
El profesional de la inform
ación 

2014, v. 23, n. 4, p
p

. 345-448

Deseo recibir todos los números de la revista EPI a partir del mes de enero del año 20           Las suscripciones van por años naturales, de enero a diciembre

Suscripción  Institucional   Personal

Nombre   Institución 

 (Los suscriptores individuales no han de escribir ningún nombre de institución, sólo indicar la dirección particular)

Departamento   NIF institucional 

Dirección   Código postal  Ciudad  País 

Teléfono   Fax   Correo-e 

Método de pago

 Tarjeta de crédito   VISA   Master Card   American Express

 Titular de la tarjeta   Código de seguridad CVC2 

 Número de tarjeta     Caducidad (mm/aaaa) 

 Cheque nominativo en euros a nombre de El profesional de la información

 Transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa IBAN ES95 2100 0818 9302 0074 5544 - BIC/Código Swift CAIXESBBXXX

Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo de la transferencia.

 Giro postal al apartado de correos 32.280 de Barcelona Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo del giro.

 Domiciliación en cuenta bancaria

 Entidad     Oficina    DC   Núm 

 Titular de la cuenta 

 PayPal a la cuenta EPISCP@gmail.com

Enviar el boletín relleno por correo electrónico, o postal al APARTADO 32.280 - 08080 BARCELONA - ESPAñA. 
Consultas: suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com o +34 609 352 954

Precios 2014
Suscripción normal: 203,94 e + IVA = 212 e	 Suscripción personal: (sólo a domicilios particulares) 94,23 e + IVA = 96 e
 Gastos de envío fuera de España: Europa: 40 e Américas: 60 e

Suscripción sólo online: 101,65 e + IVA = 123 e	 Número suelto: 35,57 e + IVA = 37 e
Suscripción sólo online personal: 62 e	+ IVA = 75 e Gastos de envío fuera de España: Europa: 9 e Américas: 15 e

Fuera de Europa no se cobra el IVA

NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, reseñas, etc.

Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico. El tamaño ideal es de 3.500 palabras, 
aunque en algunos casos la Redacción puede autorizar una mayor extensión.

El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el 
mismo documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas 
de pantalla, etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros 
independientes (en formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una 
resolución de al menos 300 pp (unos 200 KB cada una).

El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos 
de Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, 
tabulaciones, colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas 
(nombres de los autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) 
y mayúsculas. Los urls deben estar sin hipervínculo.

Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).

La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.

Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 
palabras clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.

Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, y un currículum de unas 
70 palabras.

EvALUACIóN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble 
ciego por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o 
externos. La revista se compromete a informar del resultado a los autores.

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS

Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el 
artículo. No se acepta bibliografía de relleno.

Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, mes, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto final
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi

Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto final
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi

Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto final
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi

Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título de la monografía. Lugar 
de publicación: editor, fecha, pp. xx-yy. ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto final

Recurso en línea:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto final

Todas las contribuciones se tienen que enviar a la sección EPI de la plataforma 
OJS del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt) de la Fecyt:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index

Previamente los autores deben registrarse en:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/registerJournal

BOLETÍN DE SUSCRIPCIóN

Observatorio
Taking the alternative mainstream 
Euan Adie

Altmétricas para la evaluación de la investigación y el 
análisis de necesidades de información 
Ángel Borrego

Artículos
New data, new possibilities: exploring the insides of 
Altmetric.com  
Nicolás Robinson-García, Daniel Torres-Salinas,  
Zohreh Zahedi and Rodrigo Costas

Presencia en redes sociales y altmétricas de los 
principales autores de la revista El profesional de la 
información 
Daniel Torres-Salinas y Yusnelkis Milanés-Guisado

Interrupciones en trabajadores del conocimiento y su 
relación con la profesión y el estado civil 
G. M. Córdova-Cárdenas, R. R. Palacio-Cinco,              
C. O. Acosta-Quiroz y J. Cortez-González

Nomenclatura Unesco: evolución, alcance y 
reutilización en clave ontológica para la descripción de 
perfiles científicos
Juana-María Ruiz-Martínez, María-José Baños-Moreno 
y Rodrigo Martínez-Béjar

Análisis de ediciones vespertinas de prensa para 
tabletas
Teresa Nozal, Ana González-Neira y Antonio Sanjuán

Análisis de la investigación sobre creatividad en 
publicidad en España de 1980 a 2012
Jorge Del-Río-Pérez y Pablo Medina-Aguerrebere

Formación en emprendimiento para periodistas
P. Aceituno-Aceituno, C. Bousoño-Calzón,                       
J. J. Escudero-Garzás y F. J. Herrera-Gálvez

Análisis
Open data en las administraciones públicas españolas: 
categorías temáticas y apps 
Francisco-Javier Martínez-Méndez, Rosana López-
Carreño y Juan-Antonio Pastor-Sánchez

Patrimonio bibliográfico en la biblioteca pública: 
memorias locales e identidades nacionales 
Orlanda Jaramillo y Sebastián-Alejandro Marín-Agudelo

Análise bibliométrica do periódico Transinformação 
Cleber-Da-Silva André, Adilson-Luiz Pinto, Márcio 
Matias, Moisés-Lima Dutra y Audilio Gonzales-Aguilar

Open choice. Los autores 
pueden liberar su artículo en 
open access en las webs de 
EPI mediante el pago de 300 e 

2014, julio-agosto, v. 23, n. 4
ISSN 1386-6710 / eISSN 1699-2407
CODEN: PINFF2

El profesional de la información
The information professional
INTERNATIONAL JOURNAL ON INfORMATION AND COMMUNICATION



información
El profesional de la

Revista bimestral fundada en 1992 por
Tomàs Baiget y Francisca García-Sicilia

El profesional de la información es una revista de 
la editorial EPI SCP

Apartado 32.280 - 08080 Barcelona
Tel.: +34 - 609 352 954
http://www.elprofesionaldelainformacion.com

Redacción
El profesional de la información
Apartado 32.280
08080 Barcelona
Tel.: +34 - 934 250 029
epi@elprofesionaldelainformacion.com

Publicidad
Tel.: +34 - 609 352 954
publici@elprofesionaldelainformacion.com

Suscripciones
El profesional de la información
Apartado 32.280
08080 Barcelona, España
suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
suscripciones.html

Servicios online
María T. Moreno
mt.moreno@ono.com

Diseño
MASmedios, http://www.masmedios.com
Director artístico: Moisés Mañas

Maquetación
Isabel Olea
isabel.iolea@gmail.com

Producción e Impresión
Creación Estelar, S.L.
Pol. Ind. Mascaró
C/ Ponent, nave 6
08756 La Palma de Cervelló (Barcelona)
Tel.: +34 - 936 720 099

Distribución online
MetaPress, Birmingham, Alabama, EUA
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com

Depósito legal: B. 12.303-1997

Los trabajos publicados en EPI son aprobados 
según el sistema tradicional “peer review” en 
doble ciego: son revisados al menos por dos 
expertos en el tema, del Consejo Asesor de la 
revista y/o externos.

Para conseguir que los trabajos no pierdan actua-
lidad, la dirección y los evaluadores de esta revis-
ta ponen especial esfuerzo en revisar los artículos 
con gran rapidez, consiguiendo un tiempo medio 
de aceptación o rechazo de los trabajos de sólo 
unas pocas semanas.

Agenda

El profesional de la información, v. 21, n. 1, enero-febrero 2012     119

DIRECCIóN EDITORIAL
Tomàs Baiget EPI SCP 

http://www.baiget.com

SUBDIRECTOR
Javier Guallar Univ. de Barcelona / Univ. Ramon Llull 

http://sites.google.com/site/sitiodejavierguallar/

COORDINADOR EDITORIAL
Carlos Tejada-Artigas Universidad Complutense de Madrid 

tejada@ccdoc.ucm.es

Luis Rodríguez-Yunta CCHS, CSIC, Madrid
 luis.ryunta@cchs.csic.es

REDACTORA JEfE
Isabel Olea isabel.iolea@gmail.com

REDACCIóN
Natalia Arroyo-Vázquez Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

narroyo@fundaciongsr.es
Ricardo Eíto-Brun Grupo GMV 

reito@gmv.es
Javier Leiva-Aguilera Catorze.com 

http://www.javierleiva.info
Toon Lowette Grid Electronic Publishing 

toon@grid.be
Roser Lozano CRAI Universitat Rovira i Virgili 

roser.lozano@urv.cat
Jorge Serrano-Cobos MASmedios 

jorgeserrano@gmail.com

REvISIóN DE LENgUA INgLESA
Elaine M. Lilly Writer’s First Aid 

elaine@writersfirstaid.com

CONSEJO ASESOR
Ernest Abadal Universitat de Barcelona, Barcelona.
Isidro F. Aguillo Centro de CC Humanas y Sociales, CSIC, Madrid.
Adela d’Alòs-Moner Consultora, Barcelona.
Carlos B. Amat Inst. Agroquím. y Tecn. Alimentos, CSIC,Valencia.
Jesús Bustamante Biblioteca, Cedefop, Salónica, Grecia.
Carlota Bustelo-Ruesta Consultora, Madrid.
Atilio Bustos Pontificia Univ. Católica de Valparaíso, Chile.
Lluís Codina Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Emilio Delgado-López-Cózar Universidad de Granada, Granada.
Javier Díaz-Noci Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Assumpció Estivill Universitat de Barcelona, Barcelona.
Antonia Ferrer-Sapena Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
António Fidalgo Universidade da Beira Interior, Portugal.
Francisco-Javier García-Marco Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
Johannes Keizer Food and Agriculture Org. (FAO). Roma, Italia.
Jesús Lau Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
Mari-Carmen Marcos Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Pere Masip Blanquerna, Univ. Ramon Llull, Barcelona.
Charles McCathieNevile Yandex, Moscow, Rusia.
José-Antonio Moreiro-González Universidad Carlos III de Madrid.
Enrique Orduña-Malea Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
Juan-Antonio Pastor Universidad de Murcia, Murcia.
Fernanda Peset Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
Joan Roca Minnesota State University, Mankato, USA.
Ramón Salaverría Universidad de Navarra, Pamplona.
Tomás Saorín Universidad de Murcia, Murcia.
Robert Seal Loyola Univ. Chicago, Evanston, Illinois, USA.
Ernesto Spinak Consultor, Montevideo, Uruguay.
Emir-José Suaidén IBICT, Brasilia, Brasil.
Daniel Torres-Salinas Universidad de Navarra, Pamplona.
Jesús Tramullas Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

Revista EPI v.20  n.5.indd   494 23/09/2011   10:17:11



Sumario EPI, 2014, v. 23, n. 4
Tema central: Altmétricas

OBSERVATORIO
349   Taking the alternative mainstream 

Euan Adie

352   Altmétricas para la evaluación de la investigación y el análisis 
de necesidades de información 
Ángel Borrego

ARTÍCULOS
359   New data, new possibilities: exploring the insides of 

Altmetric.com 
Nicolás Robinson-García, Daniel Torres-Salinas, Zohreh 
Zahedi and Rodrigo Costas

367   Presencia en redes sociales y altmétricas de los principales 
autores de la revista El profesional de la información 
Daniel Torres-Salinas y Yusnelkis Milanés-Guisado

373   Interrupciones en trabajadores del conocimiento y su 
relación con la profesión y el estado civil 
Gilberto-Manuel Córdova-Cárdenas, Ramón-René Palacio-
Cinco, Christian-Oswaldo Acosta-Quiroz y Joaquín Cortez-
González

383   Nomenclatura Unesco: evolución, alcance y reutilización en 
clave ontológica para la descripción de perfiles científicos 
Juana-María Ruiz-Martínez, María-José Baños-Moreno y 
Rodrigo Martínez-Béjar

393   Análisis de ediciones vespertinas de prensa para tabletas 
Teresa Nozal, Ana González-Neira y Antonio Sanjuán

401   Análisis de la investigación sobre creatividad en publicidad en 
España de 1980 a 2012 
Jorge Del-Río-Pérez y Pablo Medina-Aguerrebere

409  Formación en emprendimiento para periodistas 
Pedro Aceituno-Aceituno, Carlos Bousoño-Calzón, José-
Joaquín Escudero-Garzás y Francisco-José Herrera-Gálvez

ANÁLISIS
415   Open data en las administraciones públicas españolas: 

categorías temáticas y apps 
Francisco-Javier Martínez-Méndez, Rosana López-Carreño 
y Juan-Antonio Pastor-Sánchez

425   Patrimonio bibliográfico en la biblioteca pública: memorias 
locales e identidades nacionales 
Orlanda Jaramillo y Sebastián-Alejandro Marín-Agudelo

433   Análise bibliométrica do periódico Transinformação 
Cleber-Da-Silva André, Adilson-Luiz Pinto, Márcio Matias, 
Moisés-Lima Dutra y Audilio Gonzales-Aguilar

443   AgENdA

448   INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

La revista El profesional de la información está referenciada en:

BASES dE dATOS
Academic search premier (Ebsco) 
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
Dialnet (Universidad de La Rioja) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?&clave_revista=469
Economía y negocios (Ebsco) 
http://www.ebscohost.com/academic/economia-y-negocios
Francis (Inist) 
http://www.inist.fr/?Francis-74
ISI Social science citation index, Social SCI, WoS (Thomson Reuters) 
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ssci/ 

Impact Factor 2012 = 0,439
Inspec, Information services in physics, electronics and computing 
(IET, The Institution of Engineering and Technology) 
http://www.theiet.org/publishing/inspec/
ISOC, Índice español de ciencias sociales y humanidades (Iedcyt) 
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/0721.html
ISTA, Information science and technology abstracts (Ebsco) 
http://www.ebscohost.com/public/information-science-technology-abstracts
Lisa, Library and information science abstracts (CSA) 
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
Lista, Library, information science & technology abstracts (Ebsco) 
http://www.libraryresearch.com
Pascal (Inist) 
http://www.inist.fr/?PASCAL-73&lang=en
Scopus (Elsevier)   Scimago Journal Rank 2013 = 0,345  
http://www.scopus.com

CATÁLOgOS y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Catálogo de Latindex 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=6772
In-Recs, Revistas españolas de ciencias sociales Grupo EC3, 
Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica, 
Universidad de Granada 
http://ececubo.ugr.es/ec3/Documentacion.html

ACCESO A LOS TExTOS COMPLETOS
MetaPress (2000-) 
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/
ALPSP Learned journals collection (ALJC) (2011-) 
http://www.swets.com/aljc
Ebscohost Electronic Journals Service (2000-embargo 1 año) 
http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?JournalID=105302
Library, information science & technology abstracts with full text 
(2000-embargo 1 año) 
http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=584
Academic search complete (2000-embargo 1 año) 
http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=633
Business source complete (2000-embargo 1 año) 
http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
El profesional de la información (1992-embargo 2 años) 
http://elprofesionaldelainformacion.com/contenidos.html
SwetsWise (2000-) 
https://www.swetswise.com

EPI EN REdES SOCIALES
http://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion
http://twitter.com/revista_EPI
http://www.linkedin.com/company/el-profesional-de-la-informacion-epi-
http://pinterest.com/source/elprofesionaldelainformacion.com

PLATAFORMA dE PROdUCCIÓN OJS
Recyt, Repositorio español de ciencia y tecnología (Fecyt) 
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI

http://ececubo.ugr.es/ec3/Documentacion.html
http://www.linkedin.com/company/el-profesional-de-la-informacion-epi-
http://pinterest.com/source/elprofesionaldelainformacion.com




El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710     349

OBSERVATORIO
TAkInG ThE ALTERnATIVE MAInSTREAM

Euan Adie
Euan Adie is the founder of Altmetric, a data science start up based in London that helps resear-
chers explore the broader online impact of their work. Before that he was a senior product mana-
ger at Nature Publishing Group, where he looked after products ranging from an online reference 
manager to NPG’s mobile apps. Originally a computer scientist, Adie became interested in publis-
hing and post-publication review after working as a bioinformatics researcher at the University of 
Edinburgh.
http://orcid.org/0000-0001-9227-4188

Altmetric LLP, The Macmillan Building 
4 Crinan St., London, N1 9XW, UK

euan@altmetric.com

Abstract
The reasons for the use of “alternative metrics” to measure the influence that the publication of a specific scientific work 
has on society are discussed. It is argued that altmetrics are complementary to the traditional system of counting citations, 
and can be used in much broader contexts.

Keywords

Altmetrics, Alternative metrics, Impact, Citations count, Citations, Impact assessment, Scientific articles.

Título: Adopción de la principal corriente alternativa

Resumen
Se comentan las razones que justifican el uso de las llamadas “métricas alternativas” para medir la influencia que la publi-
cación de los trabajos científicos concretos tiene en la sociedad. Se argumenta que las altmétricas son complementarias al 
sistema tradicional de conteo de citaciones, y pueden usarse en contextos mucho más amplios.

Keywords

Altmétricas, Métricas alternativas, Impacto, Conteo de citas, Citaciones, Evaluación del impacto, Artículos científicos.

Adie, Euan (2014). “Taking the alternative mainstream”. El profesional de la información, julio-agosto, v. 23, n. 4, pp. 
349-351.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.jul.01

The birth of altmetrics
Alternative metrics, sometimes shortened to just altmetrics, 
is an umbrella term covering new ways of approaching, 
measuring and providing evidence for impact.

Though information scientists, funders and publishers have 
all been interested in this subject for a long time it’s only in 
the past three or four years that altmetrics have attracted 
widespread interest at conferences, in research journals and 
from the commercial sector. Three things came together to 
birth the field as we know it today.

The first is recognition from governments and funders that the 
return on investment from research –something that has come 

Article received on 03-07-2014

sharply into focus as budgets are frozen or reduced- is both im-
portant to measure and not limited to economic benefit.

The second is the wholesale shift of research material from 
print to online. It is rare for a publisher launching a new 
journal to create a print edition. Academics discover, consu-
me, share and discuss research online. Early landmark stu-
dies like Mesur (Bollen et al., 2008) have demonstrated the 
richness of the resulting digital patterns.

Finally, the publication of The altmetrics manifesto (Priem, 
2010), driven by passionate academics like Jason Priem –
who then went on to found ImpactStory with Heather Piwo-
var- gave the field a focal point and a name. 



