en sus respectivas 
esferas, destacando la importancia de prácticas de 
evaluación efectivas en los entornos académico y cien-
tífico. 
Palabras clave: Observación entre pares. Revisión 
por pares. Educación superior. Aseguramiento de la 
calidad. 

Abstract 
The convergence between teacher peer observation in 
higher education and the peer review process in scien-
tific publishing is explored. We conducted a preliminary 
study to analyse the strategies used by higher educa-
tion teachers when evaluating teaching practices 
through observation, and compared them with the rig-
orous ones applied by peer reviewers in the context of 
scientific publication. The core aim is to compare qual-
ity practices in two different eco-systems: the academic 
environment, where teaching methods are observed 
and evaluated by teaching peers; and the field of sci-
entific publishing, where peer reviewers evaluate the 
quality and originality of research. This study is based 
on a literature review, framing the analysis in descrip-
tive parameters. The results show similarities in the im-
portance of critical reflection and rigorous analysis, ev-
idencing a convergence in participants' perceptions of 
the need for constructive feedback and specific guid-
ance to promote professional development. Both pro-
cesses contribute significantly to quality and progress 
in their respective spheres, highlighting the importance 
of effective evaluation practices in academic and sci-
entific environments. 
Keywords: Peer observation. Peer review. Higher ed-
ucation. Quality assurance.  

1.  Introdução 
A relação entre ensino e investigação tem sido 
um tópico muito debatido (Healey, 2005) e é ge-
ralmente aceite que está no centro da atividade 
docente. As condições de trabalho fornecidas pe-
las instituições de ensino superior são responsá-
veis por uma apreciação diferenciada da investi-
gação e das atividades de ensino, em modalida-
des de gestão condicionadas por políticas de ga-
rantia de qualidade no ensino superior (Crozier et 
al., 2005). As duas posições competem e, em-
bora o ensino mereça maior relevância nas 

carreiras universitárias, geralmente, o papel da 
investigação tem prioridade, essencialmente de-
vido ao prestígio profissional que proporciona. 
No contexto de avaliação e desenvolvimento de 
carreira, associados a padrões de qualidade, ele-
mentos relacionados com a investigação funcio-
nam como uma forma de ganhar reputação e 
prestígio (Grunig, 1997). Este duplo aspeto abre 
oportunidades para aprendizagem e troca mútua 
de conhecimentos entre áreas profissionais, atu-
alizando e aprimorando a prática pedagógica e o 
papel de investigação, e realçando o desejado 
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crescimento profissional académico. Neste tra-
balho, procurámos semelhanças em duas estra-
tégias de desenvolvimento profissional na acade-
mia: o processo de observação de professores e 
o processo de revisão editorial. Cada um deles 
visa melhorar a qualidade do desempenho - seja 
no nível pedagógico ou ao nível da produção ci-
entífica. 

2.  Observação por pares e revisão  
por pares no ensino superior 
Vários estudos emergiram sublinhando a impor-
tância do desenvolvimento profissional docente 
(Elton, 2009). Como tal, e além da formação for-
mal, os professores do ensino superior têm refle-
tido sobre sua formação não formal, entre outros, 
em programas de observação por pares (Bell & 
Mladenovic, 2008; Huston & Weaver, 2008). A 
prática de observação de professores no ensino 
superior é um contexto privilegiado para o cres-
cimento pessoal e profissional, pois oferece uma 
oportunidade para cada docente adotar uma 
perspetiva diferente, mas complementar, sobre a 
suas metodologias de ensino. O desejo de me-
lhorar abordagens pedagógicas é, em si, um ca-
talisador para o desenvolvimento pessoal, pois 
envolve autoavaliação baseada na realidade da 
sala de aula (Shortland, 2004).  

Além disso, abrir as portas do ambiente de en-
sino a diferentes perspetivas oferece a oportuni-
dade de criar algo, construindo sobre fundações 
já bem estabelecidas. Hatzipanagos e Lygo-Ba-
ker (2006) referem que existe ampla concordân-
cia com as boas práticas sobre os elementos 
construtivos que a observação deve incorporar. 
Esses elementos são partes constituintes de 
qualquer processo de observação: chegar a um 
consenso sobre o que realmente aconteceu du-
rante a sessão observada; avaliar o desempenho 
do observado pelo observador; utilizar uma abor-
dagem consistente para tópicos/cabeçalhos es-
pecíficos, como estratégias de ensino, avaliação 
e feedback, e desenvolvimento profissional, que 
são usados para orientar o processo; e desenvol-
ver mais metas, que são iniciadas pelo observa-
dor, no entanto, elas também são o produto da 
discussão pós-observação).  

A observação entre pares mostra ser um cami-
nho para o enriquecimento recíproco (OCDE, 
2020). Isso acontece não apenas pela possibili-
dade de adotar estratégias de outras pessoas, 
mas também pela facilidade de identificar tanto 
as fraquezas quanto os pontos fortes da nossa 
prática pedagógica. Tanto o observador como o 
observado têm a oportunidade de realizar uma 
análise minuciosa das suas abordagens pedagó-
gicas. A observação, alinhada com o feedback 

fornecido por cada participante, emerge como 
um espaço valioso para promover e melhorar es-
sas práticas essenciais para o sucesso na forma-
ção de professores.  

O processo de revisão editorial, também conhe-
cido como revisão por pares, é crucial para validar 
o conhecimento científico. Esta tarefa é realizada 
por especialistas no tópico em avaliação, com 
competências e conhecimentos semelhantes aos 
autores dos trabalhos avaliados. A revisão por pa-
res visa garantir a qualidade e rigor da comunica-
ção e publicação científica, excluindo trabalhos 
de baixa qualidade e garantindo que a investiga-
ção é verdadeira e ética; que os resultados são 
cientificamente válidos e interessantes para os 
leitores. Os revisores desempenham um papel 
fundamental fornecendo aos editores informa-
ções para decidir se aceitam os artigos, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela publicação.  

Para que a revisão por pares funcione, revisores 
e editores devem seguir um conjunto de diretri-
zes e padrões de qualidade (Hames, 2007; Wel-
ler, 2001). Hames (2007) propõe uma lista de re-
gras para a revisão por pares que ela chama de 
Golden Rules e uma lista de verificação para 
boas práticas. Estas Golden Rules destinam-se 
aos envolvidos na revisão por pares, os autores, 
revisores e editores, responsáveis por garantir a 
qualidade da investigação (autores), qualidade 
da revisão (revisores) e qualidade das revistas ci-
entíficas (editores), enquanto cumprem com con-
fidencialidade e comportamento ético.  

O processo de revisão editorial atualmente se-
gue um procedimento padronizado na maioria 
das revistas académicas, embora possa haver 
variações, principalmente no que diz respeito à 
submissão de manuscritos por meio de platafor-
mas eletrónicas e gestão editorial por meio de 
sistemas dedicados. Tipicamente, a revisão por 
pares envolve especialistas na área que podem 
não estar afiliados ao conselho editorial da re-
vista, mas contribuem com a sua experiência 
para as decisões editoriais sobre os manuscritos 
submetidos. O autor submete o seu trabalho à re-
vista seguindo as diretrizes estabelecidas para 
autores. Posteriormente, o editor encaminha o 
manuscrito para revisores que o avaliam e forne-
cem recomendações sobre sua adequação para 
publicação. Por fim, o editor decide se aceita o 
manuscrito, considerando o feedback dos reviso-
res e os padrões editoriais da revista.  

Em ambos os processos, a busca por garantia de 
qualidade para o contexto académico está subja-
cente e, portanto, podemos procurar, em compa-
ração, semelhanças entre o processo de observa-
ção de professores do ensino superior e o pro-
cesso de revisão editorial por pares (Tabela I). 
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Fases de garantia de qualidade Aspetos essenciais em ambos os processos 

Validação por pares Em ambas, observação de professores e revisão editorial, a validação é realizada por pares, 
ou seja, por indivíduos com competência e experiência similares àqueles que são avaliados 
ou cujo trabalho está a ser revisto. 

Foco na qualidade e rigor Ambos os processos visam garantir a qualidade e rigor das práticas de ensino no caso da 
observação de professores, e das publicações científicas no caso da revisão editorial. Isto 
envolve uma avaliação cuidadosa de metodologias de ensino, no primeiro caso, e métodos 
de pesquisa, interpretação de resultados e referências bibliográficas, no segundo. 

Feedback construtivo  Em ambos os casos, feedback construtivo é fornecido aos professores observados ou aos 
autores cujo trabalho está a ser revisto. Este feedback visa identificar pontos fortes e áreas 
para melhoria, orientando a melhoria. 

Processo iterativo Tanto o processo de observação de professores como o de revisão editorial são 
frequentemente iterativos, ou seja, podem envolver várias rondas de revisão e refinamento 
antes de serem considerados completos. 

Tomada de decisão final Em última análise, tanto os resultados da observação de professores quanto as decisões 
sobre publicar um trabalho revisto são tomadas por uma pessoa ou um comitê editorial. 
Essa decisão é baseada em revisão por pares, mas também pode considerar outros fatores, 
como adequação ao público-alvo no caso da revisão editorial. 

Melhoria contínua Ambos os processos incentivam a melhoria contínua. Os professores podem usar o 
feedback recebido durante a observação para melhorar as suas práticas de ensino, 
enquanto os autores podem usar as sugestões dos revisores para fortalecer seus trabalhos 
e contribuir para o avanço do conhecimento na área. 

Tabela I. Observação de pares de professores / revisão científica por pares

Torna-se claro que ambos os processos desem-
penham um papel crucial em garantir qualidade 
e promover excelência nos seus respetivos con-
textos. Igualmente, a observação por pares de 
professores e a revisão por pares são componen-
tes integrais da garantia de qualidade e desen-
volvimento profissional dentro de ambientes edu-
cacionais. Ao participar tanto da observação por 
pares de professores como da revisão por pares 
editorial, educadores e académicos participam 
ativamente de comunidades profissionais dedi-
cadas à excelência e inovação na educação e 
pesquisa. Esses processos não validam apenas 
os esforços dos docentes e investigadores, mas 
também inspiram a aprendizagem contínua, 
crescimento e aprimoramento de práticas, bene-
ficiando, em última análise, alunos, investigado-
res e a comunidade académica mais ampla. 

3.  Métodos 
O presente estudo analisa as semelhanças entre 
os processos de observação por pares e revisão 
editorial. Uma reflexão teórica é apresentada 
destacando os contributos de ambos para a qua-
lidade do desempenho pedagógico no contexto 
académico e a dinâmica da produção científica. 
Assim, com base na revisão da literatura, são 
destacadas as semelhanças nessas duas estra-
tégias: o processo de observação de professores 
e o processo de revisão editorial. O trabalho é 
pensado para contribuir para uma abordagem 
mais integrada dos dois papéis - professor e in-
vestigador - desempenhados por académicos. 

4.  Resultados e discussão 
A observação por pares, conforme discutido por 
O'Leary e Price (2016), é um modelo colaborativo 
no qual os pares se reúnem para observar mutu-
amente as suas práticas, implicando não apenas 
um evento isolado, mas um espaço para expres-
sar ideias e estimular o diálogo reflexivo. Esse 
processo permite a troca de informações, per-
guntas, sugestões e feedback construtivo por 
meio de um diálogo colaborativo e enriquecedor.  

Consequentemente, a observação por pares 
emerge como uma prática eficaz para estimular 
o desenvolvimento profissional dos professores, 
fornecendo oportunidades para reflexão e melho-
ria contínua (Hammersley-Fletcher & Orsmond, 
2004, 2005). A prática beneficia profundamente 
do entendimento de ambientes semelhantes, 
uma vez que os professores têm a oportunidade 
de contextualizar estratégias pedagógicas e 
abordagens dentro da realidade específica da 
sua disciplina, instituição e público-alvo. Assim, a 
observação pode motivar e inspirar a incorpora-
ção de novas estratégias ao ensino.  

Para garantir o sucesso da experiência de obser-
vação, alguns elementos-chave devem ser con-
siderados (Kocur, 2021). Isso inclui tempo ade-
quado para sessões de observação, garantindo 
que haja espaço suficiente para uma observação 
minuciosa e reflexão adicional. Além disso, a 
confidencialidade é essencial para criar um am-
biente de confiança e abertura entre os colegas 
envolvidos (Bleiler-Baxter et al., 2020). Feedback 
claro e construtivo é outro aspeto crucial, pois 
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oferece orientações específicas para melhorar 
práticas observadas. É importante destacar que 
o foco da observação por pares deve ser menos 
no indivíduo observado e mais no autodesenvol-
vimento ativo do observador (Cosh, 1998). Ao 
adotar uma abordagem centrada no crescimento 
pessoal, a observação por pares pode se tornar 
uma ferramenta poderosa para impulsionar a ex-
celência no ensino superior. 

Entender o papel dos revisores em revistas cien-
tíficas é essencial para apreciar a sua contribui-
ção fundamental para a qualidade e integridade 
do conhecimento produzido e compartilhado na 
comunidade académica. Os revisores desempe-
nham um papel indispensável na filtragem do tra-
balho submetido para garantir que apenas resul-
tados de alta qualidade e relevantes são publica-
dos. No entanto, à medida que o volume de sub-
missões aumenta, essa responsabilidade evoluiu 
da seleção negativa para seleção positiva, onde 
os revisores devem identificar o melhor trabalho 
entre muitas propostas de alta qualidade (Born-
mann, 2011). Ao mesmo tempo, a participação 
como revisor é amplamente considerada um de-
ver de retribuição à comunidade científica (Lock 
& Smith, 1990).  

Embora não seja remunerada e frequentemente 
não devidamente reconhecida, a revisão por pa-
res é essencial para manter padrões de quali-
dade na investigação académica. Embora tenha 
havido um aumento no reconhecimento do traba-
lho dos revisores, alguns mecanismos estão a 
ser desenvolvidos para incorporar essa contribui-
ção na avaliação e progressão na carreira aca-
démica. No entanto, ainda existem desafios para 
garantir o reconhecimento adequado deste tra-
balho crucial.  

De acordo com Lock (1985), vários fatores po-
dem influenciar a qualidade do trabalho do revi-
sor, incluindo o seu conhecimento técnico, expe-
riência, possíveis vieses e conflitos de interesse, 
o tempo dedicado à revisão e a decisão de assi-
nar ou não a revisão. Os revisores devem agir de 
forma imparcial e objetiva, contribuindo para a 
validade e integridade do processo de revisão 
por pares, enquanto desempenham um papel crí-
tico na manutenção de padrões de qualidade, 
confiabilidade e credibilidade na publicação de 
trabalhos científicos e seu compromisso e dedi-
cação contribuem significativamente para o 
avanço do conhecimento nas suas respetivas 
áreas de investigação. 

 

Principais conceitos Observação de Pares de Professores Revisão Científica por Pares 

Natureza  
da avaliação 

Compreensiva e focada nas competências 
pedagógicas do professor, incluindo comunicação 
eficaz, organização de conteúdo, interação com 
alunos e capacidade de envolver a turma. 

Focada nos aspetos técnicos e científicos da 
investigação, como a metodologia utilizada, a 
relevância do problema abordado, a 
interpretação dos resultados e a contribuição 
para o avanço do conhecimento na área. 

Critérios  
de avaliação 

Os critérios de avaliação incluem aspetos como 
clareza da exposição, uso de recursos de ensino, 
capacidade de motivar alunos e adequação dos 
métodos de ensino ao conteúdo. 

Os critérios de avaliação são mais 
padronizados e geralmente incluem aspetos 
como originalidade da investigação, rigor 
metodológico, relevância do trabalho para a 
área de estudo, qualidade da escrita e 
conformidade com os padrões da revista 

Feedback  
e melhoria 
contínua 

Os professores podem usar observações e 
sugestões de colegas para ajustar e melhorar 
suas práticas de ensino. 

Na revisão editorial, o feedback também é 
essencial para a melhoria contínua, uma vez 
que os autores podem incorporar críticas e 
recomendações dos revisores para enriquecer 
o seu trabalho e aumentar as suas chances de 
publicação. 

Processo  
de tomada  
de decisão 

A decisão final sobre a qualidade do ensino 
geralmente é tomada pelo próprio professor, com 
base no feedback recebido e sua reflexão sobre 
as práticas de ensino. 

A decisão final tomada pelo editor da revista 
baseia-se nas avaliações dos revisores e 
considerações adicionais, como alinhamento 
com a missão editorial da revista e 
disponibilidade de espaço na revista. 