Euan Adie

350     El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710

Alternative to what?
The “alternative” part of alternative metrics is to what you 
might call the traditional view of research metrics: using 
citations to measure impact, sometimes on a journal level 
using the impact factor as a proxy.

In my view the guiding principle of altmetrics is that we 
should help people get credit where credit is due by taking a 
broader view of impact.

There are many kinds of impact –economic, social, political– 
on many audiences –the public, practicioners, other scho-
lars. At different times it is useful for different things. So-
metimes quantitative measures may be most appropriate, 
at other times a qualitative assessment is required. In some 
cases you can look at just research articles, and sometimes 
you need to look at a broader range of outputs. 

None of this necessarily involves replacing citation based 
metrics, we should simply recognize that they aren’t sui-
table for every purpose. Alternative metrics might better 
described as complementary metrics –but ‘complimetrics’ 
doesn’t have the same ring to it.

Why should we care about these other types of impact? 
Because researchers do. If a scientist writes a useful piece 
of software why should she have to write a paper about it 
that can be cited by others in order to get any recognized 
credit for it? If a clinical researcher writes a paper to reach 
a particular audience –say policy makers– that doesn’t typi-
cally write papers themselves shouldn’t you still be able to 
highlight and then provide evidence for that influence too?

http://altmetric.com

Uptake of altmetrics
Publishers and institutions have been quick to take to altme-
trics of various forms, and many journal platforms support 
the provision of altmetrics in some form as standard; altme-
tric.com alone serves some 4M requests for data a day, and 
some publishers like PLoS successfully run in-house altme-
trics collection programmes.

Interestingly one of the primary drivers of usage of altmetrics is 
authors looking at their own work, rather than other people’s. 
This makes sense: if you published a paper tomorrow, would 
you interested in who else might read or discuss it? Would you 
want to have some indication of whether or not it was getting 
more or less attention that you might expect?

Partly this is, for lack of a better word, an ego thing. It’s na-
tural as an author to want to know who has seen your work, 
who is reading it properly, commenting on it, citing it. In this 
context, however, egotism isn’t a negative character trait. 
Rather it’s something that you need to have developed to be 
a successful researcher –grants don’t go to people who can’t 
demonstrate that they’ve had any influence in their field.

Practically speaking this means that the majority of acade-
mic publishers using altmetrics do so as an author service, 
linking to altmetrics data reports from each article. 

Using the data for discovery is less popular amongst publis-
hers, perhaps because of the more complicated integrations 
required for their platforms. That said several successful pilots 
have been run by Elsevier (showing articles that have been ta-
lked about recently on journal homepages) and others.

Altmetrics are also used in other areas: by institutions as an 
awareness tool, for research admin or for reputation mana-
gement; by funders, looking for evidence to help show that 
grant funded research outputs are giving value for money 
and by mainstream media to pick up interesting stories be-
fore they’ve been picked up in other media outlets.

We should simply recognize that citation 
based metrics aren’t suitable for every 
purpose
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Challenges
Before altmetrics can truly be considered mainstream there 
are several challenges to overcome.

One is simply a common understanding of exactly what al-
tmetrics are and how they should be used: the price of rapid 
progress in the field has been some confusion over exactly 
what is being claimed; about what’s hope and what’s hype 
and what circumstances the data is to be used in.

Another is to get stakeholder communities involved in the 
further development of altmetrics tools and best practice. 
Up until now altmetrics has been driven by the people wor-
king in that field (and coming, generally, from academic re-
search or publishing backgrounds). If altmetrics are to be 
truly useful to, for example, a small biomedical funder then 
we need small biomedical funders to be speaking up and 
talking about what the data they need is.

Finally, data availability and reliability is critical. Citations 
have the benefit of being for the most part stable, captured 
in the scholarly record and clearly recorded, at least since 
the advent of CrossRef, Scopus and Web of science. The na-
ture of altmetrics data is that it is much more transient and 
difficult to capture, at least in a way that allows for clear 

auditing and tracking data back to the source.

Conclusion
Though the concept of altmetrics has existed for many 
years, since 2010 the field has been maturing rapidly and is 
in use by many academic publishers and institutions. 

However, challenges remain, around both use cases and the 
data, and initiatives like the annual altmetrics conferences 
in the US and Europe, NISO’s altmetrics standards process 
and DORA (the San Francisco Declaration on Research As-
sessment) will be important to guiding the field towards the 
mainstream.
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Resumen
Las altmétricas miden el impacto de la investigación cuantificando su presencia en la web social. Su utilización para la 
evaluación de la ciencia puede complementar el análisis de citas. Sin embargo, las fuentes de datos altmétricos presentan 
sesgos similares a los de las bases de datos de citas. Aunque las altmétricas ofrecen datos de uso a nivel de artículo, es ne-
cesario normalizar los procedimientos de recogida de datos para garantizar la consistencia de estos indicadores y construir 
un marco conceptual que permita interpretarlos. Las altmétricas pueden ser también una fuente de información sobre los 
hábitos y necesidades de información de los investigadores.
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Abstract
Altmetrics measure the impact of research by quantifying its presence on the social web. The use of this tool in research 
evaluation can supplement citation analysis. However, altmetric data sources suffer from biases similar to those of citation 
databases. Although altmetrics offer article-level metrics, it is necessary to normalize data collection in order to guarantee 
the consistency of altmetric indicators and to build a conceptual framework to interpret them. Altmetrics can be a source of 
information on researchers’ information behaviour and needs.
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Definición y clasificación
Pese a tratarse de un fenómeno relativamente reciente, 
existen ya numerosas definiciones del término altmetrics. 
Galligan y Dyas-Correia (2013) recopilan las más relevan-
tes y todas coinciden en describir las altmétricas como una 
familia de indicadores que miden el impacto de la investiga-
ción cuantificando su presencia en la web social: número de 
tweets, menciones en blogs, inclusión en marcadores socia-
les, presencia en gestores bibliográficos, etc.

Lin y Fenner (2013) proponen clasificar esta amalgama de 
altmétricas en cinco categorías que reflejan el creciente gra-
do de interés del lector por el documento: 

- la medida más elemental de difusión de un artículo en el 
entorno digital es el número de consultas; 

- un dato que indica un mayor interés por parte de los usua-
rios es la cantidad de veces que se ha guardado la referen-
cia del artículo en un marcador social (como CiteULike) o en 
un gestor de referencias bibliográficas (como Mendeley); 
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- siguiendo esta progresión, un nivel de interés más intenso 
queda reflejado en el número de comentarios que genera 
un artículo en la web de la revista, en blogs de contenido 
científico, en Twitter, etc.; 

- el artículo demuestra atraer aún mayor interés si es reco-
mendado en una base de datos como Faculty of 1000; 

- el indicador que mejor refleja el impacto de un artículo 
entre la comunidad investigadora es la cita en un nuevo 
documento.

¿Para qué sirven las altmétricas?
Tienen las mismas aplicaciones que las medidas de impacto 
tradicionales a base de citas. Los primeros índices de citas 
incluían las referencias de los artículos como un metadato 
más que ayudaba al usuario de la base de datos a decidir 
qué artículos leer, al mismo tiempo que le permitía reali-
zar nuevas búsquedas bibliográficas: ¿quién ha citado un 
determinado artículo que he encontrado interesante? Los 
productos bibliométricos derivados de los índices de citas, 
como los Journal citation reports, facilitaban a los biblio-
tecarios la toma de decisiones relativas a la gestión de la 
colección: ¿cuáles son las revistas más citadas en las dis-
ciplinas en que se especializa mi biblioteca a las que debo 
suscribirme? No obstante, el éxito del análisis de citas ha 
venido de la mano de su aplicación en evaluación de la cien-
cia, partiendo de la premisa de que las contribuciones más 
relevantes a una disciplina serán citadas con mayor proba-
bilidad que el resto de aportaciones. Las altmétricas pueden 
ofrecer una visión complementaria al análisis de citas, asu-
miendo un papel en la evaluación de la ciencia. Al mismo 
tiempo pueden resultar útiles como nuevos metadatos que 
ayuden al lector en la búsqueda de información y al biblio-
tecario en la identificación de los hábitos y necesidades de 
información de sus usuarios.

El análisis de citas ha sido durante las últimas décadas el 
principal mecanismo de evaluación de la ciencia aunque su 
utilización no está exenta de críticas. Una de las cuestiones 
que genera polémica es la que hace referencia a los sesgos 
en la cobertura de las fuentes empleadas en este tipo de 
estudios, Web of science (en adelante WoS) y Scopus prin-
cipalmente. Se trata de bases de datos, especialmente la 
primera, con una mejor cobertura de revistas anglosajonas 
que de revistas publicadas en otros países. Al mismo tiempo 
ofrece una cobertura limitada de las ciencias sociales y hu-
manidades por cuanto el resultado de las investigaciones en 
estas disciplinas tiende a publicarse en revistas nacionales o 
regionales en lenguas distintas del inglés. 

Una segunda crítica al análisis de citas es por el hecho de 
que éstas sólo miden el impacto entre los autores que publi-
can documentos, obviando el impacto de la investigación en 
el ámbito profesional puesto que los profesionales aplican 

la investigación en su práctica cotidiana pero a menudo no 
publican, por lo que tampoco citan. 

Por otro lado la lentitud en la acumulación de datos de ci-
tación1 provoca que habitualmente los procesos de evalua-
ción no aborden la cuantificación de las citas recibidas por 
artículos individuales, sino que se equipara el impacto de un 
artículo al de la revista en la que se ha publicado. 

También se critica la interpretación de los índices de impac-
to como indicadores de la calidad científica de los trabajos. 
La calidad en ciencia debería medirse en términos de nove-
dad, rigor metodológico y relevancia de los resultados, as-
pectos que no siempre coinciden con el impacto observado 
en términos de citas recibidas. En los siguientes apartados 
se analizará hasta qué punto las altmétricas pueden ayudar 
a superar algunas de estas limitaciones.

Cobertura de las fuentes de datos altmétricos
Resulta difícil establecer con precisión la cobertura de las 
fuentes de datos altmétricos y determinar si abarcan un pa-
norama más amplio de la bibliografía científica que las bases 
de datos de citas. La mayor parte de los estudios realizados 
hasta ahora para medir la cobertura de las fuentes altmétri-
cas toman como referencia precisamente las bases de datos 
de citas y especialmente WoS.

Estos trabajos coinciden en que el gestor de referencias bi-
bliográficas Mendeley es la fuente de datos altmétricos que 
incluye un mayor volumen de producción científica. En tor-
no al 63% de los artículos indizados en WoS entre 2005 y 
2009 están incluidos en alguna cuenta de Mendeley (Zahe-
di; Costas; Wouters, 2014), aunque con importantes dife-
rencias disciplinares, alcanzando una cobertura del 72% en 
medicina clínica, pero quedando en torno a un tercio de la 
producción en física, ingeniería o química (Mohammadi et 
al., 2014). Algunos autores han sugerido que las altmétricas 
pueden ser una alternativa al análisis de citas en ciencias 
sociales y humanidades, campos donde este sistema de eva-
luación suscita más controversia. Sin embargo, la cobertura 
de Mendeley en ciencias sociales se sitúa en el 58% para 
los artículos indizados en WoS en 2008 y se reduce hasta el 
28% en el caso de las humanidades (Mohammadi; Thelwall, 
2014). Otro estudio a partir de una muestra de libros de hu-
manidades situaba a Twitter como la fuente con mayor co-
bertura (Hammarfelt, 2014).

En resumen, Mendeley es la fuente de datos altmétricos con 
mejor cobertura, incluyendo aproximadamente entre un 45 
y un 60% de los artículos indizados en WoS dependiendo 
del período cronológico y la disciplina analizados. De hecho, 
es el sitio que se está explotando con mayor asiduidad en 
los estudios exploratorios publicados hasta ahora. No obs-
tante, a la hora de interpretar los resultados de estos estu-

Las altmétricas pueden ofrecer una vi-
sión complementaria al análisis de citas, 
asumiendo un papel en la evaluación de 
la ciencia

El gestor de referencias bibliográficas 
Mendeley es la fuente de datos altmé-
tricos que incluye un mayor volumen de 
producción científica
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dios conviene tener en cuenta que se trata de trabajos muy 
recientes y que aún carecemos de estudios longitudinales 
de largo alcance. A diferencia de las citas, que siempre son 
acumulativas, es posible que la cobertura de Mendeley se 
reduzca con el paso del tiempo si los usuarios deciden bo-
rrar de sus cuentas las referencias que consideran obsole-
tas, que ya no utilizan o que simplemente nunca les llegaron 
a interesar. Necesitamos información más precisa sobre la 
evolución en el tiempo de la cobertura de las fuentes de 
datos altmétricos.

Parece lógico pensar que los indicadores altmétricos se ve-
rán afectados por la propia presencia de los científicos en la 
web social. Aquellos investigadores más activos en las redes 
sociales tienen entre sus objetivos prioritarios dar mayor vi-
sibilidad a los resultados de sus trabajos (Nández; Borrego, 
2013), por lo que su producción seguramente se verá bene-
ficiada en el cálculo de indicadores altmétricos.

¿Aportan ventajas las altmétricas respecto al 
análisis de citas?
De igual manera que las citas miden el impacto entre los 
autores, es decir, entre aquellos investigadores que publi-
can nuevos trabajos, antes de emplear indicadores altmé-
tricos hay que tener claro quiénes son los productores de 
estos datos. También las altmétricas pueden provenir de 
un público sesgado. Un estudio reciente de Mohammadi et 
al. (2014) demuestra que aproximadamente la mitad de los 
usuarios de Mendeley son estudiantes de doctorado, segui-
dos a gran distancia por estudiantes de posgrado e inves-
tigadores postdoctorales. Si se usa Mendeley como fuente 
de datos altmétricos hay que tener en cuenta que posible-
mente se está poniendo el foco en la información aportada 
por un grupo relativamente reducido y sesgado del conjunto 
de lectores de publicaciones científicas. Un estudio entre el 
profesorado de las universidades públicas catalanas (Bo-
rrego et al., 2012), mostró que sólo poco más de un ter-

cio utiliza algún gestor de referencias 
bibliográficas. Es también significativo 
que en el trabajo de campo, realiza-
do entre febrero y marzo de 2011, las 
menciones al uso de Mendeley, actual-
mente el producto estrella en estudios 
altmétricos, fueran testimoniales –los 
programas usados mayoritariamente 
eran EndNote y RefWorks– lo que de-
muestra la volatilidad de la web social 
y los inconvenientes que plantea su 
aplicación en procesos de evaluación 
que requieren de fuentes de datos 
más estables.

Insistiendo en la necesidad de iden-
tificar a los productores de datos al-

tmétricos, otro trabajo sobre los usuarios de BibSonomy 
(Borrego; Fry, 2012), un gestor de favoritos sociales que 
permite gestionar bibliografía científica, puso de manifies-
to la existencia de usuarios con perfiles ajenos al habitual 
del investigador, que pueden distorsionar los resultados. En 
este caso se observó la presencia de un reducido grupo de 
usuarios con cantidades muy elevadas de registros biblio-
gráficos en sus perfiles. Estas personas fueron identificadas 
como gestores de repositorios que incorporaban toda la 
producción disponible en el mismo al gestor de referencias 
para hacer difusión de los documentos. Incluso eliminando 
estos usuarios, poco representativos del uso de la bibliogra-
fía científica, se continuó observando la tradicional distribu-
ción asimétrica de las referencias: apenas el 15% de los más 
activos acumulaban en sus cuentas el 80% de las referencias 
registradas en el sistema.

A diferencia del análisis de citas, que requiere un largo pe-
ríodo de tiempo para acumular un volumen de datos sig-
nificativo, las altmétricas permiten obtener indicadores de 
difusión de los artículos de manera casi inmediata. Una vez 
se publica un artículo, éste puede ser descargado, twitteado 
o mencionado en un blog en cuestión de minutos. A la vista 
de la rápida disponibilidad de los datos no es necesario asi-
milar el impacto de un artículo al de la revista en la cual se 
ha publicado, sino que una de las ventajas de las altmétricas 
es que pueden calcularse a nivel de artículo. Sin embargo, 
un estudio de caso de los artículos publicados en Plos one 
(Cabezas-Clavijo; Torres-Salinas, 2010) ha puesto de mani-
fiesto la escasa consolidación de estos indicadores.

Al margen de los datos que ofrecen las editoriales para sus 
revistas, existen agregadores altmétricos que proporcionan 
indicadores sobre la presencia en la web social de artículos 
de editoriales diversas. Entre los productos más conocidos 
se encuentran: 

Antes de emplear indicadores altmétri-
cos hay que tener claro quiénes son los 
productores de estos datos

A diferencia del análisis de citas, que re-
quiere un largo período de tiempo para 
acumular un volumen de datos signifi-
cativo, las altmétricas permiten obtener 
indicadores de manera casi inmediata

http://www.altmetric.com
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- Altmetric.com, de Macmillan Pu-
blishers; 

- Impactstory.org, con ayudas de la 
Sloan Foundation; 

- PlumAnalytics.com, recientemente 
adquirido por Ebsco. 

Esta diversidad de herramientas ha 
hecho que algunos investigadores se 
pregunten por su coherencia. Cham-
berlain (2013) observó inconsisten-
cias en los datos sobre presencia en 
la web social (número de tweets, por 
ejemplo) obtenidos mediante varias 
herramientas para un mismo artículo. 
La razón de las discrepancias parece 
radicar, además de en la volatilidad 
de los propios datos altmétricos, en los diferentes procedi-
mientos de recogida de datos empleados por los agregado-
res. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 
proyectos como el de NISO (2013) para normalizar la recogi-
da de datos altmétricos, estableciendo los que conviene re-
coger y fijando estándares sobre cómo hacerlo. Ya tenemos 
precedentes en la normalización de la recogida de datos de 
uso de revistas digitales (Borrego; Urbano, 2005), como es 
el caso del proyecto Counter (2014) que ha estandarizado 
la recogida de datos de uso de revistas y libros electrónicos 
así como bases de datos y que en la actualidad está desarro-
llando un “usage factor”.