Envolvimento 
Autor/professor 

No processo de observação de professores, os 
professores desempenham um papel ativo, tendo 
a oportunidade de responder imediatamente ao 
feedback recebido, esclarecer quaisquer pontos 
ambíguos e ajustar as suas estratégias 
pedagógicas para melhorar a qualidade das suas 
práticas de ensino. 

No processo de revisão editorial, os autores 
podem responder ao feedback recebido 
submetendo o artigo revisto com alterações, 
esclarecendo também quaisquer pontos 
ambíguos e fazendo revisões conforme 
necessário para melhorar a qualidade do seu 
trabalho. 

Tabela II. Conceitos convergentes
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A observação por pares e o papel dos revisores 
em revistas científicas são dois conceitos essen-
ciais que desempenham papéis fundamentais 
em contextos diferentes, mas igualmente cruci-
ais, dentro do ensino superior e da investigação 
académica. Enquanto a observação por pares se 
concentra em melhorar o ensino e o desenvolvi-
mento profissional dos professores, a revisão por 
pares em revistas científicas visa garantir a qua-
lidade e a credibilidade da investigação publi-
cada. Ambos os processos envolvem avaliação 
crítica, feedback construtivo e busca pela exce-
lência. Apresentamos alguns conceitos comuns 
com mais detalhes, comparando as suas carac-
terísticas, influências e importância dentro de 
seus respetivos domínios, evidenciando os con-
ceitos convergentes entre ambas as construções 
(Tabela II, na página anterior). 

Na observação pedagógica do ensino, a diversi-
dade de perspetivas técnicas e práticas desem-
penha um papel fundamental em enriquecer opi-
niões e promover discussões ricas e significati-
vas sobre os resultados obtidos. Ao reunir dife-
rentes pontos de vista, é possível obter perce-
ções variadas e complementares, que contri-
buem para uma compreensão mais abrangente 
das práticas de ensino. É crucial promover a re-
flexão sobre as práticas pedagógicas, reconhe-
cendo o papel central do professor como agente 
ativo no desenvolvimento de estratégias de auto 
e hetero-observação.  

Ao adotar esta postura reflexiva, os professores 
podem melhorar continuamente os seus méto-
dos de ensino e avaliação, identificando áreas 
para melhoria e explorando novas abordagens 
pedagógicas. O objetivo final é desenvolver com-
petências sólidas na observação de aulas e aná-
lise crítica das diversas dimensões que influen-
ciam o processo de ensino-aprendizagem (Mi-
randa & Batista, M.; Duarte & Sanches, 2021). 
Isso inclui compreender a dinâmica da relação 
pedagógica e comunicação em ambientes de 
aprendizagem, a capacidade de selecionar, pro-
por e desenvolver estratégias e atividades de en-
sino-aprendizagem adequadas às necessidades 
dos alunos, bem como competências para forne-
cer apoio eficaz, avaliação e feedback na sala de 
aula. Ao dotar os professores destas competên-
cias, não só se promove a melhoria contínua na 
prática de ensino, como também se fortalece o 
ambiente de aprendizagem, proporcionando aos 
alunos experiências de ensino mais enriquece-
doras e significativas. 

Ao mesmo tempo, os revisores desempenham 
um papel crucial no processo de revisão por pa-
res, contribuindo para a qualidade, fiabilidade e 
credibilidade do trabalho publicado. Algumas das 

principais funções e responsabilidades dos revi-
sores são: 

• Avaliação da qualidade: os revisores são res-
ponsáveis por avaliar a qualidade e mérito ci-
entífico de um trabalho, analisando a sua me-
todologia, resultados e relevância para a área 
temática e a revista. Esta avaliação implica 
identificar erros metodológicos, inconsistên-
cias e questões éticas. 

• Feedback construtivo: os revisores devem 
fornecer feedback construtivo aos autores, fa-
zendo sugestões que melhorem o trabalho fi-
nal, por vezes solicitando a clarificação de 
questões metodológicas. 

• Avaliação da importância e atualidade do tra-
balho: o revisor garante que o trabalho em 
avaliação tem a importância e atualidade ne-
cessárias para ser incluído na revista, não 
apenas em termos de originalidade, mas tam-
bém de contribuição para o conhecimento. 

• Adequação e clareza: o revisor avalia o con-
teúdo, mas também a forma e estrutura do 
texto. O manuscrito deve ser claro para os lei-
tores; 

• Verificação da bibliografia citada: o revisor ga-
rante que trabalhos anteriores são menciona-
dos e reconhecidos pelo autor. 

• Garantia de rigor e reprodutibilidade: o revisor 
deve avaliar a robustez do trabalho experi-
mental e garantir a reprodutibilidade dos da-
dos. 

• Confidencialidade: o revisor deve manter o 
trabalho em avaliação confidencial. 

Em resumo, a observação de pares de professo-
res e a revisão por pares em revistas científicas 
são dois processos fundamentais que desempe-
nham papéis essenciais na promoção da exce-
lência no ensino e na investigação académica, 
respetivamente. Ambos os processos envolvem 
avaliação crítica, feedback construtivo e procura 
contínua pela melhoria e excelência. Ao destacar 
as semelhanças e diferenças entre esses proces-
sos, esperamos promover uma compreensão 
mais profunda da sua importância e impacto no 
contexto académico. 

5.  Conclusão 
Este trabalho examinou a convergência entre a 
observação de pares na docência no ensino su-
perior e o processo de revisão por pares na pu-
blicação científica. Esta análise destacou seme-
lhanças significativas entre esses dois processos 
em termos de objetivos, natureza da avaliação, 
critérios de avaliação, feedback e melhoria 
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contínua, processo de tomada de decisão e en-
volvimento do avaliador. Ambos os processos 
desempenham papéis fundamentais na promo-
ção da excelência no ensino e na investigação 
académica, respetivamente. Ao reconhecer es-
sas semelhanças, esperamos promover uma 
abordagem mais integrada e holística do desen-
volvimento profissional e da garantia de quali-
dade no ensino superior. Além disso, destaca-
mos a importância de práticas eficazes de avali-
ação e feedback construtivo para promover a re-
flexão crítica e o desenvolvimento profissional 
contínuo dos docentes e investigadores. Ambos 
os processos contribuem significativamente para 
a qualidade e o progresso nas suas respetivas 
esferas, destacando a importância de práticas 
eficazes de avaliação em ambientes académicos 
e científicos. Como tal, a observação de pares e 
a revisão por pares emergem como ferramentas 
estratégicas para validar a qualidade da pedago-
gia e da pesquisa, promovendo a excelência e o 
avanço contínuo no ensino superior e na pes-
quisa investigação académica. 
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Resumen 
Se analizan los programas de doctorado en el campo 
de la Información y la Documentación ofertados actual-
mente en las universidades españolas. En primer lu-
gar, se realiza una introducción en la que se hace un 
recorrido desde la aparición de estos estudios a finales 
de la década de los 90 hasta el presente. A continua-
ción, se procede a la evaluación de los programas en 
función de las siguientes variables: grupos, líneas y 
proyectos de investigación asociados; tesis defendi-
das y publicaciones derivadas; modalidad de imparti-
ción; actividades formativas; software antiplagio; de-
claración responsable; comité de ética; requisitos para 
el depósito y normas de presentación. Se concluye con 
la detección de los puntos fuertes y débiles de estos 
programas, formulando propuestas de mejora e indi-
cando futuras líneas de trabajo sobre este tema. 
Palabras clave: Doctorado. Programas de doctorado. 
Información y Documentación. España. 
 

Abstract 
The doctoral programs in the field of Information and 
Documentation Science currently held in Spanish uni-
versities are analyzed. First of all, an introduction in 
which an overview is made from the appearance of 
these studies at the end of the 1990s to the present is 
provided. The programs are then evaluated according 
to the following variables: groups, lines and associated 
research projects; theses defended and derived publi-
cations; teaching modality; training activities; anti-pla-
giarism software; responsible statement; ethics com-
mittee; requirements for deposit, and submission 
standards. The article concludes by identifying the 
strengths and weaknesses of these programs, formu-
lating proposals for improvement and indicating future 
lines of work on this subject. 
Keywords: Doctorate. PhD programmes. Library and 
Information Science. Spain.  

1.  Introducción 
Las actuales enseñanzas de doctorado se regu-
lan por el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero 
y por su posterior modificación, el Real Decreto 
534/2013. Tal y como figura en el preámbulo de 
esta normativa,  

[…] los estudios de doctorado, correspondientes al 
tercer ciclo, conducen a la obtención del título oficial 
de Doctor o Doctora, de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.  

En el mismo texto se especifica el papel que de-
ben cumplir los doctorados:  

[…] el proceso del cambio del modelo productivo ha-
cia una economía sostenible necesita a los doctores 
como actores principales de la sociedad en la gene-
ración, transferencia y adecuación de la I+D+i. Los 
doctores han de jugar un papel esencial en todas 
las instituciones implicadas en la innovación y la in-
vestigación, de forma que lideren el trasvase desde 
el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad.  

La importancia de la formación de tercer ciclo 
también se recoge en el Comunicado de la 

Conferencia de Bergen (2005). En él, los minis-
tros europeos responsables de la educación su-
perior destacan  

[…] la importancia de la educación superior univer-
sitaria en la mejora de la I+D+i y la importancia de 
la investigación en el apoyo de la función docente 
universitaria, todo ello para mejorar el desarrollo 
económico y cultural de nuestras sociedades, así 
como de forma fundamental defender su papel 
como elemento de cohesión social. El componente 
fundamental de la formación doctoral es el avance 
del conocimiento científico a través de la ‘investiga-
ción original’. Además, se considera que en este ter-
cer ciclo los participantes en programas de docto-
rado no son sólo estudiantes sino investigadores en 
formación. Con ello se enlaza en este momento del 
Proceso de Bolonia la formación doctoral, la carrera 
investigadora y la transmisión del conocimiento a la 
sociedad.  

En este sentido, para conocer la evolución de la 
enseñanza superior en España en general y de 
los doctorados en el campo de la Documentación 
en particular remitimos al artículo de García 
Marco (2007), en él se analizan las implicaciones 
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para la enseñanza de tercer ciclo dentro del pro-
ceso de reforma de los ciclos formativos de la 
educación universitaria que en aquellas fechas 
acontecía en nuestro país. 

Sin embargo, no hemos podido acceder a una 
evolución general de los estudios de doctorado 
en Documentación desde su implantación en los 
años 90. Las búsquedas realizadas en la materia 
aportaban los siguientes resultados: los propios 
programas de doctorados; estudios sobre las te-
sis doctorales realizadas en el campo de la Do-
cumentación y otros relativos a los estudios de 
Información y Documentación, o sobre la deno-
minación previa al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), esto es, Biblioteconomía y 
Documentación. Por este motivo, hemos tenido 
que recurrir a aquellos documentos que analiza-
ban el estado de la cuestión de la formación uni-
versitaria en Documentación. 

A este respecto, es preciso destacar una serie de 
artículos que se han ido publicando en el Anuario 
Think Epi en el transcurso de los años bajo la de-
nominación Las cifras de la enseñanza universi-
taria en Información y Documentación en España 
(Abadal y Miralpeix, 1999; Delgado, 2002; Del-
gado y De la Moneda, 2008, 2010; De La Mo-
neda, 2012, 2014, 2016, 2018; De la Moneda y 
Arroyo, 2022). 

A través de los datos aportados en estos artícu-
los ha sido posible realizar la Figura 1, que ilustra 
la evolución en número de estudios de doctorado 
en Documentación en nuestro país desde 1999 
hasta 2022. Podemos resumir que dichos estu-
dios se sitúan en una media de 13 programas, 
cifra que se mantiene más o menos estable du-
rante el periodo comprendido entre 2002-2014. 

 
Figura 1. Evolución del número de programas de 

doctorado en Documentación en España 

En el año 2002, Delgado ponía de manifiesto que 
estos estudios  

[…] en líneas generales, se caracterizan por su falta 
de homogeneidad interna y especialización defi-
nida, a pesar de lo que pudiera pensarse al hojear 

sus títulos. Los cursos que los forman y las líneas 
de investigación que se desarrollan en su interior 
tienen poca relación entre sí; no responden más que 
a los intereses científicos concretos de los profeso-
res que los imparten, surgidos, además, muy recien-
temente. 

Por otro lado, De la Moneda destacaba en 2012 
que todos programas oficiales de posgrado vi-
gentes en el período anterior al RD 1393/2007 se 
habían adaptado a la nueva ordenación, su-
perando todos los trámites y registrándose en el 
RUCT (Registro de Universidades, Centros y Tí-
tulos). Estos datos eran corroborados un año 
más tarde por Ortiz Repiso, Calzada Prado y 
Aportela Rodríguez (2013) quienes apuntaban 
que la nueva ordenación  

[…] propicia una distinción más clara entre los estu-
dios de máster y doctorado. Y se eliminan, también, 
las barreras entre másteres de investigación y más-
teres universitarios especializados o profesionali-
zantes. La tendencia, en la actualidad, es que se 
pueda acceder a los doctorados desde cualquier 
tipo de máster oficial, acercándonos de esta forma 
a lo que ocurre en el resto del mundo. 

El siguiente informe bianual publicado en el 
Anuario ThinkEPI (De la Moneda, 2018) aportaba 
los siguientes datos una vez ya adaptados todos 
los programas de doctorado al Real Decreto del 
2011 y su posterior modificación en el 2013:  

Durante el curso 2014-2015, constan 111 alumnos 
matriculados, que alcanzan las cifras de 191 y 235 
para los dos cursos siguientes.  

En el último informe (De la Moneda y Arroyo, 
2022), los autores realizaron un estudio longitu-
dinal desde el 2018 hasta el 2021. Como resu-
men de este análisis se constataba lo siguiente:  

[…] algunos de los doctorados transversales están 
aparentemente alejados de nuestro campo de estu-
dio, pero lo cierto es que proceden de la conjunción 
de antiguos programas, incluyendo los del área 
0322 y mantienen líneas de investigación vincula-
das. La representación de los dos tipos de progra-
mas, transversales y específicos del área es del 50 
%. Contamos con ocho programas activos en cada 
categoría. Los programas específicos están en uni-
versidades donde se imparte el grado, excepto en 
Salamanca y Granada que oferta doctorados con un 
carácter más transversal, pero con especialidades o 
áreas dedicadas al ámbito de la Información y Do-
cumentación.  

Tal y como comentamos en el apartado metodo-
lógico, actualmente se imparten 12 programas de 
doctorado en las universidades españolas rela-
cionados con el ámbito de la Información y Docu-
mentación. Nos ha llamado la atención que, a lo 
largo de estos años, no se haya realizado ningún 
estudio que aborde en profundidad los estudios 
de doctorado en Documentación en España. Si 
bien en el ámbito europeo no hemos encontrado 
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estudios similares, en el americano solamente 
hemos detectado un estudio que analiza esta 
materia. En concreto, se trata del artículo publi-
cado en 2009 por Sugimoto, Russell y Grant, en 
el que se aporta una panorámica de los estudios 
de doctorado en Documentación implantados en 
Estados Unidos y Canadá desde el año 1930 
hasta 2007. 

Esta circunstancia pone en valor la formalización 
de nuestro estudio, cuyo objetivo principal es 
analizar los actuales planes de doctorados en In-
formación y Documentación que se ofertan en la 
actualidad en la universidad española. De este 
propósito general se pretenden alcanzar los si-
guientes objetivos específicos:  

• Detectar los grupos, líneas y proyectos de in-
vestigación asociados con dichos programas. 

• Comprobar si los programas identifican las te-
sis y las publicaciones derivadas de las mis-
mas por parte de los doctorandos. 

• Conocer la modalidad de impartición de di-
chos estudios. 

• Detallar las actividades de formación asocia-
das a estos estudios de tercer ciclo. 

• Señalar los requisitos que, de acuerdo con las 
directrices de cada programa, debe cumplir la 
tesis doctoral antes de proceder a su defensa. 