Interpretación de los indicadores altmétricos
Si es difícil coincidir en la interpretación de los resultados de 
estudios basados en el análisis de citas, a pesar de la exis-
tencia de un amplio corpus bibliográfico sobre su significado, 
más difícil aún resulta interpretar datos altmétricos como el 
número de tweets o menciones en blogs recibidas por un ar-
tículo. La mayor parte de los trabajos realizados hasta ahora 
buscan averiguar si existe una correlación entre las métricas 
tradicionales, especialmente el número de citas recibidas por 
un artículo, y las nuevas métricas, ya sea presencia en gestores 
bibliográficos (Li; Thelwall; Giustini, 2012), recomendaciones 
en bases de datos (Waltman; Costas, 2014), tweets (Haus-
tein et al., 2014) o menciones en blogs (Shema; Bar-Ilan; 
Thelwall, 2014). Estos trabajos han encontrado correlaciones 
moderadas entre ambos tipos de métricas, lo que sugiere, no 
sin una cierta lógica, que existe alguna relación entre ellas, si 
bien seguramente no miden el mismo concepto.

Al margen de la tenue correlación entre citas y altmétricas, 
tampoco existe necesariamente una correlación entre las 
diversas altmétricas. Un análisis de la presencia de artículos 
publicados por Plos biology en dos fuentes de datos altmé-
tricos, Faculty of 1000 y Wikipedia, encontró una elevada 
presencia de artículos en ambos productos pero un esca-
so solapamiento entre los artículos que aparecían en una y 

otra fuente (Fenner, 2013). Es decir, los artículos recomen-
dados en Faculty of 1000 no eran necesariamente los mis-
mos que se citaban en Wikipedia y viceversa. Se trata de un 
fenómeno lógico puesto que Faculty of 1000 es una base de 
datos para investigadores mientras que Wikipedia en una 
enciclopedia dirigida al gran público. Es comprensible que 
citen fuentes diferentes.

Podemos concluir que, a pesar de que usamos el término 
altmétricas como un paraguas para agrupar diferentes mé-
tricas referidas a la difusión de la investigación en la web 
social, seguramente nos encontramos ante un conjunto de 
indicadores diversos con significados diferentes. Se necesi-
tan estudios cualitativos que, como el realizado por Holm-
berg y Thelwall (2014) sobre el uso de Twitter entre investi-
gadores, nos ayuden a conocer cómo utilizan los científicos 
las diversas herramientas de la web social y qué significado 
podemos otorgar a su uso.

¿Qué queda pendiente?
Aún es pronto para aplicar las altmétricas a la evaluación 
de la investigación. Antes de dar pasos en esta línea quedan 
pendientes algunas tareas que Wouters y Costas (2012) re-
sumen acertadamente. 

En primer lugar es necesario construir un marco conceptual 
que nos ayude a interpretar los indicadores altmétricos: ¿qué 
estamos midiendo cuando aplicamos uno de estos indicado-

Aún es pronto para aplicar las altmétri-
cas a la evaluación de la investigación

https://impactstory.org

http://www.plumanalytics.com
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res? ¿qué dimensiones de la comunicación científica repre-
sentan? ¿cómo se relacionan estos indicadores entre sí? 

Un segundo aspecto pendiente de mejora son las cuestiones 
metodológicas. Debemos conocer mejor la cobertura de las 
fuentes de datos altmétricos y normalizar los procedimien-
tos de recogida de datos para garantizar la consistencia en la 
construcción de indicadores. Cuando hayamos avanzado en 
la construcción del marco teórico y hayamos estandarizado 
los métodos, podremos profundizar en el estudio de las pro-
piedades de los nuevos indicadores, medir su consistencia y 
evaluar sus posibles aplicaciones.

Altmétricas para bibliotecarios
De la misma manera que el análisis de citas tuvo sus prime-
ras aplicaciones en la mejora de la recuperación de informa-
ción científica y se ha utilizado con éxito para el estudio de 
los hábitos y necesidades de los usuarios de bibliotecas uni-
versitarias y de investigación, las altmétricas también tienen 
aplicaciones bibliotecarias. La primera razón por la que los 
bibliotecarios deben interesarse por estas nuevas métricas 
radica en el hecho de que ya se han incorporado a nume-
rosos recursos suscritos por sus centros tales como revistas 
digitales y bases de datos. Al mismo tiempo algunas biblio-
tecas están implementando productos para el cálculo de 
datos altmétricos sobre sus productos y existen repositorios 
que ofrecen información sobre el número de tweets, pre-
sencias en Mendeley, etc., de los documentos que alojan.

Los datos altmétricos pueden ser una excelente fuente de 
información sobre los hábitos y necesidades de información 

de los investigadores. En el pasado era 
difícil medir el uso de revistas impresas 
disponibles en estanterías de acceso 
abierto de la biblioteca. Para paliar este 
problema se realizaban análisis de citas 
y encuestas que, desde la irrupción de 
las revistas digitales, se han comple-
mentado con datos sobre la consulta 
de artículos en línea. Las altmétricas 
nos ofrecen indicadores adicionales 
para medir el uso de la información 
entre los investigadores. Conocer, por 
ejemplo, los documentos guardados 
por los usuarios de una biblioteca en 
sus gestores de referencias bibliográ-
ficas sería una excelente fuente de in-
formación sobre las obras consultadas. 
En aquellos casos en que, además de 
las referencias, se incluya un enlace a 
la fuente donde se ha obtenido el do-
cumento se podría saber, por ejemplo, 
si un artículo se ha consultado desde la 

web de la revista o desde un repositorio. En definitiva, al 
margen de su posible aplicación en la evaluación de la cien-
cia, un tema que ya suscita el interés de los bibliotecarios 
dada la importancia que le otorgan los investigadores, las 
altmétricas pueden constituir una gran fuente de datos so-
bre los hábitos y necesidades de información de los usuarios 
que orienten la toma de decisiones bibliotecarias.

Nota
1. Los factores de impacto (basados en la WoS) de 2013 no 
se han conocido hasta julio de 2014, y cuando escribimos 
este artículo se desconoce todavía cuándo se publicarán los 
SJR (basados en Scopus) de 2013.
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Abstract
This paper analyzes Altmetric.com, one of the most important altmetric data providers currently used. We have analyzed 
a set of publications with doi number indexed in the Web of Science during the period 2011-2013 and collected their data 
with the Altmetric API. 19% of the original set of papers was retrieved from Altmetric.com including some altmetric data. We 
identified 16 different social media sources from which Altmetric.com retrieves data. However five of them cover 95.5% of 
the total set. Twitter (87.1%) and Mendeley (64.8%) have the highest coverage. We conclude that Altmetric.com is a trans-
parent, rich and accurate tool for altmetric data. Nevertheless, there are still potential limitations on its exhaustiveness as 
well as on the selection of social media sources that need further research.

Keywords
Altmetric.com, Twitter, Mendeley, Altmetrics, Social impact, Coverage, Web 2.0.

Título: Nuevos datos, nuevas posibilidades: Revelando el interior de Altmetric.com

Resumen
Este trabajo analiza Altmetric.com, una de las fuentes de datos altmétricos más usadas actualmente. Para ello hemos cruza-
do un set de publicaciones con doi indexadas en la Web of Science para el periodo 2011-2013 con la API de Altmetric.com. 
Sólo el 19% de las publicaciones de nuestro set estaban indexadas en Altmetric.com. Este recurso obtiene datos altmétricos 
de 16 redes sociales distintas. No obstante, cinco de ellas representan el 95,5% del set de datos recuperado. Twitter (87,1%) 
y Mendeley (64,8%) cubren un mayor número de publicaciones. Concluimos destacando Altmetric.com como una herra-
mienta rica, transparente y precisa en sus datos altmétricos. No obstante, ofrece aún algunas dudas acerca de la exhausti-
vidad de la recuperación así como de la selección de fuentes que requieren más investigación.

Palabras clave
Altmetric.com, Twitter, Mendeley, Indicadores altmétricos, Impacto social, Cobertura, Web 2.0.
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Introduction
Citation analysis has been traditionally confronted with di-
fferent and opposed views as to its suitability to quantitati-
vely measure the ‘scientific impact’ of publications. In brief, 
these have to do with citation biases, publication delays or 
process biases derived from peer review limitations (Bo-
llen; Van-de-Sompel, 2006). Several alternatives have been 
proposed, especially since the 1990s and the expansion of 
the Internet and the digital media. Among others here we 
highlight the use of acknowledgments or influmetrics (Cro-
nin; Weaver, 1995), web links or webometrics (Almind; 
Ingwersen, 1997) and usage metrics (Kurtz; Bollen, 2010). 
However, the most recent proposal as an alternative to tra-
ditional citation analysis has become a hot topic within the 
bibliometric community. Altmetrics or the use of social me-
dia-based indicators to quantify the social impact of scho-
larly information was first proposed by Priem et al. (2010). 
Since then it has become a research front of itself producing 
its own scientific corpus as it has been received by the re-
search community.

Altmetric proponents claim that such indicators have the 
potential to complement or improve the more traditional 
scientific evaluation systems (Priem et al., 2010). They base 
their arguments stating that almetric indicators provide a 
wider picture of the relevance and impact of scientific con-
tributions (or ‘research products’) (Piwowar, 2013); also, 

they are produced at greater speed than citations and end 
with the monopoly exerted by citation indexes as they come 
from open sources. However, their strongest claim is that 
they can capture other aspects of impact different from 
those derived from citation counting. However, the reality is 
that they are still under-developed and much study is nee-
ded before confirming such arguments, which are currently 
either questionable or simple promises (Wouters; Costas, 
2012).

Hence, there are still serious concerns as to the meaning of 
these indicators (Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo; Jiménez-
Contreras, 2013; Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo, 2013) and 
the suitability of the sources (Thelwall et al., 2013). So far, 
studies have reported 1) a relatively weak correlation with 
citations (i.e., Thelwall et al., 2013; Costas; Zahedi; Wou-
ters, 2014), 2) their potential to offer complement aspects 
of impact remains unknown and 3) Twitter, blogs mentions, 
Mendeley readers, F1000 recommendations or news outlets 
seem to be among the most relevant sources (Li; Thelwall, 
2012; Li; Thelwall; Giustini, 2012; Haustein et al., 2013; 

Altmetric indicators complement or im-
prove the more traditional scientific eva-
luation systems
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Costas; Zahedi; Wouters, 2014; Zahedi; Costas; Wouters, in 
press). Regarding this latter issue, many tools have appeared 
in the last few years recollecting and providing these me-
trics. The main ones are ImpactStory.org1, Plum Analytics2 
and Altmetric.com3.

Altmetric.com is currently one of the most important altme-
tric data providers. It captures information regarding the 
impact of a paper from various social media sources deve-
loping a weighted score. In order to do so it disambigua-
tes links to articles, unifying links to PubMed records, Arxiv 
identifiers, doi numbers or publisher’s sites. Although some 
have warned against the use of aggregated altmetric scores 
(Davis, 2013), there has been less debate about the rich-
ness and diversity of the data provided. One of the major 
problems potential users face when dealing with this source 
is that such diversity and richness of data is actually difficult 
to grasp. Although the web company provides extensive in-
formation of its contents one would still have difficulties in 
understanding the broadness of the data and possibilities 
that this source could provide.
http://support.altmetric.com

The aim of this paper is to explore Altmetric.com as a sour-
ce for developing altmetric indicators. In order to unveil the 
potential use of this tool, we provide a comprehensive and 
practical view on the contents available in Altmetric.com. 
Specifically, we will answer the following research questions:

1. Which data sources are included in Altmetric.com and 
how are they structured?

2. What is the coverage of Altmetric.com and which data 
sources cover more altmetric impact of publications?

For this we have performed a practical extraction of data 
from Altmetric.com and carried out a detailed analysis of 
the data provided by this tool.

Material and methods 
In order to explore Altmetric.com, we selected all publica-
tions between 2011 and 20134 indexed in the Web of Scien-
ce database using the CWTS (Leiden University) in-house 
version. From this set of papers we selected only those 
which included a doi number. In January 2014 we matched 
a total of 2,792,706 doi numbers with the Altmetric API.
https://api.altmetric.com

We retrieved a total of 516,150 records from the Altmetric 
API. This means that roughly 19% of all publication with doi 
number during the study time period had received some 
kind of social media attention. However, we must note that 
there are errors on some of the unique dois present in Al-
tmetric.com. Also, not all papers in Altmetric.com include 
doi information. For each record we obtained a file on javas-
cript object notation format (JSON)5. The JSON files include 
raw data collected by Altmetric.com for each publication. 
Table 1 shows the structure of each file indicating the type 
of information provided for each section.

As observed, five distinctive parts were identified. The first 
section is a summary with the global scores by source from 
which counts have been retrieved. Secondly, a brief des-
cription of the scientific paper is given including not only 
the bibliographic reference but also information such as the 
date when the paper was first included in the system or al-
ternative links to the paper. The third part of the file offers 
a temporal evolution of the aggregated Altmetric score for 
different time periods, along with comparisons with the 
journal’s scores. Forth, a demographic display is shown by 
country and public type. This information is based on the 
Twitter account of users mentioning the paper. Finally, the 
last section includes a display with all the information and 
fields recorded in the system derived from each of the sour-
ces from which Altmetric.com retrieves the data.

Description Example of fields extracted

Summary of metrics as shown 
in the Altmetric.com book-
marklet

“counts”:{“readers”:{“mendeley”,”citeulike”,”connotea”},”facebook”:{“unique_users_count”,”unique_users”:[ ],”posts_
count”},”blogs”:{“unique_users_count”,”unique_users”:[ ],”posts_count”},”news”:{“unique_users_count”,”unique_us-
ers”:[ ],”posts_count”},”pinterest”:{“unique_users_count”,”unique_users”:[ ],”posts_count”},”reddit”:{“unique_
users_count”,”unique_users”:[ ],”posts_count”},”twitter”:{“unique_users_count”,”unique_users”:[ 
],”posts_count”},”video”:{“unique_users_count”,”unique_users”:[ ],”posts_count”}},”linkedin”:{“unique_users_
count”,”unique_users”:[ ]”,”posts_count”,”total”:[ ]”...

Bibliographic description of 
the paper

“citation”:{“title”,”authors”:[ ],”pubdate”,”volume”,”issue”,”startpage”,”endpage”,”doi”,”PMID”,”arxiv_
id”,”journal”,”altmetric_jid”,”links”:[ ],”first_seen_on”}

Comparison and evolution of 
the aggregated Altmetric score

“altmetric_score”:{“score”,”score_history”:{“1d”,”2d”,”3d”,”4d”,”5d”,”6d”,”1w”,”1m”,”3m”,”6m”,”1y”,”at”},”context_for_sco
re”:{“all”:{“rank”,”mean”,”median”,”sample_size”,”sparkline”,”total_number_of_other_articles”,”this_scored_higher_
than”,”this_scored_higher_than_pct”,”percentile”,”rank_type”:”approximate”},”similar_age_3m”:{“rank”,”mean”,”media
n”,”sample_size”,”sparkline”,”total_number_of_other_articles”,”this_scored_higher_than”,”this_scored_higher_than_
pct”,”percentile”,”rank_type”:”approximate”},...

Demographics (Twitter): Public 
type and country

“demographics”:{“poster_types”:{“member_of_the_public”,”researcher”,”practitioner”,”science_communicator”},”geo
”:{“twitter”:{“*Country*”:”*number of users*”}}}

Altmetric data disaggregated 
by provider

“posts”:{“twitter”:[{{“url”,”posted_on”,”license”,”summary”,”author”:{“name”,”image”,”id_on_source”,”followers”},”tweet_
id”}],”blogs”:[{“title”{“title”,”url”,”posted_on”,”summary”,”author”:{“name”,”url”,”description”}}],”facebook”:[{“title”,”url”,”p
osted_on”,”summary”,”author”:{“name”,”url”,”facebook_wall_name”,”image””,”id_on_source”}},{“url”,”posted_on”,”sum
mary”,”author”:{“name”,”url”,”facebook_wall_name”,”image”,”id_on_source”}}],”googleplus”:[{{“title”,”url”,”posted_on”,”s
ummary”,”author”:{“name”,”url”,”image”,”id_on_source”}}],...

Table 1. Disaggregated structure from a record provided by the Altmetric API
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Description of sources collected by Altmetric.com
16 sources were identified in Altmetric.com. In table 2 we 
display each source including a brief description, the type 
of metric they measure and the data fields retrieved by Al-
tmetric.com. Each record keeps a historical track of all me-
trics recorded since 2011 or since the inclusion of the pa-
per in the system. In order to capture this data, Altmetric.
com identifies mentions through link recognition. The only 
exception is done with blogs and news, where they also em-
ploy a tracker mechanism using text-mining techniques in 
order to capture those mentions which do not link to the 

Source Description Type of metrics Data elements

Blogs Manually-curated RSS list Discussion Blog title; post title; post URL; publication date and time; 
summary; author name; author URL; author description

News Manually-curated RSS list Discussion
News title; news URL; publication date and time; license; 
summary; news media name; news media URL; news 
media id; news media image

Reddit News provider Discussion News title; reddit URL; publication date and time; author 
name; author URL; author id; followers; subreddit

Facebook Social network Mentions
Mention title; URL mention; publication date and time; 
summary; author name; author URL; Facebook wall name; 
author image; author id

Google Plus Social network Mentions
Mention title; URL mention; publication date and time; 
summary; author name; author URL; author image; author 
id

Pinterest Social network Mentions Mention URL; mention image; publication date and time; 
summary; author name; pinboard

Twitter Microblogging Mentions
URL; publication date and time; license; summary; author 
name; author image; number of followers, tweet id; type 
of public; country

Stack Exchange Question & Answer site Discussion Thread title; thread URL; publication date and time; sum-
mary; author id

CiteULike Social bookmarking Readers Total count of bookmarks

Connotea Social bookmarking (discon-
tinued) Readers Total count of bookmarks

Mendeley Social bookmarking Readers Total count of bookmarks

F1000 Postpublication peer review 
service Reviews Recommended in F1000; publication date (probably of 

the last update); type of recommendation

YouTube Video sharing site Video
Video title; video URL; video image; publication date and 
time; license; summary; embed type; YouTube id; author 
name; author id

LinkedIn Groups Professional social network Mentions

Total unique users; unique users name; total posts; post 
title; summary; publication date and time; author name; 
author description; post URL; group logo URL; group 
name; group description

Research Highlights Nature highlights Citations
Highlight URL; date added to Altmetric.com; highlight title; 
total highlights; bibliographic description of highlight; 
first seen

Misc Others This field includes data from different social media sour-
ces which are added on authors’ request (Adie, 2014)

publication. Such techniques are employed only for English 
language sources.