2.  Metodología 
Para comenzar, en febrero de 2024 realizamos 
una búsqueda con el fin de reunir y seleccionar 
los documentos para construir la revisión biblio-
gráfica. Puesto que nos íbamos a centrar especí-
ficamente en los programas de doctorado impar-
tidos en las universidades españolas, definimos 
la pesquisa en los siguientes términos: “Progra-
mas de doctorado en Documentación en Es-
paña”. Debido al reducido número de publicacio-
nes que obtuvimos, ampliamos la búsqueda con 
los términos “Información” y “Biblioteconomía”, 
concepto éste último que se utilizaba fundamen-
talmente en la década de los 90, cuando se pro-
dujo la proliferación de los estudios en esta disci-
plina. Extendimos asimismo la búsqueda a nivel 
europeo e internacional. Nuestra principal fuente 
de información fue Google Scholar, si bien la bús-
queda se realizó también en otras fuentes, como 
Scopus, Dialnet, Academia y ResearchGate.  

Tras obtener los documentos para realizar la re-
visión, se procedió a efectuar una nueva bús-
queda con el objeto de localizar información ge-
neral y acceder a los sitios web de los diferentes 
programas de doctorado. Para ello se utilizó el 
motor de búsqueda de Google y la estrategia de 

búsqueda: “Programas de doctorado en Docu-
mentación”. Esta pesquisa obtuvo como resul-
tado 6 doctorados, que se ampliaron en otros 4 
nuevos programas añadiéndose el término “Infor-
mación”. Los resultados se completaron bus-
cando directamente en las universidades que 
también ofertan el Grado en Información y Docu-
mentación y en otras fuentes oficiales, como la 
RUID (Red de Universidades en Información y 
Documentación). De esta manera logramos la 
muestra definitiva, compuesta por 12 programas 
de doctorados. Estas búsquedas se llevaron a 
cabo durante el mes de marzo de 2024. 

Algunos programas de doctorado solamente con-
taban con una página oficial, producida por la uni-
versidad y estructurada del mismo modo que el 
resto de los programas de la misma institución. 
En otros casos, el programa contaba con una pá-
gina web propia y, en ocasiones, se daba la cir-
cunstancia de existir dos páginas, cada una de 
ellas a veces con información diferente o desac-
tualizada. 

Partiendo de los objetivos anteriormente mencio-
nados y de la información proporcionada por los 
estudios de postgrado a través de sus webs, pa-
samos a definir las siguientes variables de inves-
tigación: 

• Grupos de investigación involucrados en el 
programa. 

• Líneas de investigación o ejes temáticos aso-
ciados. 

• Proyectos de investigación en los que parti-
cipa o han participado los grupos de investi-
gación vinculados al postgrado. 

• Tesis defendidas que han conducido al grado 
de doctor dentro del programa. 

• Publicaciones derivadas editadas que han 
sido fruto de la investigación doctoral. 

• Duración o tiempo estipulado para la realiza-
ción del doctorado. 

• Modalidad de impartición del programa. 

• Plataforma virtual o sistema de gestión del 
aprendizaje en línea. 

• Actividades formativas con objeto de comple-
tar la formación. 

• Software antiplagio como requisito obligatorio 
que debe superar la tesis para poder ser de-
positada. 

• Declaración responsable que debe firmar el 
doctorando manifestando que la tesis deposi-
tada es un trabajo original y que cumple con 
todos los requisitos que precisa el programa. 
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• Valoración de la tesis doctoral por un comité 
de ética para corroborar que cumple con to-
dos preceptos éticos. 

• Requisitos previos para el depósito u obliga-
ciones que el doctorando debe cumplir para 
poder iniciar los trámites de defensa de la te-
sis. 

• Normas de presentación o presencia de un 
manual de estilo que indique qué característi-
cas formales debe tener el trabajo. 

Una vez definidas las variables, el siguiente paso 
fue tabular los datos con el programa Excel 2021 
de Microsoft Office. La presentación de los resul-
tados se realizó mediante tablas, tal y como apa-
recen dispuestas en el siguiente apartado.  

3.  Resultados 

3.1.  Programas de doctorado 

El número total de programas de doctorado en 
Información y Documentación (Tabla I) que se 
imparte en España asciende a un total de doce. 
En líneas generales, se corresponden con las 
universidades que ofertan el Grado en Informa-
ción y Documentación entre sus planes de estu-
dio. Se dan tres excepciones: la Universidad de 
León y la Universitat Oberta de Catalunya, que 
no cuentan con un programa de doctorado sobre 
esta materia, y la Universidad Autónoma de Bar-
celona que, sin ofrecer una titulación de grado 
sobre Información y Documentación, sí oferta un 
programa de doctorado relativo a “Archivística y 
gestión de documentos”.  

Llama la atención que el número de cursos de 
doctorado sea el mismo que el de grados, más 
teniendo en cuenta que, en los últimos años, se 
ha producido un notable descenso de estudian-
tes matriculados en los estudios de primer ciclo 
que ha llevado a abordar importantes cambios en 
los planteamientos de las titulaciones originales.  

Sin contar con datos precisos, no obstante, po-
demos señalar que la salud de la que gozan los 
programas de doctorado se debe a diversos fac-
tores como: las características intrínsecas a este 
tipo de programas; un elevado número de estu-
diantes extranjeros, principalmente iberoameri-
canos; y la incorporación de alumnado proce-
dente de otras disciplinas ajenas a la Información 
y Documentación. 

A continuación, presentamos el análisis deta-
llado, con base en las variables establecidas en 
el anterior apartado, de todos los programas re-
copilados a excepción del ofertado por la Univer-
sidad de la Coruña, cuyos planes de estudio aún 
no están implantados. 

Universidad Programa de doctorado 

Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH) 

Comunicación, Información y 
Tecnología de la Sociedad en 
Red 

Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) 

Archivística y Gestión de 
Documentos 

Universidad de 
Barcelona y Universidad 
de Zaragoza (UB-
UNIZAR) 

Información y Comunicación 

Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) 

Archivos y Bibliotecas en el 
Entorno Digital 

Universidad 
Complutense de Madrid 
(UCM) 

Ciencias de la 
Documentación  
 

Universidad da Coruña 
(UDA) 

Nuevas perspectivas en 
Documentación, 
Comunicación y 
Humanidades 

Universidad de 
Extremadura (UNEX) 

Información y Comunicación 

Universidad de Granada 
(UG) 

Información y Comunicación 
Científica 

Universidad de Murcia 
(UM) 

Gestión de la Información y 
de la Comunicación en las 
Organizaciones 

Universidad de 
Salamanca (USAL) 

Formación en la Sociedad del 
Conocimiento 

Universitat de València 
(UV) 

Estudios Históricos y 
Sociales sobre Ciencia, 
Medicina y Comunicación 
Científica 

Universidad de 
Zaragoza (UNIZAR) 

Información y Comunicación 

Tabla I. Programas de doctorado ofertados 
actualmente en universidades españolas 

3.2.  Grupos, líneas y proyectos de investigación 

Con respecto a los grupos de investigación aso-
ciados a los programas, tenemos que decir que 
la mayoría de las universidades presentan esta 
información en sus páginas web, excepto las uni-
versidades de Barcelona-Zaragoza, Murcia y Va-
lencia. Por contra, en todos los programas se 
puntualizan las líneas de investigación asociadas 
a estos estudios. Finalmente, no existe un predo-
minio claro entre los centros que detallan los pro-
yectos de investigación realizados frente a los 
que no lo hacen (Tabla II). 

El apartado más complejo de analizar ha sido el 
relativo a las líneas de investigación. En algunos 
casos las líneas de investigación propiamente di-
chas se confunden con los temas de investiga-
ción y, en otros, con propuestas de títulos de te-
sis doctorales. En total se han recopilado 122 lí-
neas de investigación, recogidas tal y como figu-
ran en los propios programas. En un primer 
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momento, íbamos a proceder a su categorización 
para establecer las materias más ofertadas en 
los planes de estudio. Sin embargo, debido a la 
amplia dispersión temática y a la definición de las 
propias líneas, esta tarea podría constituir un es-
tudio en sí mismo. Por este motivo, nos limitamos 
a detallar las líneas que quedan recogidas en el 
Apéndice I. No obstante, diremos que las líneas 
que más se repiten en los programas son las re-
lativas a: contenidos digitales, medios de comu-
nicación, evaluación de la ciencia y patrimonio 
documental. 

Universidad Grupos Líneas Proyectos 

UAH Sí Sí Sí 

UAB No Sí Sí 

UB-UNIZAR No Sí No 

UC3M Sí Sí No 

UCM Sí Sí Sí 

UG Sí Sí Sí 

UM No Sí Sí 

UNEX Sí Sí No 

UNIZAR Sí Sí No 

USAL Sí Sí No 

UV No Sí No 

Tabla II. Presencia de grupos, líneas  
y proyectos de investigación vinculados  

a los programas de doctorado 

3.3.  Tesis defendidas y publicaciones derivadas 

Por lo que respecta a la presencia de las tesis 
defendidas asociadas al programa (Tabla III), el 
número de universidades que detallan esta infor-
mación es en este caso ligeramente superior 
frente a aquellas que no lo indican.  

En cuanto a las publicaciones derivadas del tra-
bajo académico por parte de los doctorandos, 
son únicamente tres universidades las que espe-
cifican este dato. El mismo número se correspon-
den con las publicaciones de los profesores per-
tenecientes a los grupos de investigación refe-
renciados, mientras que, el resto de las institucio-
nes no proporcionan este hecho.  

Dentro de este apartado, es reseñable indicar 
que, excepto la Universidad de Salamanca que 
redirige al espacio de su programa de doctorado 
dentro del repositorio institucional Gredos, nin-
gún otro título hace referencia al repositorio insti-
tucional donde debería quedar depositada la te-
sis para su consulta en abierto. 

Universidad Tesis Publicaciones derivadas 

UAH Sí Sí 

UAB Sí No 

UB-UNIZAR No No 

UC3M Sí Sí (profesores) 

UCM Sí Sí 

UG Sí No 

UM No Sí (profesores) 

UNEX No No 

UNIZAR No No 

USAL Sí Sí 

UV No Sí (profesores) 

Tabla III. Tesis y publicaciones derivadas 

3.4.  Modalidad de impartición 

Un dato que nos parece interesante señalar, ya 
que creemos que los posibles doctorandos lo tie-
nen muy en cuenta a la hora de elegir el pro-
grama, es la modalidad en la que se imparte (Ta-
bla IV). Tan solo la UAB indica que su programa 
debe cursarse presencialmente. La mayoría de 
las universidades cuentan con una plataforma en 
línea en la que se gestiona toda la información 
relativa a la realización del postgrado. Las univer-
sidades de Granada, Murcia, Zaragoza y Valen-
cia no proporcionan información al respecto. En 
cuanto a la duración del programa, de acuerdo 
con la normativa vigente, la mayoría de los estu-
dios pueden realizarse a tiempo completo, 3 
años, o a tiempo parcial, 5 años. En el caso de la 
UC3M, este dato se computa en meses en lugar 
de años. Hay cinco titulaciones en las que no fi-
gura esta información. 

Universidad Presencialidad Plataforma Duración  

UAH NC Sí 3 o 5 años 

UAB Presencial Sí NC 

UB-
UNIZAR 

NC Sí NC 

UC3M NC Sí 30 o 60 meses 

UCM NC Sí 3 o 5 años 

UG 
 

NC NC 3 años, 
excepcionalmente 5 

UM NC NC NC 

UNEX NC Sí NC 

UNIZAR NC NC 3 o 5 años 

USAL NC Sí 3 o 5 años 

UV NC NC NC 

Tabla IV. Modalidad de impartición y duración 
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3.5.  Formación complementaria 

Muchos de los doctorados, aunque no todos, ofre-
cen formación al doctorando en el transcurso de la 
realización de esta titulación (Tabla V). La forma-
ción se suele impartir previamente en aquellos ca-
sos en los que el estudiante no tiene una forma-
ción anterior específica sobre la materia del post-
grado. Este es el caso del programa de la Univer-
sitat de València (1). Las actividades de carácter 
optativo están marcadas con un asterisco (*). 

Universidad Actividades 

UAH Seminarios* 
Jornadas jóvenes investigadores*  
Estancias* (185-585 horas) 

UC3M 60 horas 

UG 
 

Búsqueda y gestión de información científica 
en ciencias sociales  
Elaboración y presentación del plan de 
investigación  
Seminario de tesis  
Taller de métodos de investigación cualitativa 
avanzada en ciencias sociales  
Taller de métodos de investigación 
cuantitativa avanzada en ciencias sociales  
Elaboración y publicación de un artículo en 
Ciencias Sociales  
Presentación de comunicaciones a congresos  
Foro de teoría e investigación social  
Movilidad: estancias en centros de 
investigación nacionales o de otros países  
Curso de orientación profesional y técnicas de 
búsqueda de empleo  
Ruta emprendedora (650 horas) 

UNIZAR 
 

Habilidades de comunicación 
Gestión de la información científica 
Entorno profesional 
Investigación y sociedad 
Metodologías de investigación de vanguardia 

USAL 
 

Seminarios y conferencias de investigación  
Reuniones de seguimiento de proyectos, etc. 
Cursos de formación metodológicos, 
especializados o prácticos 
Asistencia a Congresos  
Publicaciones científicas  
Estancias en otros centros de investigación* 
(217 horas) 

UV Refworks 2.0 para la gestión de bibliografía en 
Ciencias Humanas y Ciencias Sociales 
Metodología de la investigación científica (30 
horas) 

Tabla V. Formación transversal 

Todos los programas contemplan la formación es-
pecífica que, en líneas generales, comprende las 
siguientes actividades (Tabla VI): asistencia a cur-
sos metodológicos, participación en congresos, 
publicación de artículos científicos y capítulos de 

libros, asistencias a cursos, estancias de investi-
gación en otras universidades o instituciones de 
investigación. Las actividades de carácter optativo 
están marcadas con un asterisco (*). 

Universidad  Actividades 

UB-UNIZAR Preparación de artículos (200 horas) 

UC3M (40 horas) 

UCM 
 

Publicación y difusión de trabajos científicos (10 
horas) 
Técnicas de comunicación oral y escrita (15 horas) 
Técnicas de investigación cualitativa (10 horas) 
Técnicas de investigación cuantitativa (10 horas) 
Participación en congresos (40 horas) 
Asistencia presentación de un trabajo de 
investigación (5 horas) 

UG 
 

7 cursos duración variable todos optativos menos: 
Seminario sobre el diseño de planes/proyectos de 
investigación (3 horas) 
Estadística para Ciencias Sociales con SPSS (9 
horas) 

UM 
 

Movilidad estancias cortas 
Jornadas de investigación en comunicación e 
información 
Curso de doctorado: la investigación de la 
comunicación y la gestión de la información: teorías, 
perspectivas y metodologías 

UNEX 
 

Seminario-Taller sobre el manejo de herramientas 
para la gestión y revisión bibliográficas (30 horas) 
Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas y 
talleres (12 horas) 
Presentación de una comunicación en un congreso 
nacional o internacional (30 horas) 
Estancias en otros centros de investigación (140 
horas*) 
Elaboración de un trabajo de investigación científico 
para una revista científica indexada (60 horas) 
Asistencia a un seminario impartido por un docente 
de prestigio internacional (8 horas) 

UNIZAR Participación en congresos y/o reuniones científicas 
(30 horas) 
Preparación de artículos científicos y capítulos de 
libros para su publicación (200 horas) 
Asistencia a cursos (seminarios, cursos de verano, 
...) de forma específica para su tesis (20 horas) 
Estancias de investigación en otras universidades e 
instituciones de investigación* (480 horas) 

USAL 
 

Especifica según la formación del doctorado 6 
ECTS sobre la materia “metodología de la 
investigación educativa” 

UV 
 

Seminario de estudios históricos y sociales sobre 
ciencia, medicina y comunicación científica (36 
horas) 
Jornada de doctorandos 1: presentación y defensa 
de un proyecto de investigación (15 horas) 
Jornada de doctorandos 2: presentación y defensa 
de un informe de investigación (15 horas) 
Taller de investigación (15 horas) 
Estancia de investigación (80 horas) 

Tabla VI. Formación especifica 
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3.6.  Plagio y ética de los datos 

Por otro lado, nos parece muy oportuno y perti-
nente que se declaren las acciones contra el pla-
gio y ética de los datos (Tabla VII). En el primer 
caso, se ha analizado si la tesis previa a su de-
fensa debe de superar un software antiplagio o 
de detección de similitudes. Tan solo la Universi-
dad de Alcalá de Henares y la Universidad Autó-
noma de Barcelona prescriben este hecho. Igual-
mente, tan solo en dos universidades, en con-
creto la Universidad de Murcia y la Universidad 
de Zaragoza, el doctorando debe realizar una de-
claración de autoría y originalidad del texto que 
deposita. Finalmente, solamente la Universidad 
de Alcalá de Henares cuenta con un Comité de 
Bioética en el caso de que la investigación con-
lleve: la participación de seres humanos; el uso 
de material biológico o biográfico procedentes de 
seres humanos; la utilización de animales o el 
uso de agentes biológicos u organismos modifi-
cados genéticamente (Universidad de Alcalá, 
2022). 