As observed, the most common type of metrics collected 
are discussions and mentions (four sources for each metric), 
followed by readership counts (Mendeley, Connotea and Ci-
teULike). Then, other similar metrics to these can be seen 
such as videos, reviews or ‘Question and Answer’ discus-
sion threads. As observed, with the exception of Research 
Highlights, which includes citation data retrieved from the 
highlights section of Nature magazine, all sources are of 
a 2.0 nature. Also, some of these sources may be biased 

Table 2. Summary of data elements provided by Altmetric.com by data sources
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towards certain fields. For instan-
ce, F1000 is a post-publication 
peer review service of Biomedical 
and Medicine research (Waltman; 
Costas, 2014). Also, Stack Exchan-
ge is especially used by resear-
chers from Computer and Natural 
Sciences.

With the exception of the Misc 
field which is devoted to other 
media sources not included in 
the original set of Altmetric.com, 
all are included when calculating 
the aggregated Altmetric score of 
each paper. Most of this informa-
tion can be displayed through the 
Altmetric.com bookmarklet (figu-
re 1). However, some differences 
have been noted between the re-
cords retrieved from the Altmetric 
API and those displayed in the Al-
tmetric bookmarklet: some indica-
tors and data elements are not displayed in the breakup of 
the bookmarklet (e.g. all tweets and retweets) or discrepan-
cies between the information provided between the sour-
ces (e.g. occasional errors in the Q&A threads).

Coverage of Altmetric.com for WoS publications 
with doi in 2011-20134

From the total of publications in the original sample, only 
19% were included in Altmetric.com reporting some type of 
altmetric impact (figure 2). Twitter is the source providing 
more altmetric data (87.1%) followed by Mendeley (64.8%). 
None of the other social media reaches values higher than 
20% of the total share of papers with altmetric indicators as-
sociated, although Facebook reaches a total share of 19.9% 
of papers included in Altmetric.com.

In table 3 we include further information on the number of 
papers including metrics, total counts of each metric and 
unique users for the five top sources (Twitter, Mendeley, 
Facebook, CiteULike and blogs). These sources are present 
in 95.5% of the total share 
of papers retrieved from 
Altmetric.com. Although 
Twitter is the social media 
with the most mentions, 
Mendeley includes a higher 
number of users bookmar-
king scientific papers. The-
se two data sources are the 
most expanded social me-
dia among all the altmetric 
sources analyzed. Indeed, 
the presence of mentions to 
scientific papers from social 
media such as Facebook, Ci-
teULike or even blogs, never 
reaches 5% of the total pa-
pers with doi indexed in the 

Figure 1. Example of data provided by the Altmetric.com bookmarklet

Figure 2. Coverage of WoS papers in Altmetric.com by social media for the period 2011-20134

Web of Science during the studied time period.

Discussion and concluding remarks
In this paper we analyzed Altmetric.com as an altmetric data 
provider for analyzing the altmetric impact of scientific pu-
blications. The main issue this type of sources have is the 
difficulties that entail identifying mentions to scientific pa-
pers, similarly to the shortcomings found when using webo-
metric techniques (Thelwall, 2011). Although Altmetric.com 
states that they do serious efforts on link disambiguation, 
there is  still an important lack of research on the exhausti-
veness, precision and correctness of the information retrie-
ved by these tools (e.g. How many mentions is Altmetric.
com missing from the covered sources?). This is specially re-
levant when analyzing the retrieval method for identifying 
mentions to scientific papers in more problematic sources 
such as blogs or news media.
http://support.altmetric.com

Here, a tracker mechanism based on text-mining techniques 
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is applied as a complement to the link recognition method. 
However, it is applied to a manually-curated list of resou-
rces, not being evident the criteria followed for selecting 
them.
http://www.altmetric.com/sources-blogs.php 

Also, this technique is applied only for English language sou-
rces while for non-English sources only direct links to publi-
cations are considered, which inserts an important language 
bias that needs to be considered when studying publications 
from different languages.
http://www.altmetric.com/sources-news.php

Conceptually speaking, a very serious limitation is related to 
the sources covered by Altmetric.com. The reasons why the-
se and no other sources are covered is a relevant question, 
particularly in an environment of increasingly growing social 
media tools. In fact, this shortcoming applies to all altmetric 
providers as they do not always empirically or conceptually 
justify their selected sources. As such, one could argue that 
if Facebook is included, why not the Spanish Tuenti? If Twit-
ter is covered, why not Tumblr, or the Spanish Menéame 
along with Reddit? In the same line, related with scientific 
research it is worth mentioning the omission of scientific so-
cial networks such as Academia.edu or ResearchGate which 
seem to be used by many researchers (Mas-Bleda; The-
lwall; Kousha; Aguillo, 2014). In this sense, some improve-
ments have been reported, and on April 7, 2014, Altmetric.
com reported the inclusion of the Chinese Weibo as a new 
source (Adie, 2014).

Probably, the reason for the selection of the current sources 
is more practical than conceptual (these sources are popu-
lar, have public APIs, are international, etc.) and although 
with limitations, finding and scanning mentions to research 
outputs across them is relatively feasible. However, techni-
cal issues should not avoid a more conceptual and theoreti-
cal discussion on what should be covered and the possible 
limitations or biases of the current sources, similarly to the 
analyses on coverage and limitations of other bibliometric 
databases such as the Web of Science, Scopus or Google 
Scholar (e.g. Jacsó, 2009). 

Our results show that from the 16 sources covered by Al-
tmetric.com only 5 represent 95.5% of the total share of 
publications with altmetrics. This opens the question of the 
relevance of the sources and whether the smaller ones can 
really provide a meaningful evidence of impact. Indeed such 
concentration in a small number of social media has already 
been discussed elsewhere (Priem et al., 2012; Cabezas-

Social media Papers Total counts Unique 
users

% papers 
in WoS

Twitter 449,493 1,819,194 1,621,396 16.1

Mendeley 334,616 2,631,396 2,631,396 12.0

Facebook 102,923 197,449 182,422 3.7

CiteULike 65,799 130,756 130,756 2.4

Blogs 50,529 84,927 75,946 1.8

Table 3. Coverage of Altmetric.com by social media to papers indexed in 
Web of Science for the 2011-20134 time period

Clavijo; Torres-Salinas, 2010). The most important sources 
are Twitter and Mendeley (figure 2). These sources are the 
ones that seem more promising for determining the type of 
impact altmetric data provide, as they show a higher den-
sity and therefore more reliable metrics could be extracted 
from them. As observed in our results, while Twitter seems 
to show data related to a larger number of publications, 
Mendeley shows higher figures (table 2), including a larger 
number of counts and users. In this sense, this latter tool 
seems to have expanded much among the scientific com-
munity (Haustein et al., 2014). Surprisingly, Altmetric.com 
does not collect readership data (i.e., Mendeley data) unless 
other bibliometric indicators are collected (Costas; Zahedi; 
Wouters, 2014).

All in all, Altmetric.com is indeed a very relevant open tool 
and data provider, which shows high quality and transpa-
rent data related to mentions in social media to scientific 
publications. The recent partnership established between 
ImpactStory (another important altmetric tool) and Altme-
tric.com (Piwowar, 2014) is a clear recognition of the value 
of this tool. Our study highlights the richness of the data 
collected. This richness is reflected in the fact that not only 
metrics about the counts and mentions on the different so-
cial media tools are recorded, but also data elements about 
their users and their origin or the dates of their mentions, 
for instance. As it stands, this data collection has two impor-
tant positive implications. First, the fact that the data are 
stored and recorded permanently allows the reproducibility 
of the results and retrospective analysis, thus giving a solu-
tion to the problem of volatility of altmetric data (Wouters; 
Costas, 2012). Secondly, the abundance of data elements 
recorded opens the possibilities for further analyses that go 
beyond the simple counting of mentions. For example, the 
possibility of analyzing types of audience, the interests of 
these audiences, their relationships, etc. are new possibili-
ties not yet explored.

Finally, our study shows that there are still important issues 
that need to be resolved to fully understand altmetric data. 
Our results indicate that more research is needed for un-
derstanding the methodologies for retrieving valid and re-
liable altmetric data. In the same line, the selection of social 
media sources must be rigorous and critical, attending to 
its use within the different communities and audiences and 
avoiding potential discipline or language biases.
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Notes
1. http://impactstory.org
Founded by Jason Priem and Heather Piwowar in 2011, it 
was originally called Total-Impact.

2. http://www.plumanalytics.com
Founded in late 2011 by Andrea Michalek and Mike Bus-
chman, it has recently been acquired by Ebsco Publishing.

3. http://www.altmetric.com
Founded by Euan Adie in 2011, it has become one of the 
main altmetric providers.

4. The publication year 2013 is not complete. Only one third 
of the publications were uploaded in the system at that 
time. In any case, this is not problematic for our analysis as 
we are just doing a descriptive analysis of the presence of 
Altmetric.com covered mentions across available scientific 
publications.

5. For more information about the JSON format the reader 
is referred to
http://en.wikipedia.org/wiki/JSON
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Resumen
Se analiza una muestra discreta de los autores que más han publicado en la revista El profesional de la información (EPI) 
durante el período 2009-2013. Se estudia su presencia en las redes sociales y el impacto de sus publicaciones indexadas en 
la Web of Science a través de un grupo de altmétricas. Los resultados muestran que el 77% tienen perfil público en Google 
Scholar Profiles y el 70% tanto en LinkedIn como Mendeley. Esta plataforma se ha mostrado como la herramienta con es-
tadísticas más elevadas; en comparación con las citas Web of Science obtiene el mayor valor de correlación (0,516). El 55% 
tiene una cuenta en Twitter. Slideshare tiene más baja presencia (47%), pero las presentaciones de los autores reciben ma-
yor cantidad de vistas. Asimismo en el estudio se presentan altmétricas detalladas para 47 autores de EPI. Se finaliza sobre 
la dificultad que implica el análisis de las altmétricas a nivel de autor.
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Altmetrics, Métricas a nivel de autor, Web social, Redes sociales, Impacto, Documentación, Comunicación, El profesional de 
la información, EPI, Web of Science, Mendeley, CiteULike, Twitter, Slideshare.

Title: Presence on social networks and altmetrics of authors frequently published in the journal El profesio-
nal de la información

Abstract
We analyzed a discrete sample of the most frequent contributors to the journal El professional information (EPI) for the 
period 2009-2013. We studied the presence of these authors in social networks and the impact of their EPI publications 
indexed in Web of Science using different altmetrics. The results showed that 77% had a public profile on Google Scholar 
Profiles and 70% had an account on both LinkedIn and Mendeley. This platform has served as the tool with higher statistics 
and obtained the highest correlation with the number of citations in Web of Science (0.516). Other networks were Twitter 
(55%) and Slideshare (47%); despite its lower presence in the sample,  Slideshare offers users higher visibility, receiving the 
highest number of user hits. We also present detailed altmetrics for 47 EPI authors, ending with a reflection on the difficulty 
of analysing altmetrics at author level.
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Altmetrics, Author level metrics, Social web, Social networks, Library and information science, Communication, El profesio-
nal de la información, EPI, Web of Science, Mendeley, CiteULike, Twitter, Slideshare.
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1. Introducción
Las altmétricas son consideradas una forma alternativa de 
medir el impacto de los resultados académicos de la investi-
gación a través de la red social y están destinadas a mejorar 
y complementar las formas más tradicionales de evaluación 
mediante citas (Priem et al., 2010). Tienen en cuenta la difu-
sión y visibilidad de la investigación en plataformas sociales, 
desde la búsqueda social de bibliografía a través de Face-
book, a la discusión de resultados vía Twitter e incluyendo 
cualquier impacto que una publicación o autor pueda tener 
en la web social (Bar-Ilan et al., 2012). 

Por ello ofrecen evidencias del alcance social de las publi-
caciones. Aunque sus potencialidades, validez, propiedades 
y estandarización (Wouters; Costas, 2012) no están aún 
del todo claras (Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo, 2012; Ey-
senbach, 2011), abren la posibilidad de rastrear el impacto 
de los investigadores más allá de las citas, permitiendo a los 
investigadores conocer en menor tiempo la repercusión de 
sus trabajos. 

Una de sus principales fortalezas es proporcionar indicado-
res a nivel de artículo (Neylon; Wu, 2009; Costas; Zahedi; 
Wouters, 2014). El Article level metrics (ALM) es el nivel de 
análisis más conocido y utilizado (Tananbaum, 2013; Yan; 
Gerstein, 2011; Chamberlain, 2013), lo que permite valorar 
la repercusión de un artículo en entornos distintos a la revis-
ta donde ha sido publicado (Torres-salinas; Cabezas-Clavijo;  
Jiménez-Contreras, 2012). Otros trabajos han estudiado su 
uso en niveles de agregación como revistas (Nielsen, 2007; 
Cabezas-Clavijo; Torres-Salinas, 2012), universidades (Or-
duña-Malea; Ontalba-Ruipérez, 2013) y en menor medida 
autores. 

En análisis altmétrico a nivel de autor, limitándonos al ám-
bito de la documentación, contamos con dos estudios: Bar-
Ilan et al. (2012) analizan una muestra de 57 autores de 
la conferencia Science technology indicators en Leiden en 
2010, recogiendo información sobre sus publicaciones y su 
repercusión en la web 2.0. Asimismo Haustein et al. (2014), 
con la misma muestra, amplían este estudio para analizar 
las relaciones de los investigadores en varias redes sociales.

Tomando como referente metodológico estos trabajos, en 
el presente artículo se revisan las altmétricas de un conjun-
to de autores en documentación a nivel de España. Ante la 
dificultad para analizar la comunidad completa se estudió 
una muestra discreta de los más productivos en El profe-

Las altmétricas permiten a los investiga-
dores conocer en menor tiempo la re-
percusión de sus trabajos

sional de la información durante 2009-2013. Los objetivos 
específicos son los siguientes:

1. Analizar la presencia y utilización de redes sociales y per-
files científicos, a fin de comprobar si éstos son tenidos en 
cuenta por nuestra comunidad científica y su grado de pe-
netración.

2. Conocer el impacto de los autores y los trabajos conside-
rándose diferentes altmétricas calculadas para las publica-
ciones indexadas en la Web of Science en los últimos cinco 
años.

En definitiva tratamos de ofrecer una primera aproximación 
a la visibilidad web 2.0 de la producción científica de los au-
tores en documentación que sirva como punta de lanza para 
estudios más exhaustivos.

2. Material y métodos
Se consideraron los autores con mayor número de artículos 
publicados en El profesional de la información durante el 
período 2009-2013. Se identificaron un total de 248 autores 
con un artículo o más. Se seleccionaron los autores con un 
umbral de 3 o más publicaciones en esta revista. Finalmente 
quedó una muestra de 47 autores. A continuación se realizó 
un trabajo manual en la web, para lo cual se revisaron sus 
respectivos perfiles en las siguientes redes sociales: Google 
Scholar Profiles, LinkedIn, Mendeley, Slideshare y Twitter. 
A partir de ellos se comprobó si los investigadores tenían 
perfiles abiertos en dichas plataformas y, en algunos casos, 
como en Twitter y Slideshare, se comprobó el número de 
seguidores. 

A continuación se procedió a la descarga y análisis de las al-
tmétricas de las publicaciones indexadas en Web of Science 
(WoS) entre 2009-2013. Se identificaron inicialmente un to-
tal de 626 publicaciones, incluyendo 184 duplicados debido 
a la co-autoría. La recopilación se realizó durante la segunda 
quincena de febrero y primera de marzo de 2014. La recupe-
ración en WoS permitió identificar los DOIs en la mayoría de 
las publicaciones, y en los casos en los que no lo tenían, se 
procedió a buscarlos en otras fuentes como Crossref, Men-
deley o Pubmed. Las publicaciones que finalmente no se 
identificaron fueron eliminadas quedando una muestra final 
de 426, una vez que también se suprimieron los duplicados. 

Las altmétricas de estas publicaciones se recuperaron a tra-
vés de la web de Impactstory que permite calcular métricas 
de Mendeley, Wikipedia, Twitter, Facebook, blogs y otras 
usando DOIs, PubMed ID, usuario en Slideshare u otros 
identificadores. No obstante, con el fin de mejorar la calidad 
de los datos, en el caso de Mendeley se procedió a verifi-
car los datos obtenidos a través de un trabajo manual en su 
propia interfaz. En el caso de Twitter se utilizó Topsy. En mu-
chos casos se comprobó que las métricas aportadas por las 
distintas plataformas coincidían; pero en otros, como por 
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ejemplo Twitter, se identificaron diferencias entre Impacts-
tory y Topsy. En estos casos se procedió a asignar el valor 
más. El uso manual de la interfaz de Mendeley también per-
mitió recuperar métricas en 34 publicaciones en las que no 
se tenían los DOIs. 

Las diferencias e inconsistencias entre los distintos pro-
veedores de datos de Altmetrics es una cuestión que aún 
afecta a este tipo de estudios. Trabajos recientes como el 
de Zahedi, Fenner y Costas (2014), intentan esbozar este 
problema. Un paso en este sentido ha sido la reciente fusión 
de Impactstory con Altmetrics.Com, unión que no se había 
materializado en el momento de recogida de los datos del 
presente estudio. Esta fusión implica que se podrá tener ac-
ceso a nuevas métricas que Impactstory no proporcionaba 
antes como G+, Reddit o Facebook. Sin embargo, se pierde 
la cobertura de Twitter en muchos artículos y otros produc-
tos de investigación sin DOIs, a los cuales se podía acceder 
con Topsy a través de los urls.

Los artículos que no reciben ningún tweet se han contabi-
lizado como 0 y no como valor nulo. Se ha escogido este 
procedimiento al considerar que el 
hecho de que una publicación no sea 
mencionada del todo puede ser consi-
derado como 0, ya que no tiene altmé-
trica (como cuando una publicación no 
es citada en lo absoluto y obtiene una 
puntuación de citas igual a 0). Un pro-
cedimiento similar es utilizado en Cos-
tas, Zahedi y Wouters (2014).

Finalmente los indicadores calculados 
a nivel global y para cada investigador 
fueron los siguientes: número tweets, 
media tweets por trabajo WoS, núme-
ro lecturas, media lecturas por trabajo 
WoS, número bookmarks, media book-
marks por trabajo WoS, seguidores y 
vistas de Slides.

3. Resultados
La búsqueda de los autores arrojó una 
primera imagen sobre su presencia en 
las redes sociales y plataformas. Google 
Scholar Profiles, LinkedIn y Mendeley son 
las plataformas con mayor presencia. 
Google Scholar es la más utilizada: un 
77% de los autores tienen un perfil pú-
blico activo; Mendeley y LinkedIn, ambas 
con un 70%, la secundan (figura 1). El re-
sultado es similar al encontrado por Bar-
Ilan et al. (2012), según los cuales, 40 de 
los autores (70%) analizados tenía cuenta 

en LinkedIn, por lo que parece ser uno de los servicios de social 
media más populares. En Mendeley por su parte, también un 
70% de los autores tienen perfiles aunque en su mayoría con 
poca actividad. Se consideraron perfiles con poca actividad o 
inactivos a aquellos creados pero con sus respectivos CVs sin 
completar, sin actualizaciones, cero o muy pocos resultados de 
investigación compartidos, cero membresía en grupos, etc. En 
Twitter el porcentaje es del 55%. Bar-Ilan et al. (2012), identi-
ficaron que el 43% de los investigadores de su muestra tenían 
cuenta activa y Priem, Costello y Dzuba (2012), estimaron que 
sólo lo tiene un 2,5% de académicos de 5 representativas uni-
versidades del Reino Unido y Estados Unidos. Finalmente Sli-
deshare es la plataforma con menos presencia (47%).

Figura 1. Presencia de los investigadores más productivos de EPI en 
diferentes redes sociales

1.A. Altmétricas de las publicaciones Web of Science

Indicador Valor Desviación
estándar

Twitter

Total tweets global 644,00 --

Media tweets por trabajo WoS 1,55 4,44

Total tweets promedio por autor 20,40 42,06

Mendeley

Total lecturas global 5.212,00 --

Media lecturas por trabajo WoS 12,43 16,19

Total lecturas promedio por autor 144,36 313,68

CiteULike

Total bookmarks global 370,00 --

Total bookmarks por trabajo WoS 0,88 2,78

N. total bookmarks Promedio por 
autor 12,19 23,80

1.B. Altmétricas en Slideshare

Slideshare

Total vistas global 1.497.697 ---

Media vistas por presentación 3.213 5.094

Total vistas promedio por autor 76.825 90.961

1.C. Correlación de los diferentes indicadores para los 426 Web of Science analizados

Twets Lectores Bookmarks Citas

Twets 1,000

Lectores -0,062 1,000

Bookmarks 0,007 0,386 1,000

Citas -0,092 0,516 0,112 1,000

Tabla 1. Altmétricas de las publicaciones Web of Science (2009-2013) de los investigadores más 
productivos de EPI y tasa de correlación entre las métricas

Los resultados certifican que los autores 
más activos en EPI muestran también 
una clara orientación al mundo de la 
web 2.0
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En la tabla 1 se presentan las estadísticas generales de las 
altmétricas recopiladas. El mayor valor se obtiene en las 
métricas de Mendeley donde los 426 trabajos analizados 
alcanzan hasta un total de 5.212 lecturas, valor que lo si-
túa muy lejos del resto de plataformas analizadas ya que 
las publicaciones recibieron 644 tweets y 370 bookmarks en 
CiteULike. Este patrón, donde Mendeley predomina, se repi-
te para los otros indicadores calculados. Hay que mencionar 
cómo otros trabajos evidenciaron las bajas tasas de correla-
ción entre los indicadores. Si comparamos las altmetrics con 
las citas Web of Science, el coeficiente más alto se obtiene 
con Mendeley donde se alcanza un valor de 0,51 muy similar 
al obtenido en otros estudios (Li; Thelwall; Giustini, 2011), 
que fue de 0,55. En relación a Slideshare hay que mencionar 
que pese a su baja utilización (figura 1) entre la comunidad, 
las presentaciones alcanzan valores muy altos de vistas. Así 
el conjunto de autores analizados suma hasta 1.497.697 vis-

Tabla 2. Presencia en redes sociales y altmetrics de las publicaciones Web of Science (2009-2013) de los investigadores más productivos de EPI

tas. La media de vistas por presentación se situó en 3.213. 
Estos números podrían indicar las potencialidades de esta 
plataforma para generar tráfico a sus usuarios. 
En la tabla 2 se presentan las métricas agregadas a nivel de 
autor. La casi totalidad de los autores son académicos de 
universidades españolas. En cuanto a presencia en las redes 
sociales, 14 investigadores tienen cuenta abierta en todas 
las redes sociales analizadas, y tan sólo 2 no tienen ninguna 
presencia en la web social. Destacan por el número de se-
guidores en Twitter Antonio Fumero-Reverón (4.033), Javier 
Guallar (3.784) y José-Antonio Merlo-Vega (3.554). En Sli-
deshare el mayor número de seguidores lo tienen Antonio 
Fumero-Reverón (630), Julio Alonso-Arévalo (600) y Daniel 
Torres-Salinas (270). El ranking de vistas globales del con-
junto de presentaciones lo encabeza Daniel Torres-Salinas 
(314.488), seguido de Julio Alonso-Arévalo (247.336) y Jesús 
Tramullas (223.123).

ABADAL-‐FALGUERAS,	  ERNEST UB √ 186 √ √ √ √ 137 19509 15 18 1,3 189 9 4 0,2
ALEIXANDRE-‐BENAVENT,	  RAFAEL UV ⃝ ⃝ ⃝ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 47 8 0,3 200 3,2 4 0,1

ALONSO-‐AREVALO,	  JULIO USAL √ 2.107 √ √ √ √ 600 247.336 5 3 0,5 221 74 58 19
ARROYO-‐VAZQUEZ,	  NATALIA FGSR √ 2.930 √ √ √ √ 196 150.041 3 0 0 28 9,3 0 0
CABEZAS-‐CLAVIJO,	  ALVARO UGR √ 1.154 √ √ √ √ 172 88.882 10 110 11 168 7,3 14 0,6

CODINA-‐BONILLA,	  LLUIS UPF √ 456 √ √ √ √ 163 42.282 14 0 0 114 6,7 2 0,1
CORDON-‐GARCIA,	  JOSE-‐ANTONIO USAL √ 780 √ √ ⃝ √ 174 41.071 6 3 0,5 246 82 58 19
DELGADO-‐LOPEZ-‐COZAR,	  EMILIO UGR ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ √ 20 36.415 23 48 2,7 301 3,4 49 0,6

DE-‐MOYA-‐ANEGON,	  FELIX CCHS-‐CSIC √ 622 √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 52 101 2,1 750 2,9 69 0,3
DIAZ-‐NOCI,	  JAVIER UPF √ 83 √ √ ⃝ √ 32 302 7 4 0,6 85 4,3 0 0

FEIJOO-‐GONZALEZ,	  CLAUDIO UPM ⃝ ⃝ √ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ 5 4 0,2 144 18 10 1,3
FERRER-‐SAPENA,	  ANTONIA UPV ⃝ ⃝ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 9 24 3 124 11 2 0,2

FUMERO-‐REVERON,	  ANTONIO UPM √ 4.033 √ √ √ √ 630 8.498 3 0 0 6 2 2 0,7
GARCIA-‐MARCO,	  FRANCISCO-‐JAVIER UNIZAR ⃝ ⃝ √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 5 3 0,6 59 30 4 2

GIMENEZ-‐TOLEDO,	  ELEA CCHS-‐CSIC ⃝ ⃝ ⃝ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 16 8 0,7 53 1,8 3 0,1
GOMEZ-‐BARROSO,	  JOSE-‐LUIS UNED ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 27 4 0,2 159 3,1 10 0,2
GONZALES-‐AGUILAR,	  AUDILIO UPVM3 √ 56 √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 3 0 0 8 2,7 2 0,7

GONZALEZ-‐PACANOWSKI,	  TONI Prestigia √ 232 √ ⃝ √ √ 40 -‐-‐-‐ 3 0 0 25 25 4 4
GUALLAR-‐DELGADO,	  JAVIER UB √ 3.784 √ √ √ √ 110 52.289 11 8 0,9 56 2,2 0 0

HIDALGO-‐NUCHERA,	  ANTONIO UPM ⃝ ⃝ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 9 0 0 70 35 5 2,5
JIMENEZ-‐CONTRERAS,	  EVARISTO UGR ⃝ ⃝ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 23 53 2,5 203 2,5 11 0,1

LEYDESDORFF,	  LOET UvA √ 150 √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 114 161 1,5 2056 1,6 120 0,1
MARCOS,	  MARI-‐CARMEN UPF √ 1.010 ⃝ √ √ √ -‐-‐-‐ 1.907 9 0 0 38 13 0 0

MARCOS-‐RECIO,	  JUAN-‐CARLOS UCM √ 115 ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ 7 0 0 19 3,8 4 0,8
MARTINEZ-‐MENDEZ,	  FRANCISCO-‐JAVIER UM ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 4 0 0 40 40 3 3

MERLO-‐VEGA,	  JOSE-‐ANTONIO USAL √ 3.554 √ √ √ √ 58 35.276 3 0 0 33 33 5 5
MICO-‐SANZ,	  JOSEP-‐LLUIS URLL ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 4 0 0 31 5,2 0 0
MOREIRO,	  JOSE-‐ANTONIO UC3M ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ -‐-‐-‐ ⃝ 6 4 0,8 63 32 8 4
OLIVERA-‐ZALDUA,	  MARIA UCM ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ 7 0 0 25 13 4 2

ORDUNA-‐MALEA,	  ENRIQUE UPV √ 251 √ √ √ ⃝ -‐-‐-‐ ⃝ 11 38 3,5 56 6,2 2 0,2
PASTOR-‐SANCHEZ,	  JUAN-‐ANTONIO UM ⃝ ⃝ √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 6 0 0 24 24 1 1

PEDRAZA-‐JIMENEZ,	  RAFAEL UPF √ 76 √ √ √ √ 50 73.456 8 0 0 74 3,9 2 0,1
PEREZ-‐MONTORO,	  MARIO UB √ 75 √ ⃝ √ √ 95 -‐-‐-‐ 6 14 2,3 56 14 3 0,8

PESET-‐MANCEBO,	  FERNANDA UPV ⃝ ⃝ √ √ √ √ 27 -‐-‐-‐ 11 0 0 47 4,7 5 0,5
RAMIREZ-‐POSADA,	  MARIA-‐VICTORIA UPVM3 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 4 0 0 8 2 2 0,5

ROBINSON-‐GARCIA,	  NICOLAS UGR √ 456 √ √ √ √ 105 72.071 15 160 11 97 4,4 1 0,1
RODRIGUEZ-‐GAIRIN,	  JOSEP-‐MANUEL	   UB ⃝ ⃝ √ √ √ X ⃝ ⃝ 6 4 0,7 56 56 2 2
RODRIGUEZ-‐PARADA,	  CONCEPCION UB ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 4 0 0 21 5,3 2 0,5

ROVIRA-‐FONTANALS,	  CRISTOFOL IUPF √ 576 √ √ √ √ 6 13.711 6 0 0 37 5,3 1 0,1
RUIZ-‐PEREZ,	  RAFAEL UGR ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 12 8 1 66 2,2 15 0,5

SANCHEZ-‐CUADRADO,	  SONIA UC3M ⃝ ⃝ √ √ √ ⃝ ⃝ ⃝ 9 11 1,6 48 16 5 1,7
SANCHEZ-‐VIGIL,	  JUAN-‐MIGUEL CUM √ 19 √ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ 9 0 0 21 4,2 4 0,8

SAORIN-‐PEREZ,	  TOMAS UM √ 84 √ √ √ √ 44 16.202 4 0 0 12 3 0 0
SERRANO-‐COBOS,	  JORGE UPV √ 1.170 ⃝ √ √ √ 230 22.821 6 2 0,3 59 6,6 4 0,4
TORRES-‐SALINAS,	  DANIEL UN √ 1.001 √ √ √ √ 270 314.488 33 137 4,4 464 4,1 60 0,5
TRAMULLAS-‐SAZ,	  JESUS UNIZAR √ 1.656 √ √ √ √ 147 223.123 8 11 1,6 46 12 2 0,5
XIFRA-‐TRIADU,	  JORDI UPF ⃝ ⃝ ⃝ √ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 18 10 0,6 79 5,3 7 0,5
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En las altmétricas agregadas de las publicaciones Web of 
Science de los autores y en relación al número de tweets, 
presentan los mejores valores Loet Leydesdorff (161), Nico-
lás Robinson-García (161) y Daniel Torres-Salinas (137). En 
Mendeley los valores máximos de lecturas lo alcanza Loet 
Leydesdorff (2.056), Félix De-Moya-Anegón (750) y Daniel 
Torres-Salinas (464). Si consideramos CiteULike se repite 
el mismo ranking que en  Mendeley, aunque con valores 
mucho menores. El hecho de que estos autores tengan la 
mayor cantidad de publicaciones, podría influir en el com-
portamiento de los valores del número de lecturas en estas 
plataformas.  

4. Consideraciones finales
Se ha presentado un análisis de las altmétricas tanto de 
trabajos como de autores relevantes en el ámbito de la do-
cumentación española. Si bien es cierto que la muestra es 
limitada y quizás no extrapolable a toda la comunidad, ha 
permitido verificar la amplia penetración de las redes so-
ciales en los investigadores más activos en El profesional 
de la información. Ahora mismo Google Scholar Profile es 
la plataforma más empleada, por el 77% de la muestra, y 
Slideshare la menos utilizada, con sólo el 47%. Sin embar-
go Slideshare se revela como una de las plataformas que 
mayor tráfico genera a los usuarios: los 22 investigadores 
que tienen cuenta en esta red consiguen un promedio de 
3.213 vistas por presentación. Una cifra que contrasta con 
los resultados del resto de productos analizados. Asimismo 
el análisis nos ha permitido establecer el impacto de 426 
trabajos donde Mendeley se ejerce como la herramienta 
más fiable al ofrecernos las estadísticas más elevadas, los 
trabajos WoS tienen una media de 12,43 lecturas. 

Si comparamos los datos de la presencia de investigadores 
en las redes sociales analizadas con los resultados obtenidos 
en Haustein et al. (2014), los autores analizados presentan 
valores muy equiparables en el caso de LinkedIn y Twitter 
pero muy divergentes para Mendeley y Google Scholar Pro-
files. En estos dos últimos casos los autores de El profesio-
nal de la información parecen hacer un mayor uso de estas 
redes, si bien hay que tener en cuenta que los resultados 
de Haustein fueron recopilados en 2012 y los nuestros en 
2014. En cualquier caso los resultados certifican que los au-
tores más activos en EPI muestran también una clara orien-
tación al mundo de la web 2.0. 

Finalmente se confirman las dificultades que implica el cál-
culo de altmétricas a nivel de artículo ya apuntadas en otros 
trabajos (Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo; Jiménez-Contre-
ras, 2013) (detección de afiliaciones, identificación de nicks 
con autores, falta de estandarización en los títulos, etc.) que 
complican y ralentizan el cálculo de indicadores frente a los 

indicadores más clásicos. Sin embargo, pese a la pérdida de 
información que puede suponer la búsqueda de indicadores 
a través de altmétricas, se han podido calcular éstas para 
47 investigadores. Los resultados obtenidos han permiti-
do identificar investigadores y profesionales ya destacados 
previamente en nuestra comunidad bien por su producción 
científica e impacto internacional (por ejemplo Loet Leydes-
dorff o De-Moya-Anegón) o bien por su gran visibilidad pro-
fesional (Julio Alonso-Arévalo).

En general, el análisis de los individuos es complicado in-
cluso con los indicadores bibliométricos más tradicionales. 
Una de las limitaciones importantes de este estudio, sino 
la mayor, es el tamaño de su muestra y su especificidad. En 
altmetría el trabajo con grupos de autores exige un trabajo 
adicional ya que, como sucede en bibliometría, la normali-
zación de los nombres y afiliaciones de los autores es uno 
de los principales problemas. Añadir además la propia iden-
tificación de los perfiles de los investigadores en las redes 
sociales y su normalización, incrementa esta dificultad. Se 
ha confirmado que el trabajo con grupos de autores reduci-
dos y con cierto conocimiento de la rama de conocimiento 
y su comunidad científica, puede facilitar el trabajo, pero 
siempre demanda un esfuerzo añadido. A pesar de las limi-
taciones anteriores, y otras como la diversidad de medios 
sociales y plataformas proveedoras de datos de altmetría, 
incluso la falta aún de comprensión de por qué se usan al-
gunos de estos medios como Mendeley, el estudio puede 
ser merecedor de un cierto valor metodológico. Futuros es-
tudios, ampliando considerablemente la muestra, las redes 
sociales y los indicadores, deberían corroborar o al menos 
permitir la discusión de los resultados presentados aquí. 
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Resumen
La ventaja de identificar la influencia de los perfiles sociodemográficos en las interrupciones que sufren durante sus tareas 
los trabajadores del conocimiento es que permite a los investigadores conocer quiénes tienen mayor tendencia a interrum-
pir sus labores. Por ejemplo existe una relación entre el uso de redes sociales y el estado civil (más interrupciones en los 
trabajadores del conocimiento que no poseen pareja); entre el uso de redes sociales y la profesión (ser ingeniero predispo-
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ne a más interrupciones); entre el origen social y el trabajo en la administración; y entre la situación socioeconómica y ser 
profesional de las humanidades-ciencias sociales. En contraste, las interrupciones de origen tecnológico parecen afectar 
igualmente a casados y solteros, aunque éstos tienden a estar más interrumpidos por los móviles. Igualmente son más in-
terrumpidos por los móviles los trabajadores de la administración. Todos estos datos son importantes por el gran impacto 
que tienen las interrupciones sobre la productividad. Se requiere de más investigación para identificar otras variables de 
naturaleza social que predisponen a las interrupciones laborales.

Palabras clave
Trabajadores del conocimiento, Productividad, Interrupciones sociales, Distractores, Interruptores, Interrupciones tecnoló-
gicas, Redes sociales.