Universidad Original Comité ético 

Programa Declaración 

UAH Sí No Sí 

UAB Sí No No 

UB-UNIZAR No No No 

UC3M No No No 

UCM No No No 

UG No No No 

UM No Sí No 

UNEX No No No 

UNIZAR No Sí No 

USAL No No No 

UV No No No 

Tabla VII. Acciones contra el plagio  
y la ética de los datos 

3.7.  Requisitos previos a la presentación 

Tres universidades (Universidad Carlos III de Ma-
drid, de Granada y de Salamanca) solicitan como 
requisito previo al depósito de la tesis doctoral 
que el estudiante presente una serie de publica-
ciones derivadas del propio trabajo académico. 
Estos requisitos están detallados en la Tabla VIII. 
Se trata de una de las novedades que introducen 
los actuales doctorados frente a los precedentes, 
ya que, anteriormente, no se podía realizar nin-
guna publicación relacionada con la tesis docto-
ral hasta después de haberla defendido. 

Universidad Publicaciones Previas 

UC3M 
 

Haber publicado (o tener aceptada para su 
publicación): comunicación a un congreso, o 
artículo de revista derivados del trabajo de tesis 

UG Primera posibilidad: 
Un artículo en una Revista incluida en la base 
WOS / JCR nivel A (en cualquiera de los tres 
primeros cuartiles de las categorías del SSCI). 
Un libro completo en una editorial de referencia 
internacional.  
Segunda posibilidad: 
Dos artículos en revistas de nivel B.  
Tercera posibilidad: 
Un artículo en una Revista de nivel B,  
Dos capítulos de libro de editoriales de 
prestigio de acuerdo con los criterios 
explicitados más arriba.  

USAL 
 

Tener publicada o aceptada para publicación al 
menos: 
Una publicación científica en una revista 
indexada en el Journal Citation Reports de Web 
of Science, en cualquiera de sus divisiones, o  
Dos publicaciones científicas publicadas o 
aceptadas en revistas indexadas en Scopus o 
ESCI.  
Haber presentado 3 comunicaciones en 
congresos. 
Haber asistido al menos a dos seminarios de 
investigación 

Tabla VIII. Publicaciones necesarias  
para realizar la defensa pública 

3.8.  Normas de estilo y presentación formal 

Finalmente, el último ítem analizado es la presen-
cia de una serie de normas o indicaciones de es-
tilo relativas a la presentación formal de la tesis 
doctoral, ya sea en su versión impresa como di-
gital (Tabla IX).  

Universidad Normas de presentación 

UAH Portada 

UAB Recomendaciones 

UB-UNIZAR No 

UC3M Sí 

UCM Sí 

UG No 

UM Portada 

UNEX Portada 

UNIZAR No 

USAL No 

UV No 

Tabla IX. Normas o directrices de presentación 
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Las universidades madrileñas sí detallan esta in-
formación, mientras que la Universidad Autó-
noma de Barcelona realiza una serie de reco-
mendaciones. Tres universidades indican única-
mente cómo debe realizarse la portada (Univer-
sidad de Alcalá de Henares, de Murcia y de Ex-
tremadura). El resto de las instituciones no pro-
porciona información al respecto. 

4.  Conclusiones 
Tras el análisis detallado de los programas de 
doctorado en Documentación podemos extraer 
las siguientes conclusiones y, en su caso, poner 
de manifiesto unas propuestas de mejora. 

En primer lugar, es reseñable la difícil localiza-
ción de los programas, en especial los que no 
contienen el término “Documentación” dentro de 
su denominación. Este hecho puede problemati-
zar la elección al futuro doctorando. En relación 
con este dato, tenemos que decir que las webs 
donde se recoge la información sobre estos pro-
gramas son dispares y, en ocasiones, confusas. 
En algunos casos, la información de la escuela 
de doctorado de la correspondiente universidad 
contradice a la página oficial del programa. Por 
otro lado, algunas informaciones relevantes para 
el potencial estudiante no figuran, quizás, al 
darse por sentadas como, por ejemplo, el grado 
de presencialidad. 

En lo referente a la producción científica ligada 
al programa, no todos los estudios recogen los 
grupos de investigación asociados y los proyec-
tos ejecutados, información que puede ser de 
gran utilidad para el estudiantado a la hora de 
decantarse por uno u otro programa. En relación 
con las líneas de investigación, existe una con-
fusión entre la definición de líneas y temas. Por 
otro lado, ha sido difícil proceder a su clasifica-
ción debido a la disparidad temática y elevado 
número de líneas definidas. 

Llama la atención que no todos los doctorados 
recogen las tesis defendidas y las publicaciones 
derivadas de las mismas. Y en el primer caso, es 
sorprendente que no se establezca un enlace 
con el repositorio institucional donde debería de-
positarse el documento académico en acceso 
abierto. 

Otro hecho negativo es que no se estipula de 
forma clara la duración y modo de impartición del 
programa de doctorado. La eventualidad de que 
sea presencial o en línea puede llevar a que un 
estudiante opte por un programa u otro, motivo 
por el que hacer constar esta información nos 
parece muy relevante. 

Sin embargo, en el apartado donde se denota 
una mayor disparidad de criterios es el 

concerniente a la formación complementaria que 
es precisa, o no, desarrollar en el transcurso del 
doctorado. En este caso, constatamos los doc-
torados que no contemplan ningún tipo de for-
mación adicional hasta los que estipulan la for-
mación inicial, transversal y específica. De 
nuevo, hay una confusión entre la formación 
transversal o genérica y la específica. Final-
mente, el número de horas cursadas en uno u 
otro postgrado es muy desigual, tal y como se ha 
detallado en el apartado previo. 

También nos ha parecido insólito que casi la to-
talidad de los programas no estipulen entre su 
normativa acciones contra el plagio y ética de los 
datos. En relación con el anterior punto, son muy 
disparejos los requisitos que debe cumplir el 
doctorando previamente al depósito de la tesis 
doctoral. La mayor parte de los títulos no espe-
cifican ningún tipo de requerimiento, pero en al-
gunos casos las exigencias detalladas nos pare-
cen un poco desmedidas. En último lugar, y tras 
los resultados obtenidos, creemos conveniente 
que debiera especificarse claramente en los pro-
gramas las normas de estilo y presentación for-
mal de las tesis doctorales.  

Son variadas las posibles líneas de investiga-
ción que podrían estudiarse en relación con los 
doctorados, entre ellas un estudio más porme-
norizado de las líneas de investigación y de la 
temática de las tesis defendidas en cada pro-
grama. Sin embargo, y tal y como especificába-
mos al comienzo de este artículo estas cuestio-
nes están fueran del objetivo principal de este 
texto que era la valoración de los programas de 
doctorado en Documentación. 