Title: Work interruptions in the knowledge sector: associations with profession and marital status 

Abstract
The advantage of identifying the influence of sociodemographic profiles on work interruptions among knowledge workers is 
that it allows researchers to predict which individuals are more likely to be interrupted during their work day. For example, 
there is a relationship between the use of social networks and the profession (engineers are likely to be interrupted more 
often); between the use of social networks and marital status (knowledge workers who have no partner have more work in-
terruptions); between social origin and working in public administration, and also the socioeconomic situation and working 
in humanities-social sciences. In contrast, technological disruptions seem to equally affect married and unmarried workers, 
although singles tend to be more interrupted by their phones. Administrative workers are also more interrupted by mobile 
phones. All these data are important because of the great impact of interruptions on productivity. More research is needed 
to identify other variables of a social nature that predispose to labour disruptions.

Keywords
Knowledge workers, Productivity, Social interruptions, Technological interruptions, Social networks.
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1. Introducción
La productividad en el mundo laboral es fundamental para 
que las empresas tengan beneficios y puedan subsistir y las 
organizaciones puedan cumplir con sus objetivos. Sin em-
bargo en muchos puestos de trabajo se producen interrup-
ciones constantes que a veces no son percibidas, pero que 
merman de forma considerable la productividad de los tra-
bajadores. Notificaciones de correo, llamadas de teléfono, 
visitas de proveedores o clientes sin cita previa, son sólo al-
gunos ejemplos de cortes inesperados durante la ejecución 
de una tarea.

No es lo mismo estar concentrado de principio a fin en un 
trabajo, que tener que parar y arrancar de nuevo constan-
temente mientras éste se lleva a cabo. La suma de tiempo 
y esfuerzo es mayor en el segundo caso, lo que provoca un 
rendimiento global inferior al esperado a lo largo de la jor-
nada (Altmann; Trafton; Hambrick, 2013).

Se ha estimado que las interrupciones consumen el 28% del 
tiempo de los trabajadores, lo cual se traduce en 28.000 mi-
llones de horas-hombre perdidas por año para las compa-
ñías en Estados Unidos (Spira; Feintuch, 2005). 

Una interrupción es un evento o situación que requiere a un 
usuario reorientar su atención a otra tarea, abandonando o 
suspendiendo su actividad primaria o actual, y que puede 
afectarla de manera adversa. Por ello es importante identi-
ficar la razón de la interrupción que obliga al usuario a dejar 
de hacer lo que está haciendo para atenderla en el momen-
to (Adamczyk; Iqbal; Bailey, 2005; Dabbish; Kraut, 2004; 
Mark; González; Harris, 2005).

Esto se convierte en un reto importante para las compa-
ñías, puesto que las herramientas tecnológicas que deben 
facilitar el flujo de conocimiento (e.g. correo electrónico, 
navegación por las webs, mensajería instantánea, teléfono, 
etc.) han sido reportadas como fuentes constantes de inte-
rrupción (Bailey; Iqbal, 2008; Cutrell; Czerwinski; Horvitz, 
2000), y causan efectos negativos en la realización de tareas 
(Czerwinski; Horvitz; Wilhite, 2004).

Los trabajadores del conocimiento (knowledge workers) son 
los que durante la mayor parte de su tiempo de trabajo pro-
cesan y manipulan información contenida en documentos, 
programas de software, páginas web, mensajes de correo 
electrónico, conversaciones telefónicas, entre otros. Son 

No es lo mismo estar concentrado de 
principio a fin en un trabajo, que tener 
que parar y arrancar de nuevo constan-
temente
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profesores, gerentes o administradores, programadores, 
abogados, trabajadores de la salud, etc. Su trabajo es in-
tenso cognitivamente y requieren concentración y memoria 
(Dragunov et al., 2005).

Diversos investigadores han analizado las interrupciones 
que experimentan los trabajadores (Adamczyk; Iqbal; Bai-
ley, 2005; Czerwinski; Horvitz; Wilhite, 2004; Mark; Gudith; 
Klocke, 2008) y cómo la complejidad de la tarea (duración 
y tipo) y la cantidad de interrupciones impactan de manera 
negativa al tratar de reanudar la tarea interrumpida (e.g. fal-
ta de memoria de lo realizado) (Cutrell; Czerwinski; Horvitz, 
2000; Ellis; Kvavilashvili, 2000; Mark; Gudith; Klocke, 2008; 
Speier; Vessey; Valacich, 2003). 

Los estudios sobre interrupciones han tenido lugar en di-
versas áreas como ciencias de la salud, ingenierías, humani-
dades, administración, etc.

En ciencias de la salud, Mattarelli, Fadel y Weisband (2006) 
observaron que en general las personas realizan sus activi-
dades en ambientes críticos y con interdependencia entre 
trabajadores que realizan múltiples tareas. Adoptaron el 
concepto de trayectoria para referirse a la secuencia de ac-
tividades y rutas por las cuales se mueven la gente y los re-
cursos en las organizaciones sanitarias. Analizaron cómo las 
interrupciones afectaban las trayectorias de los trabajadores 
en su calendario. Por su parte Paxton et al. (1996) comparan 
la tasa y las percepciones de las interrupciones experimen-
tadas por enfermeras y médicos practicantes. Durante los 
dos períodos registrados las enfermeras anotaron 48,5 y 30,2 
interrupciones por cada 100 consultas, respectivamente. En 
cambio la tasa para los médicos fue mucho más baja: 94% 
de los médicos informaron haber sido interrumpidos en 1 
de cada 20 consultas. 

Damos y Tabachnick (2001) estudiaron los efectos de las 
interrupciones ocurridas en el Aviation Safety Reporting 
System (ASRS) sobre el rendimiento de las tripulaciones. 
Examinaron los informes ASRS para identificar personas, ac-
tividades y efectos de las interrupciones en situaciones que 
potencialmente acarreaban serias consecuencias legales o 
de seguridad.

En desarrollo de software, Chong y Siino (2006) exploraron 
los patrones de interrupción entre los programadores que 
trabajan en parejas y los que trabajan en solitario. Analiza-
ron 242 interrupciones durante más de 40 horas de obser-
vación, concluyendo que el trabajo en pareja queda compa-
rativamente menos impactado por las interrupciones. 

En el área de ciencias administrativas, Stawarz et al. (2013) 
investigaron –mediante un cuestionario online y el apoyo 
de un estudio cualitativo- por qué, cómo, y dónde los tra-
bajadores de oficina usan sus tablets y qué impacto pueden 
tener estos dispositivos en el equilibrio entre trabajo y vida 

personal. Los resultados mostraron que, si bien son útiles 
tanto para el hogar como para el trabajo, las tablets pueden 
borrar la frontera entre ambos entornos, lo cual puede te-
ner un impacto negativo para las personas. 

Por otro lado, los investigadores han abordado el tema del 
costo de las interrupciones cuando después de ellas hay que 
recordar qué se tiene que trabajar, lo cual depende de su 
número y de la cantidad de tareas (Ellis; Kvavilashvili, 2000). 
Czerwinski, Horvitz y Wilhite (2004) afirman que los efectos 
de las interrupciones dependen de su número y duración, y 
del tipo y complejidad de la tarea. Tratar de retomar una ta-
rea es costoso por parte de los trabajadores, puesto que tie-
nen que recordar lo último que hicieron, el contexto y cuánto 
tiempo invirtieron, como demuestran Brush et al. (2007). 
Asimismo Cutrell, Czerwinski y Horvitz (2000) observaron 
que mientras realizan una tarea los trabajadores tardan un 
tiempo en atender una solicitud de interacción. Dabbish y 
Kraut (2004) evidencian que las tecnologías de comunicación 
(e.g. correo electrónico, mensajería instantánea, dispositivos 
móviles) son fuentes de interrupción. Las interrupciones son 
menos perjudiciales cuando tienen relación con la tarea que 
se está realizando (Cutrell; Czerwinski; Horvitz, 2000).

Actualmente la mayoría de las interrupciones son provoca-
das a través de las tecnologías (e.g. teléfono, sms, sistema 
de notificaciones, entre otros), y también por las relaciones 
sociales (e.g. comentarios de compañeros, discusión entre 
colegas, petición de favores…) (Sykes, 2011). En la tabla 1 se 
han recogido las variables relacionadas con las interrupcio-
nes según varios autores. 

En todos los casos tienen costos en la productividad de la 
persona que es interrumpida (Bailey; Iqbal, 2008; Brush 
et al., 2007; Dabbish; Kraut, 2004; Spira; Feintuch, 2005; 
Sykes, 2011).

El tema es complejo puesto que algunas son inevitables al 
formar parte de las funciones inherentes a determinados 
trabajos (realimentación de acciones, consulta de la infor-
mación obtenida por colegas…). Incluso existen interrup-
ciones productivas, cuando aportan algo de interés especial 
para realizar la tarea (Ye, 2006).

Lógicamente las organizaciones han tratado de mitigar los 
efectos negativos de estas interrupciones, pero no cuentan 
con un mecanismo que les ayude a determinar cuáles se 
presentan en su personal. Si consiguieran tener una visión 
de los elementos de distracción o interrupción (distractores 
o interruptores) que les afectan, podrían aplicar estrategias 
o políticas para que las interrupciones fueran menos perju-
diciales para la productividad.

Por ello, este trabajo tiene como propósito examinar la re-
lación entre los distractores o interruptores en trabajadores 
del conocimiento, su estado civil y su profesión. 

Tratar de retomar una tarea interrum-
pida es costoso para los trabajadores, 
puesto que tienen que recordar lo últi-
mo que hicieron

La mayoría de las interrupciones son 
provocadas por las tecnologías y por las 
relaciones sociales
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2. Método
Se diseñó un cuestionario al que se denominó Escala para 
medir interruptores y se evaluaron sus propiedades de me-
dición con trabajadores del conocimiento de varias organi-
zaciones.

2.1. Participantes

Se hicieron dos grupos. En uno se realizó un pilotaje de la ver-
sión inicial de la Escala en el que participaron –como muestra 
no probabilista e intencional- 150 estudiantes de ingeniería 
industrial y de sistemas, e ingenieros en software de una uni-
versidad del estado de Sonora (México). Estos sujetos pasan 
gran parte del tiempo procesando información frente a la 
computadora. El pilotaje se efectuó tanto para comprobar la 
comprensión de las preguntas por parte de los estudiantes, 
como otros aspectos técnicos. La experiencia permitió mejo-
rar y/o modificar la redacción de diversas cuestiones e intro-
ducir cambios para hacerla más comprensible. 

El cuestionario mejorado se pasó a un segundo grupo de 
participantes (n = 500) –un muestreo no probabilístico e 
intencional donde el criterio de inclusión principal fue ser 
trabajador del conocimiento de diferentes profesiones y 
empresas-, aplicándose individualmente en los lugares de 
trabajo de los participantes. Sus características sociodemo-
gráficas se muestran en la tabla 2.

2.2. Materiales

La Escala para medir interruptores se compone de 21 pre-
guntas con 3 opciones de respuesta que van desde 1 = Nun-
ca; 2 = A veces; hasta 3 = Siempre. La cumplimentación del 
cuestionario dura aproximadamente 10 min. Al inicio se 
solicitan los datos del participante: sexo, estado civil, pro-
fesión y edad. 

2.3. Procedimiento

Para diseñar la Escala se elaboró un conjunto de 80 pregun-
tas que respondían a los antecedentes sobre el tema en los 
que se habían analizado las interrupciones desde varias pers-
pectivas (tabla 1). Esta primera construcción se presentó a un 
grupo de expertos (psicólogos e ingenieros en software) para 
su validación. El análisis efectuado permitió seleccionar 45 
preguntas que conformaron la primera versión de la Escala. 

3. Resultados
La validez concurrente del cuestionario se obtuvo por gru-
pos contrastados a través de la prueba t para muestras in-
dependientes, con el fin de identificar las preguntas que dis-

Dabbish; Mark; González, 
2011; Jin; Dabbish, 2009)

Adamczyk; Bailey, 2004; Bailey; Iqbal, 
2008 Fischer et al., 2010 Morgan; Patrick; Tiley, 2013; Mor-

gan; Patrick, 2012

-Interrupción interna 
(auto-interrupción) 
-Interrupción externa

-Retraso por reanudación
-Molestia
-Frustración
-Presión del tiempo
-Demanda mental
-Esfuerzo mental

-Reacción visceral
-Oportunidad percibida

-Retraso por la interrupción
-Costo de acceso a estado-meta

Bailey; Konstan, 2006 Sykes, 2011 Mansi; Levy, 2013 Russell; Purvis; Banks, 2007; De-
Vries et al., 2013

-Tiempo para terminar
-Tasa de error

-Detalles de la interrupción (tiempo, tipo 
e información contextual)
-El costo de la interrupción (tiempo, 
irritación / perturbación percibida del 
participante)
-Recuperación del tiempo de retraso

-Interrupciones mediante  men-
sajes instantáneos
-Desempeño de tareas
-Desempeño del trabajador

-Utilización del correo electrónico
-Fecha límite de tareas
-Dificultad de tareas o importancia
-Carga de trabajo

Oulasvirta; Saariluoma, 2006 Grandhi; Jones, 2010 Palacio et al., 2011; Tani, Yama-
da, 2013 Spira; Feintuch, 2005

-Cadenas de interacciones 
cortas
-Retraso de interrupciones
-Bloqueo de interrupciones
-Interrupciones causadas por 
el usuario

Costo de una interrupción (contexto 
cognitivo, social y relacional)

-Interrupciones
-Estimación del estado del 
usuario

-Interrupción total
-Interrupciones dominantes
-Distracciones
-Actividades en segundo plano

Tabla 1. Variables utilizadas para medir interrupciones según diferentes autores

Frecuencia %
Sexo
Masculino 245 49,0
Femenino 255 51,0
Estado civil
Divorciado 28 5,6
Soltero 235 47,0
Casado 237 47,4
Profesión
Ciencias de la salud 81 16,2
Ingenierías 185 37,0
Humanidades 57 11,4
Administración 177 35,4
Edad
18-25 130 26,0
26-30 154 30,8
31-35 118 23,6
36 ó más 98 19,6

Tabla 2. Características sociodemográficas de los participantes en el estudio 
(n = 500)



Interrupciones en trabajadores del conocimiento y su relación con la profesión y el estado civil

El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710     377

criminan a los participantes que obtienen puntajes bajos en 
cuanto a la frecuencia de interrupciones de los que obtie-
nen puntajes altos. Se identificó que el total de las pregun-
tas cuentan con valores p menores de 0,05, es decir, todas 
discriminan y son sensibles para identificar puntajes bajos 
de puntajes altos. 

Posteriormente se desarrolló un análisis de frecuencias de 
las preguntas para eliminar las sesgadas y con distribución 
asimétrica, reduciéndose la versión a 21 preguntas, que fue-
ron sometidas a un análisis factorial exploratorio mediante 
técnicas de rotación ortogonal con 0,40 como criterio de sa-
turación. Inicialmente se mostraron 13 factores de los cua-
les sólo 5 poseen 3 o más preguntas, eliminándose aquellos 
factores con menos de tres en su composición, dando como 
resultado cinco factores con 8 preguntas que saturaron en 
el “Factor 1”, 4 en el “Factor 2”, 3 en el “Factor 3”, 3 en el 
“Factor 4” y 3 en el “Factor 5”. 

Esta estructura factorial de 21 preguntas mostró ser psi-
cométricamente más adecuada y consistente, constituida 
como sigue:
Factor 1: Redes sociales, RS (8 preguntas)

Factor 2: Interruptor social (relaciones interpersonales), ISRI 
(4 preguntas)

Factor 3: Interruptor tecnológico (relaciones interpersona-
les), ITRI (3 preguntas)

Factor 4: Interruptor social (relaciones laborales), ISRL (3 
preguntas)

Factor 5: Interruptor tecnológico (móviles), ITM (3 pregun-
tas).

La tabla 3 muestra los cinco factores con sus respectivas 
preguntas, varianza explicada y valores de alfa de Cronbach. 
El instrumento en su totalidad obtuvo una consistencia in-

terna de α = 0,895. También se 
obtuvieron las correlaciones en-
tre las dimensiones del cuestio-
nario, las cuales resultaron posi-
tivas con una p ≤ 0,001 (tabla 4).

Con respecto al propósito de 
examinar la relación entre in-
terruptores en trabajadores del 
conocimiento y su estado civil, 

Preguntas
Factor

1 2 3 4 5

Cuando se encuentra conectado a las redes sociales, ¿le resulta difícil tomarse un tiempo para des-
cansar de sus actividades laborales o para dormir? 0,669

¿Ha reducido su tiempo para descansar de sus actividades laborales por estar conectado a la Red? 0,678

¿Ha sentido que el estar mucho tiempo conectado ha afectado su desempeño laboral? 0,732

¿Preferiría estar pendiente de la Red que descansar de su trabajo? 0,802

¿Estar mucho tiempo conectado le ha ocasionado problemas de trabajo? 0,761

Cuando está en el trabajo, ¿siente la necesidad de comprobar su perfil en las redes sociales? 0,665

¿Ha reducido el tiempo que le dedica al trabajo por ir a comprobar la red social? 0,535

¿Utiliza las redes sociales con mucha frecuencia durante su jornada laboral? 0,482

¿Organiza reuniones informales no planeadas en horas de trabajo con sus amistades? 0,553

¿Revisa sus redes sociales mientras se encuentra trabajando? 0,608

¿Interrumpe sus labores hablando con personas ajenas al trabajo? 0,748

¿Le distraen los movimientos de los compañeros? 0,524

¿Recibe llamadas a su móvil durante su jornada de trabajo? 0,685

¿Las llamadas que recibe duran más de dos minutos? 0,783

¿Revisa su correo electrónico personal en el teléfono en su jornada de trabajo? 0,634

¿Suele tomar descansos mientras está en su trabajo? 0,706

¿Consulta las noticias durante su jornada laboral? 0,614

¿Suele planear los descansos que hará dentro de su jornada de trabajo? 0,559

¿Recibe llamadas no relacionadas con el trabajo dentro de su jornada laboral? 0,665

¿Lee mensajes personales en el móvil dentro de su jornada de trabajo? 0,757

¿Consulta con frecuencia su teléfono móvil? 0,642

Varianza (total: 50,23) 16,5 9,38 8,39 8,01 7,95

Alfa de Cronbach 0,873 0,568 0,547 0,472 0,505

Tabla 3. Factores, consistencia interna y varianza explicada

IT redes 
sociales

IS relaciones in-
terpersonales

IT relaciones 
interpersonales

IS relaciones 
laborales

IT 
móviles

IT redes sociales 1
IS relaciones interpersonales 0,378* 1
IT relaciones interpersonales 0,323* 0,357* 1
IS relaciones laborales 0,329* 0,397* 0,335* 1
IT móviles 0,337* 0,343* 0,500* 0,454* 1
* p ≤ 0,001

Tabla 4. Correlaciones entre las dimensiones del cuestionario (n = 500)
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profesión y sexo, a través de la prueba chi cuadrado (χ2) se 
compararon las frecuencias de interrupciones por uso de 
redes sociales (interrupción baja, promedio, alta y proble-
ma), según el estado civil (soltero, casado y divorciado), ob-
teniéndose una χ2(6) = 23,98, p ≤ 0,001, con predominio del 
uso problemático de redes sociales en los participantes sin 
pareja (divorciado y soltero) (tabla 5). 

De igual manera se compararon las frecuencias de interrup-
ciones por uso de redes sociales (interrupción baja, prome-
dio, alta y problema), según la profesión (administración, 
humanidades-ciencias sociales, ingeniería y salud), obte-
niéndose una χ2(9) = 68,88, p ≤0 ,001, con predominio del 
uso problemático de redes sociales en la profesión de inge-
niería (tabla 6).

A su vez se compararon las frecuencias de interrupciones 
de origen social y de relaciones interpersonales (interrup-
ción baja, promedio, alta y problema), según la profesión 
(administración, humanidades-ciencias sociales, ingeniería 
y salud), obteniéndose una χ2(9) = 31,10, p ≤ 0,001, con pre-
dominio de interrupciones problemáticas de origen social y 
de relaciones interpersonales en la profesión de administra-
ción (tabla 7).

Por otro lado, se compararon las frecuencias de interrupcio-
nes tecnológicas de relaciones interpersonales (interrupción 
baja, promedio, alta y problema), según el estado civil (sol-
tero, casado y divorciado), obteniéndose una χ2(6) = 16,56, 
p ≤ 0,01, con predominio de la frecuencia problemática de 
interrupciones tecnológicas de relaciones interpersonales 
en los estados civiles soltero y casado (tabla 8).

Similarmente, se compararon las frecuencias de interrup-
ciones por móviles (interrupción baja, promedio, alta y pro-
blema), según el estado civil (soltero, casado y divorciado), 
obteniéndose una χ2(6)=17,39, p≤0,01, con predominio de 
la frecuencia problemática de interrupciones por móviles en 
el estado civil soltero (tabla 9).

Finalmente, se compararon las frecuencias de interrupcio-
nes por móviles (interrupción baja, promedio, alta y pro-
blema), según la profesión (administración, humanidades-
ciencias sociales, ingeniería y salud), obteniéndose una χ2(9) 
= 25,99, p ≤ 0,01, con predominio de la frecuencia de in-
terrupciones problemáticas por móviles en la profesión de 
administración (tabla 10).

4. Discusión
La Escala para medir interruptores ha demostrado poseer 
una fiabilidad aceptable, tanto en su conjunto como en cada 
una de las subescalas identificadas, lo que permite afirmar 
que este instrumento –basado en la fundamentación teóri-
ca presentada en este trabajo- cuenta con un nivel de con-
sistencia interna para medir las interrupciones y distraccio-

Estado civil
Redes sociales (agrupadas)

Total
Bajo Promedio Alto Problema

Soltero
Recuento 35 58 83 61 237

% 14,8 24,5 35,0 25,7 100

Casado
Recuento 71 60 59 45 235

% 30,2 25,5 25,1 19,1 100

Divorciado
Recuento 5 11 4 8 28

% 17,9 39,3 14,3 28,6 100

Tabla 5. Relación entre interrupciones por el uso de redes sociales y el 
estado civil de los participantes

Profesión
Redes sociales (agrupadas)

Total
Bajo Promedio Alto Problema

Administra-
ción

Recuento 35 42 53 47 177

% 19,8 23,7 29,9 26,6 100

Humanida-
des/Ciencias 
sociales

Recuento 17 23 17 0 57

% 29,8 40,4 29,8 0 100

Ingenierías 
Recuento 26 39 55 65 185

% 14,1 21,1 29,7 35,1 100

Ciencias de 
la salud

Recuento 33 25 21 2 81

% 40,7 30,9 25,9 2,5 100

Tabla 6. Relación entre interrupciones por el uso de redes sociales y la 
profesión de los participantes

 
ISRI (agrupadas)

Total
Bajo Promedio Alto Problemas

Administra-
ción

Recuento 41 18 65 53 177

% 23,2 10,2 36,7 29,9 100

Humanida-
des/Ciencias 
sociales

Recuento 19 11 18 9 57

% 33,3 19,3 31,6 15,8 100

Ingenierías 
Recuento 38 33 79 35 185

% 20,5 17,8 42,7 18,9 100

Ciencias de 
la salud

Recuento 30 11 35 5 81

% 37,0 13,6 43,2 6,2 100

Tabla 7. Relación entre interrupciones de origen social y de relaciones 
interpersonales y la profesión de los participantes

ITRI (agrupadas)
Total

Bajo Promedio Alto Problemas

Soltero
Recuento 37 38 124 38 237

% 15,6 16,0 52,3 16,0 100

Casado
Recuento 51 36 106 42 235

% 21,7 15,3 45,1 17,9 100

Divorciado
Recuento 11 7 10 0 28

% 39,3 25,0 35,7 0 100

Tabla 8. Relación entre las interrupciones tecnológicas de relaciones 
interpersonales y el estado civil de los participantes

La Escala que se presenta en este traba-
jo ha demostrado tener un nivel de con-
sistencia interna para medir las interrup-
ciones y distracciones
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nes. Además se definieron las dimensiones o factores que 
dan origen al constructo de distractor y que coincide con lo 
que reportan otros autores.

La Escala permite recoger información sobre las conductas 
que interrumpen las actividades de los trabajadores del co-
nocimiento y disminuyen su rendimiento laboral. Como se 
pudo notar, existen distractores tecnológicos (Russell; Pur-
vis; Banks, 2007; De-Vries et al., 2013) y sociales (Dabbish; 
Kraut, 2004; Grandhi; Jones, 2010). 

Dentro de estos tipos de distractores, a su vez están incluidas 
las subdimensiones que coinciden con la bibliografía. Es de-
cir, entre los distractores tecnológicos están las redes socia-
les (DTRS) (Aranda et al., 2011; Cutrell; Czerwinski; Horvitz, 
2000; Fussell et al., 2004; Mansi; Levy, 2013). Este tipo de 
tecnología es muy común en las organizaciones, pues facili-
ta la comunicación entre personas de manera fácil y a bajo 
costo, lo cual ayuda de manera considerable a tratar asun-
tos de trabajo; sin embargo también facilita los contactos 
personales, y eso brinda la posibilidad latente de obtener 
interrupciones que afectan negativamente las actividades 
del trabajador. Las tecnologías (DTRI) se prestan a que se 
establezcan relaciones interpersonales (Fussell et al., 2004; 
Mansi; Levy, 2013), por ello las organizaciones usan sólo las 
mejor adaptadas a las actividades laborales (Aranda et al., 
2011; Fussell et al., 2004; Palacio et al., 2011), y así evitan 
en lo posible que personas ajenas intervengan en las dichas 
actividades. Sin embargo, las interrupciones entre colegas 
para cuestiones de ocio o social también se han informado 
(Czerwinski; Horvitz; Wilhite, 2004). Igualmente se han te-
nido en cuenta los dispositivos móviles (DTM)(Bailey; Iqbal, 
2008; Chong; Siino, 2006; Fischer et al., 2010) que se han 
identificado como una fuente constante de interrupciones 
al igual que las redes sociales. 

En cuanto a los distractores sociales, se incluye el de rela-
ciones interpersonales (DSRI) durante la actividad laboral, 
la mayoría de las cuales se han informado como negativas, 
pues generalmente no tienen que ver con la actividad de 
la persona interrumpida (Brush et al., 2007; Sykes, 2011). 
Este distractor puede estar originado por el propio traba-
jador, que decide interactuar o participar por sí mismo en 
cierta discusión o reunión con otras personas; o puede estar 
provocado por otros, cuando estando ocupado debe aten-
der algo a petición de un tercero (Dabbish; Mark; González, 
2011; Jin; Dabbish, 2009). Además se incluyen las relacio-
nes laborales (DSRL), pues en muchas ocasiones las inte-

 
ITM (agrupadas)

Total
Bajo Promedio Alto Problema

Administra-
ción

Recuento 22 87 33 35 177

% 12,4 49,2 18,6 19,8 100

Humanida-
des/Ciencias 
sociales

Recuento 4 29 18 6 57

% 7,0 50,9 31,6 10,5 100

Ingenierías 
Recuento 25 100 37 23 185

% 13,5 54,1 20,0 12,4 100

Ciencias de 
la salud

Recuento 24 32 14 11 81

% 29,6 39,5 17,3 13,6 100

Tabla 10. Relación entre las interrupciones por móviles y la profesión de 
los participantes

 
ITM (agrupadas) Total

Bajo Promedio Alto Problema

Soltero
Recuento 32 107 55 43 237

% 13,5 45,1 23,2 18,1 100

Casado
Recuento 33 127 45 30 235

% 14,0 54,0 19,1 12,8 100

Divorciado
Recuento 10 14 2 2 28

% 35,7 50,0 7,1 7,1 100

Tabla 9. Relación entre las interrupciones por móviles y el estado civil de 
los participantes

rrupciones son causadas por el mismo trabajador al dejar la 
actividad laboral a la que está enfocado, por ejemplo, para 
tomarse un descanso (Oulasvirta; Saariluoma, 2006). Este 
descanso se puede deber a una exceso de trabajo (Bailey; 
Iqbal, 2008; De-Vries et al., 2013), porque se encuentra mo-
lesto o frustrado por no poder obtener los resultados que 
desea (Adamczyk; Bailey, 2004; Bailey; Iqbal, 2008), o pue-
de que dicho descanso esté planificado y sea un hábito que 
realiza dentro de su actividad laboral.

La Escala para medir interruptores puede ayudar a las orga-
nizaciones a determinar el estado de su personal y a ana-
lizar su desempeño. De esta manera podrán llevar a cabo 
acciones para que se produzcan menos interrupciones y se 
mitigue su efecto negativo (Fussell et al., 2004; Palacio et 
al., 2011). Pueden aplicarse estrategias para que las inte-
rrupciones estén planificadas (Russell; Purvis; Banks, 2007; 
Bellotti et al., 2002). 

Por otro lado, la ventaja de identificar la influencia de perfi-
les sociodemográficos en los interruptores del conocimien-
to, es que permite reconocer quiénes tienden a una mayor 
interrupción de sus labores. En la relación entre uso de re-
des sociales y estado civil, se encontró una mayor tendencia 
a este tipo de interrupciones en los trabajadores del conoci-
miento que no tienen pareja. El mecanismo que explica esto 
es quizá la percepción de no estar comprometidos o tener 
menos responsabilidades y que por ello tengan un mayor 
repertorio de personas con quien interactuar a través de las 
redes sociales. 

Bajo esta misma lógica, se entiende la relación entre las in-
terrupciones por uso de redes sociales y la profesión, donde 
ser ingeniero parece predisponer a una mayor incidencia. 
Ello se explicaría por un mayor acercamiento y conocimien-
to de herramientas tecnológicas por parte de ese colectivo 
que los hace más proclives a su uso durante el trabajo (al 

En la relación entre uso de redes socia-
les y estado civil, se encontró una mayor 
tendencia a interrupciones en los traba-
jadores que no tienen pareja
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menos esto pudo ser así en los primeros años de introduc-
ción de las tecnologías). 

A su vez, el hecho de encontrar una relación entre las in-
terrupciones de origen social y ser profesional de la admi-
nistración, quizá se explique por la formación misma en las 
ciencias administrativas que facilitan las interacciones de 
tipo social en dichas profesiones. Aunque se puede esperar 
lo mismo en los profesionales de humanidades y ciencias 
sociales.

En contraste, entre interruptores tecnológicos de relaciones 
interpersonales y el estado civil parece existir la misma pro-
blemática entre casados y solteros. Una explicación posible 
es que la capacidad y necesidad de interactuar socialmente 
con toda clase de personas, es igual para casados y solteros, 
y el auge que actualmente tiene la tecnología con su uso 
generalizado para comunicarse. 

De nuevo, el ser soltero marca una tendencia en las inte-
rrupciones tecnológicas, esta vez por móviles, donde aplica 
la misma lógica mencionada anteriormente. La relativa per-
cepción de no estar comprometido o tener menos respon-
sabilidades quizá haga que tengan un mayor repertorio de 
personas con quien interactuar a través de móviles.

Finalmente, la profesión de administración muestra una ma-
yor tendencia hacia interrupciones por móviles. La posible 
explicación es la antes mencionada formación en las cien-
cias administrativas que facilitan las interacciones de tipo 
social. Se puede esperar lo mismo en los profesionales de 
las humanidades y ciencias sociales.

Se requiere de más investigación para identificar otras va-
riables de naturaleza social que predisponen a las interrup-
ciones laborales.
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Resumen

En 1974 la Unesco publicó la Nomenclatura Normalizada Internacional para los campos de Ciencia y Tecnología. Desde en-
tonces se ha utilizado para la clasificación de la actividad científica en España. Con el objetivo de conocer mejor sus caracte-
rísticas, evolución y alcance se ha realizado un estudio bibliográfico y un análisis de su utilización en grupos de investigación 
universitarios y en otros ámbitos nacionales e internacionales. A partir de los datos obtenidos se ha diseñado una ontología 
basada en la combinación de la Nomenclatura y palabras clave. El resultado es un modelo ontológico adaptado a las tecno-
logías de la web semántica, que proporciona mayor expresividad que la Nomenclatura y soluciona problemas como la ob-
solescencia y la ausencia de ciertos temas, facilitando la clasificación de la actividad científica e incrementando su utilidad.

Palabras clave
Ontologías, Lenguajes documentales, Vocabularios, Nomenclaturas, Clasificaciones, Web semántica, Ciencia, Actividad 
científica, Nomenclatura Unesco de Ciencia y Tecnología.

Title: Unesco nomenclature: development, scope and reuse for describing scientist profiles using an on-
tology 

Abstract

In 1974, Unesco published the Nomenclature for Fields of Science and Technology. Since then, it has been used in Spain 
to classify the scientific activity. In order to better determine its characteristics, development and scope, we studied the 
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literature and analysed its use by university research groups in Spain and in other national and international settings. From 
the data obtained, we designed an ontology based on the combination of the Nomenclature and keywords identified in the 
literature. The result is an ontological model adapted to the semantic web technologies that provides a higher degree of 
expressiveness than the original Nomenclature. It also helps to solve problems such as obsolescence and the absence of 
certain emerging subject areas, facilitating the classification of scientific activities and increasing its usefulness.
Keywords
Ontologies, Documentary languages, Vocabularies, Nomenclatures, Classifications, Semantic web, Science, Scientific activ-
ity, Unesco Nomenclature for Fields of Science and Technology.
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1. Introducción
La Nomenclatura para los campos de la ciencia y tecnología 
fue creada por la Unesco en 1973 y ha sido desde entonces 
una guía esencial para muchas organizaciones e institucio-
nes internacionales, (Martínez-Frías; Hochberg, 2007). Im-
plantada en España mediante Real Decreto (España, 1983a) 
es utilizada en las diversas administraciones del Estado para 
la clasificación de tesis doctorales, proyectos, grupos de 
investigación, investigadores, etc. Pese a su interés, uso y 
utilidad, desde 1988 no se ha actualizado. La ruptura con la 
realidad científica y tecnológica es evidente, puesto que las 
nuevas disciplinas y ramas surgidas en los últimos años no 
están contempladas en la clasificación.

Por otro lado, los sistemas de gestión del conocimiento tra-
dicionales no se adecuan al modo en el que la información 
se distribuye y comparte en la Red, por lo que su adaptación 
a este entorno es necesaria. Uno de los modelos utilizados 
en esta dirección son las ontologías, que en el contexto de 
la web semántica son capaces de dotar al conocimiento de 
un dominio de una estructura formal, reutilizable y compar-
tible (Berners-Lee; Hendler; Lassila, 2001). Entre sus princi-
pales inconvenientes destaca el coste de actualización, por 
lo que es frecuente el uso de vocabularios ya consensuados 
como punto de partida.

La Nomenclatura de la Unesco, aún con sus carencias a nivel 
de obsolescencia, representatividad y usabilidad, es un siste-
ma estandarizado y ambicioso que contiene buena parte de 
las áreas del conocimiento. Por ello constituye un buen punto 
de partida para la creación de un modelo ontológico que per-
mita una mejor clasificación de la producción científica.

Los objetivos de este trabajo son: 

1) estudiar el desarrollo y alcance de la Nomenclatura; 

2) solventar el problema de su obsolescencia sin modificar 
la estructura original; 

3) adaptarla a las necesidades y posibilidades de la web se-
mántica. 

La primera parte del artículo incide en las características, 
evolución e implantación de la Nomenclatura, así como en 
la experiencia de los usuarios con la misma. Se lleva a cabo 
una revisión bibliográfica, se muestran algunos casos de uso 
y se analiza su grado de implantación en la clasificación de la 
actividad de los grupos de investigación en universidades es-
pañolas. Se pone así en evidencia la problemática del ajuste 
a un sistema de categorización de la ciencia y la tecnología 
tomado como universal. En la segunda parte se propone un 
modelo ontológico basado en la combinación de palabras 
clave y códigos Unesco que pretende suplir las carencias de 
la Nomenclatura, devolviéndole su carácter normalizador. 
Finalmente se indican algunos resultados y conclusiones y 
se proponen mejoras del sistema diseñado.