Notas 
(1) Según la formación previa del doctorando, éste deberá 

cursar las siguientes materias: Introducción a la historia 
de la ciencia (6 ECTS); Historia de la Comunicación Cien-
tífica (6 ECTS); Ciencia, Medicina, Tecnología y Socie-
dad (6 ECTS); La cultura material de la ciencia (6 ECTS); 
Métodos de investigación en historia y comunicación de 
la ciencia (9 ECTS). 
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Apéndice II. Líneas de investigación 

Universidad Programa Líneas de investigación 

UAH-Universidad 
de Alcalá  
de Henares 

Comunicación, 
Información 
 y Tecnología  
de la Sociedad  
en Red 

Ciencias de la Web  
Descentralización, comportamiento y economía en la red 
Gestión y representación de la Información  
Comunidades digitales  
Ocio y entretenimiento digital  
Discursos audiovisuales y mundos virtuales 

UAB-Universidad 
Autónoma  
de Barcelona 

Archivística  
y Gestión  
de Documentos 

Culturas políticas contemporáneas, Siglos XIX-XX 
Estados liberales y democráticos contemporáneos, Siglos XIX-XX 
Historia actual 
Historia social y del movimiento obrero 
Época moderna, Siglos XVI-XVIII 
Época de la ilustración y el liberalismo, Siglos XVIII-XIX 
Épocas del Franquismo y Democrática, Siglo XX 

UB-UNIZAR-
Universidad  
de Barcelona  
y Universidad  
de Zaragoza 

Información  
y Comunicación 

Bibliotecas y servicios de información 
Comunicación y medios audiovisuales 
Cultura y contenidos digitales 
Estudios sobre el valor y uso de la información 

UC3M-Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Archivos  
y Bibliotecas  
en el Entorno 
Digital 

Análisis de sistemas científicos y tecnológicos 
Planificación y gestión de la ciencia 
Comunicación, difusión e impacto social de la ciencia 
Evaluación de la investigación 
Estudios métricos de información 
Informetría 
Humanidades digitales 
Cultura escrita: libros y documentos a través de la historia 
Archivística y gestión de documentos 
Técnicas historiográficas 
Paleografía, conservación, restauración y preservación 
Fuentes de información y bibliografía 
Sistemas y políticas de información 
Planificación y gestión de centros de información 
Gestión de información en organismos de inteligencia 
Medición de la sociedad del conocimiento 
Brecha digital 
Alfabetización en información 
Centros de recursos de aprendizaje 
Redes y contenidos virtuales educativos 
Bibliotecas y procesos de empoderamiento ciudadano 
Gestión de colecciones y fondos 
Formación y profesión 
Sistemas, representación y organización del conocimiento 
Estructuras y relaciones semánticas en los vocabularios documentales 
Lingüística 
Tecnologías de la información 
Sistemas de recuperación de información 
Bibliotecas digitales 
Ciencia abierta 
Datos enlazados 
Imagen digital 
Estándares web basados en XML 
Interacción persona ordenador 

UCM-Universidad 
Complutense  
de Madrid 

Ciencias de la 
Documentación 

Grupo POLITECOM: 
Teoría, historia y evaluación en biblioteconomía y documentación 
Grupo BISOC: 
Ética de la información; compromiso social 
Memoria y patrimonio 
Alfabetización informacional y competencia digital 
Documentación sonora 
Reutilización de la información del sector público en el sector cultural 
Derechos de autor/dominio público 
Lectura 
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Grupo FOTODOC: 
Documentación fotográfica 
Tratamiento y análisis documental 
Gestión de fondos y colecciones fotográficas 
Herramientas de difusión y consulta web 
Tecnologías de la información y la documentación 
Patrimonio documental 
Patrimonio fotográfico 
Grupo SCRINIUM: 
Estudio de sinergias entre el patrimonio documental, las Ciencias y Técnicas Historiográficas, la 
Cultura escrita, la Documentación y las Humanidades digitales, sus principios (bases 
epistemológicas), metodologías y prácticas 
La gestión archivística y documental 
Innovación y perfeccionamiento (transformación) en la gestión de fondos documentales y estudio de 
prácticas archivísticas. La descripción archivística en entornos digitales avanzados y la tecnología de 
descripción documental 
Uso, aplicación y adaptación de normativas y estándares documentales en fondos archivísticos. 
Estudios teórico-prácticos de edición crítica documental, paleografía y diplomática. Estudio de casos, 
propuestas teóricas, pragmatismo y praxis en ambos ámbitos, siempre en el paradigma de las 
Humanidades Digitales 
Difusión de archivos y museos. El archivo-museo y la tecnología digital. Plataformas tecnológicas de 
difusión del patrimonio cultural, sistemas de información holística (conservación, descripción, 
difusión, etc.) 
Centro de estudios de usuarios. Investigación e innovación de metodologías y sistemáticas. Estudios 
del comportamiento informacional del usuario en el archivo. Investigación en comunicación científica 
y canales de información relativa a archivos, archivística, patrimonio documental y cultura escrita. 
Formación para usuarios y profesionales. Estudios teóricos y práctica de la evaluación de calidad del 
archivo 
Laboratorio jurídico para archivos: consultoría y estudios relativos a accesibilidad documental, 
permeabilidad del sistema archivístico a la legislación vigente en materia de acceso a los fondos, 
propiedad intelectual, derechos de autor, etc. 
Observatorio de transparencia institucional: los archivos y la transparencia de las instituciones. 
Políticas y realidades 
Pensamiento archivístico: Estudios históricos, filosóficos, metodológicos y sociológicos, relativos a la 
Ciencia archivística. Laboratorio teórico de técnicas y tecnologías digitales 
Grupo IDEALAB: 
Administración y gestión de unidades de información y documentación 
Innovación y emprendimiento en el área de información y documentación 
Bibliotecas inteligentes (Smart libraries) en el contexto de las Smart cities y de las Smart universities 
Estrategias de internacionalización de las universidades y acciones estratégicas de las bibliotecas 
universitarias 
Medición de la eficiencia en las bibliotecas universitarias; 
Dirección y gestión de proyectos de información y documentación 
Documentación en Ciencias de la Salud 
Evaluación de competencias y nuevos perfiles profesionales en el área de Información y 
documentación y nuevos perfiles profesionales 
Organización y gestión de portales de datos abiertos 
Gobernanza e interoperabilidad semántica de datos 
Calidad y normalización de productos y servicios de información y documentación 
Grupo NUMISDOC: 
Numismática y Documentación de Archivo 
Estudio documental de la tipología monetaria 
Documentación epigráfica 
Documentación numismática 
Fuentes documentales numismáticas y epigráficas en Museos 
Documentación para el estudio de los sistemas monetarios 
Grupo BIBLIOPEGIA: 
Estudio de la encuadernación, desde los materiales, técnicas de construcción, técnicas y motivos 
decorativos hasta su estado de conservación 
Análisis formal de las encuadernaciones históricas; Elaboración de un lenguaje controlado sobre 
encuadernación 
Creación de un catálogo colectivo automatizado para la gestión, migración y consulta de registros de 
encuadernaciones artísticas 
Identificación y conocimiento de las procedencias de las colecciones existentes en nuestras 
bibliotecas 
Conocimiento del valor de las colecciones 
Estudio sistemático de la formación y dispersión de las colecciones 

UG-Universidad  
de Granada 

Información  
y Comunicación 
Científica 

Información y comunicación científica 
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UM-Universidad  
de Murcia 

Gestión  
de la Información y 
de la Comunicación 
en las 
Organizaciones 

El ecosistema del contenido digital: tecnologías, actores, modelos de negocio, cadenas de valor, 
gestión de la información y contexto social y cultural 
Comunicación e identidad: investigación de los procesos interactivos e informativos en los entornos 
mediáticos, sociales y organizacionales 

UNEX-Universidad 
de Extremadura 

Información 
y Comunicación 

Archivística y documentación del patrimonio histórico 
Estructuras y procesos narrativos de la comunicación audiovisual 
Evaluación de la producción científica 
Fuentes de información 
Gestión de la información en las organizaciones 
Gestión estratégica de la comunicación en entornos públicos y privados 
Historia y nuevas formas de lectura y de escritura medición de la información en internet métodos 
cuantitativos de la información 
Nuevas tendencias en organización y administración de unidades de información 
Recuperación de información, redes neuronales artificiales y mapas auto-organizativos de Kohonen  
Recursos informativos audiovisuales. Gestión documental en medios de comunicación 

UNIZAR-
Universidad  
de Zaragoza 

Información  
y Comunicación 

Bibliotecas y servicios de información 
Comunicación y medios audiovisuales 
Cultura y contenidos digitales 
Estudios sobre el valor y el uso de la información 

USAL-Universidad 
de Salamanca 

Formación  
en la Sociedad  
del Conocimiento 

Educación, bibliotecas y cultura científica 
Documentación, bibliometría y evaluación de la información científica 
DataScience, open data y open science 
Cultura científica, colecciones universitarias y enseñanza superior 

UV-Universitat  
de València 

Estudios Históricos 
y Sociales sobre 
Ciencia, Medicina 
y Comunicación 
Científica 

Estudios históricos y sociales sobre la ciencia, la medicina y la tecnología 
Museología científica y médica, patrimonio material de la ciencia y la medicina 
Comunicación científica, circulación del conocimiento y periodismo científico y médico 
Análisis documental y de redes sociales de la ciencia, la medicina y la tecnología 
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