2. Nomenclatura de la Unesco: evolución y 
alcance
En 1966 la Unesco se propuso desarrollar un sistema están-
dar internacional para la clasificación de la ciencia y la tec-
nología (Martínez-Frías; Hochberg, 2007, citando a Unesco, 
1966). En 1973 su Oficina de Estadística y la División de Po-
lítica Científica diseñaron el proyecto de Nomenclatura nor-
malizada internacional para los campos de ciencia y tecno-
logía. Su propósito era facilitar la cooperación internacional 
y el intercambio de información estadística científica, esto 
es, normalizar los datos estadísticos generados por las orga-
nizaciones científicas y tecnológicas (Unesco, 1974, p. 114). 
En 1974 fue publicada en inglés, francés y español con una 
vocación inicialmente restringida al ámbito administrativo.

La Nomenclatura fue adoptada en España en 1983 para la ca-
tegorización de puestos de trabajo del CSIC mediante Real de-
creto 1804/1983 de 23 de mayo (España, 1983a). Ese mismo 
año se publicó la relación total de campos, disciplinas y sub-
disciplinas de especialización científica y tecnológica (España, 
1983b), y comenzó a ser utilizada por buena parte de las ins-
tituciones científicas del país como forma de clasificación del 
personal de las áreas de ciencia y tecnología.

Tiene una estructura de tres niveles (cuatro en el caso es-
pañol), de mayor a menor generalidad, conectados entre 
sí mediante relaciones jerárquicas y referencias cruzadas, 
como se presenta en la tabla 1.

La ruptura de la Nomenclatura Unesco con 
la realidad científica y tecnológica es evi-
dente, las nuevas disciplinas surgidas en 
los últimos años no están contempladas
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La Unesco y el CSIC efectuaron actualizaciones que ampliaron 
la clasificación con nuevos códigos hasta 1988, fecha en que 
se incorporan los últimos datos (España, 1985a; 1985b; 1986; 
1988; Unesco, 1988). En respuesta a la solicitud por parte de 
la International conferences on design history and studies de 
inclusión de la categoría “Diseño” (Icdhs, 1999; [2012]), Erde-
len (2002), asistente director general de ciencias naturales de 
la Unesco, confirmó que dicho organismo había abandonado 
el proyecto definitivamente en 1992. Esta evolución se reco-
ge en la tabla 2 y con más detalle en la tabla 3.

La Unesco y el CSIC desarrollaron la clasificación de forma 
divergente. Aunque ambas organizaciones tuvieron como 
punto de partida la publicación de 1974, la Unesco no incor-
poró las modificaciones posteriores del CSIC ni éste tuvo en 
cuenta los cambios introducidos por el organismo interna-
cional a finales de 1988. Si la Nomenclatura aprobada por 
el CSIC en 1983 replicaba sin más la clasificación Unesco de 
1974, las resoluciones de 1985, 1986 y 1988 modificaron 
el listado incorporando 4 disciplinas, 69 subdisciplinas y 32 
especialidades (este último nivel no contemplado por el or-
ganismo internacional). La tabla 3 incide en esas diferencias.

Estas modificaciones, quizá poco conocidas, y la reutiliza-
ción parcial del texto desde distintas entidades han provo-
cado errores. La mayoría vienen por no incluir las discipli-
nas, subdisciplinas y especialidades añadidas por el CSIC. 

Nivel Tipo Dígitos Descripción Ejemplo

1º Códigos 2 Campos generales que clasifican las actividades científico-tecnológicas 23. Química

2º Disciplinas 4 Describen detalladamente la actividad científica-tecnológica. 2302. Bioquímica

3º Subdisciplinas 6 Profundiza en las actividades que forman parte de una disciplina 2302.24. Péptidos

4º Especialidad 8 Sólo existen en la versión del CSIC 2302.24-01. Síntesis de péptidos

-- Referencias -- Referencias cruzadas entre ítems 2302. Bioquímica (Ver 2306)

Tabla 1. Estructura de la Nomenclatura Unesco

Año Entidad Acción

1974 Unesco
Aprobación del Proyecto de nomenclatura 
internacional normalizada en materia de 
ciencia y de tecnología

1983 CSIC

Inclusión de la Nomenclatura en el sistema 
científico para convocatoria de plazas en 
CSIC; Publicación de la relación total de 
campos, disciplinas y subdisciplinas 

1985 CSIC Actualizaciones de la Nomenclatura

1986 CSIC Actualización de la Nomenclatura

1988 CSIC
Unesco

Actualización
Actualización

1992 Unesco Abandono del programa de Nomenclatura

Tabla 2. Evolución de la Nomenclatura Unesco de ciencia y tecnología

La Nomenclatura tiene tres niveles (cua-
tro en el caso español) de mayor a me-
nor generalidad, conectados entre sí 
mediante relaciones jerárquicas y refe-
rencias cruzadas

Por ejemplo, las réplicas de la Universidad de Lleida y del 
País Vasco recogen sólo las modificaciones de 1985 y 1986, 
y la versión SKOS (Pastor-Sánchez, 2012) no incluye los códi-
gos definidos por el CSIC.
http://www.udl.cat/recerca/RDIhtml/unesco.html
http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm

3. La nomenclatura en la ciencia: usos y 
aplicación
Este estudio comprende una revisión bibliográfica, un aná-
lisis específico de los diferentes sistemas de clasificación de 
dicha actividad en las webs de grupos de investigación de 
universidades españolas y una muestra de casos de uso más 
allá de estos grupos.

3.1. Revisión bibliográfica

Se ha pretendido conocer la relevancia de la Nomenclatu-
ra Unesco a nivel de publicación científica. Urdín-Camino y 
Morillo (2000) analizan la producción científica andaluza a 
partir de los datos del Science Citation Index (SCI) y el Índice 
Español de Ciencia y Tecnología (ICYT), clasificando los artícu-
los de cada base de datos por los campos científicos Unesco. 
Los campos más prolíficos fueron ciencias de la vida, química 
(en SCI) y ciencias tecnológicas (en ICYT), entre otros. Urdín-
Camino (2001) clasifica las revistas españolas recopiladas en 
los directorios del Cindoc a partir de la Nomenclatura. Como 
contribución a la guía de buenos usos para la edición de revis-
tas científicas, ofrece una panorámica general de las publica-
ciones periódicas científicas del país. Urdín-Camino y Alcaín 
(2004) describen las bases de datos del CSIC, entre cuyas ca-
racterísticas se encuentra la clasificación de artículos por la 
Nomenclatura, siendo posible su posterior recuperación me-
diante un campo ad hoc en la ventana de búsqueda.

Por su parte, Fernández y Peral (2007), en un trabajo de ca-
rácter histórico, estudian 132 números del Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz de 1880 y catalogan sus 1.027 no-
ticias empleando la Nomenclatura Unesco, que consideran 
“de carácter internacional, suficientemente referenciada y 
muy conocida por la comunidad científica”.

Nivel Tipo Unesco
1979

CSIC
1983

CSIC
1985

CSIC
1986

CSIC
1988

Unesco
1988

1º Códigos 24 24 24 24 24 24

2º Disciplinas 245 245 248 249 249 245

3º Subdisciplinas 2.180 2.180 2.210 2.237 2.249 2.183

4º Especialidad 0 0 6 17 32 0

-- Referencias 755 755 755 755 755 743

Tabla 3. Evolución de la Nomenclatura por año, institución y campos
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Martínez-Frías y Hochber (2007) publican el único trabajo 
en el que el objeto de estudio es la propia Nomenclatura y 
ponen de manifiesto dos problemas: 
- asignación errónea de determinadas disciplinas y subdis-

ciplinas;
- necesidad de actualizar las categorías a medida que sur-

gen y se asientan otras. 

Ortega y Aguillo (2007) utilizan la clasificación para asignar 
categorías a las webs de departamentos y grupos de investi-
gación de universidades españolas y así analizar el grado de 
interdisciplinariedad entre ellos. Los autores destacan como 
una de las principales dificultades del trabajo la jerarquía 
temática preestablecida de la clasificación, ya que podría 
“afectar a la detección de relaciones fronterizas entre dis-
ciplinas”. Finalmente, Suárez y Baquero (2013) examinan 
los proyectos del sector agropecuario financiados por el De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Colciencias, Colombia) en seis convocatorias y durante 
2010. Su organización por disciplinas de la Nomenclatura es 
una más de las perspectivas (en este caso temática) desde la 
que se analizan dichos proyectos.

3.2. Sistemas de clasificación en las webs de grupos 
de investigación

Se ha realizado un estudio de las herramientas de clasifica-
ción de la actividad científica utilizadas por los grupos de 
investigación de las cien universidades españolas más des-
tacadas. La selección de universidades se ha realizado en 
función de la posición que ocupan en el Ranking Web de 
Universidades (CSIC, Laboratorio de Cibermetría, 2013).
http://www.webometrics.info/es

A partir de la página principal de cada institución, mediante 
navegación o a través del buscador interno de la web, se 
ha accedido a las páginas de tres grupos de investigación 
seleccionados aleatoriamente. Las variables que se han ana-

lizado son el uso de la Nomenclatura Unesco, el uso de otros 
métodos clasificatorios de la actividad científica, y la deno-
minación de los métodos. 

Los datos reflejan que los grupos de investigación emplean di-
ferentes herramientas de clasificación y muchas veces de for-
ma simultánea. Por ejemplo, la Universidad Complutense de 
Madrid codifica la actividad investigadora mediante Nomen-
clatura Unesco, palabras clave y líneas de investigación. Según 
su nivel de desarrollo, éstas pueden ser organizadas de mayor a 
menor grado de especificidad, tal como se muestra en la figura 
1. La Nomenclatura, por su estructura y profundidad, se situa-
ría en varios niveles de la clasificación. 

Además de los métodos anteriores, se han hallado otras herra-
mientas como las Áreas ANEP, la clasificación Paidi o la CNAE-
2009, representadas en la figura 1 en el mismo nivel que las 
áreas de especialización y la Nomenclatura Unesco, con las que 
podrían ser asimiladas, de acuerdo a su nivel de profundidad.

La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva diseñó las 
denominadas Áreas ANEP para reflejar la situación actual 
de las actividades de I+D que se llevan a cabo en los centros 
de investigación y universidades españolas. Son utilizadas 
por ejemplo por las universidades de les Illes Balears y da 
Coruña.
http://goo.gl/hSfDde

La clasificación Paidi (Ponencias del plan andaluz de inves-
tigación, desarrollo e innovación)1 fue creada por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa andaluza y es explo-
tada en las Universidades de Granada, Almería, Málaga y 
Pablo de Olavide.

La CNAE-20092 (Clasificación nacional de actividades econó-
micas) fue aprobada mediante Real decreto 475/2007 como 
adaptación a la Nomenclatura estadística de actividades 
económicas de la Comunidad Europea (NACE) y tras el pro-
ceso internacional de revisión Operación 2007 para facilitar 
la clasificación de unidades estadísticas y entidades según 
la actividad económica ejercida. Es utilizada en las univer-
sidades de Alicante y Jaume I, aunque esta codificación se 
refiere a actividades empresariales y no siempre es válida 
para las actividades científicas. 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft4
0%2Fclasrev%2F&file=inebase&L=0

Otros sistemas hallados son la clasificación por ámbitos 
temáticos de las universidades de Barcelona y Rovira i Vir-
gili; el nivel de consolidación de los grupos utilizado por la 
Universitat de Lleida; los códigos SIC en la Universidad de 
Sevilla; o clasificaciones especializadas como la Cerif (Com-
mon European research classification scheme), usada por el 
Grupo de Investigación de la Literatura y sus Aplicaciones de 
la Universidad de Granada. 
http://www.arrs.gov.si/en/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp

El gráfico 1 muestra las herramientas existentes para clasifi-
car la actividad de los grupos de investigación y su nivel de 
utilización. Los métodos citados anteriormente, no indica-
dos explícitamente en el gráfico, han sido englobados bajo 
la denominación “Otros”.
Este estudio refleja la variabilidad de sistemas clasificatorios 
existentes en España. El más utilizado (67 universidades) 

Figura 1. Herramientas de clasificación de la actividad investigadora en 
universidades españolas

Los grupos de investigación emplean di-
ferentes herramientas de clasificación y 
muchas veces de forma simultánea
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son las líneas de investigación, seguido por las palabras cla-
ve (17), Nomenclatura Unesco (14), ramas de conocimiento 
(13) y áreas de especialización (9). Desde nuestro punto de 
vista la Nomenclatura es el último nivel normalizador de cla-
sificación. Tanto palabras clave como líneas de investigación 
(los escalones con mayor grado de descripción), son subje-
tivos y quedan limitados al arbitrio de cada entidad, por lo 
que su estandarización es difícil.

3.3. Usos de la Nomenclatura en la actividad científica

La Nomenclatura también es utilizada para la clasificación 
de la actividad científica en otras situaciones diferentes a 
las ya presentadas. A continuación se muestran prácticas a 
nivel nacional (España) e internacional (Latinoamérica).

Para incluir cualquier tesis en la base de datos Teseo es re-
quisito clasificarla según la Nomenclatura. Ello permite su 
recuperación posterior mediante un campo de palabras cla-
ve (códigos Unesco) en la ventana de búsqueda.
https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do

También es muy habitual que en solicitudes de becas y pro-
yectos de investigación, se deba completar algún campo en 
el que clasificar temáticamente nuestra investigación. Por 
ejemplo es requisito en los currículos para participar en el 
Subprograma Ramón y Cajal (convocatoria 2011).

Algunas universidades incluyen entre los requerimientos de 
tramitación de tesis doctorales su clasificación mediante ca-
tegorías Unesco, por ejemplo en la Universidad de Navarra 

(Torregrosa, 2013). También en Honduras la Nomenclatura 
es utilizada para la ordenación de proyectos de investiga-
ción y tesis doctorales en el Sirih (Sistema de información y 
registro de los investigadores de Honduras).
http://www.sirih.org/?cat=1026&title=Nomenclatura-
Unesco&lang=es

Colón, el buscador de estudios de posgrado en España de-
sarrollado por Universidad de Valladolid, Aedcid y el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación, recoge un campo 
de búsqueda por código Unesco. 
http://www.buscadorcolon.org/posgrado.php

La Biblioteca de recursos Universia recoge millones de regis-
tros de artículos científicos publicados a nivel internacional, 
organizados y localizables en la base de datos por categorías 
de la Clasificación. 
http://biblioteca.universia.net

Redes de colaboración es un portal creado por la Universi-
dad de Valladolid para la localización de redes de trabajo 
académicas y también se organiza por códigos Unesco. 
h t t p : / / w w w. r e d e s d e c o l a b o r a c i o n . o r g / I n d e x .
php?MOD=Buscador&OP=10

En Argentina el Caicyt (Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica) creó un banco semántico como 
infraestructura de apoyo conceptual y terminológico para 
procesos de representación, búsqueda, descubrimiento e 
intercambio del conocimiento científico y tecnológico. Entre 
los vocabularios utilizados para estos procesos se encuentra 
la Nomenclatura.
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/home.php
En Ecuador, para la presentación de programas y proyectos 

de investigación de la Universidad de Guayaquil4 (convoca-
toria 2014), hay que especificar el área científica del trabajo 
de acuerdo con la Nomenclatura Unesco.

Finalmente, México cuenta con su propia versión de la No-
menclatura, publicada por el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Consejo, 2000). Es conocida como Cla-
sificación Barros.

3.4. Problemas de la Nomenclatura en sus términos 
actuales 

La literatura científica analizada en el apartado 3.1 es en ge-
neral poco relevante para el caso que nos ocupa. En ella, la 
Nomenclatura Unesco es utilizada como herramienta de cla-
sificación de la actividad científica desde diferentes puntos 
de vista y sólo un artículo (Martínez-Frías; Hochber, 2007) 
la presenta como objeto de estudio. Si bien dos trabajos in-
ciden en algunos inconvenientes de la Nomenclatura (Mar-
tínez-Frías; Hochber, 2007; Ortega; Aguillo, 2007), no existe 
un estudio exhaustivo que evalúe su empleo, utilidad y po-
sibilidades. El subapartado 3.2 pone de relieve la presencia 
de varios sistemas de clasificación de la actividad llevada a 
cabo por los grupos de investigación. La Nomenclatura, pese 
a no ser la más utilizada, es conocida y normalizada. Los 
ejemplos indicados en el subapartado 3.3 muestran como, 
aún con las dificultades manifiestas, también es aplicada en 
otros ámbitos científicos, principalmente en España.

Los principales problemas de la Nomenclatura Unesco, una 
vez analizada la literatura y su uso en diferentes ámbitos, 
pueden resumirse en:

- Obsolescencia. La Unesco “debe estar abierta a la incor-
poración de nuevas y emergentes áreas de desarrollo 
científico” (Martínez-Frías; Hochber, 2007). Desde 1988 
se han producido múltiples avances que han dado lugar 
a nuevas áreas científico-tecnológicas, actualmente no 
representadas en la clasificación. Por ejemplo, “Diseño” 
(IDCHS, 1999), “Enfermería” (Pedraz-Marcos, 2005) ó “As-
trobiología” (Martínez-Frías; Hochber, 2007). Tampoco 
las tecnologías relacionadas con la Web están representa-
das. En estos casos es frecuente recurrir a “Otros (especi-
ficar)”, aunque ello no aporta mayor información.

- Aunque existen referencias cruzadas debido a la interdis-

Gráfico 1. Herramientas de clasificación de la actividad de grupos de 
investigación en universidades españolas3
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ciplinariedad, es evidente que en su estado actual resul-
tan insuficientes. Para Martínez-Frías y Hochber (2007) la 
subdisciplina “Geología planetaria” debería depender de 
“Ciencias del espacio y la tierra” y no sólo de “Astronomía 
y astrofísica”. Por su parte, Ortega y Aguillo (2007) fusio-
nan para su estudio “Ciencia de los ordenadores” y “Tec-
nología de los ordenadores” en “Informática” dejando en-
trever la necesidad de redefinir las relaciones existentes e 
incluso los propios códigos.

- Excesiva compartimentación. La multidisciplinariedad / 
interdisciplinariedad ha ganado terreno en la ciencia (Or-
tega; Aguillo, 2007) y es necesario recurrir a varios códi-
gos, cuya suma no indica la idea de lo que se está clasifi-
cando. Por ejemplo, “Bioinformática”. 

- Errores en la asignación de disciplinas y subdisciplinas que 
no se han resuelto y se repiten sistemáticamente en las cla-
sificaciones que se encuentran en la Red. Es el caso de las 
referencias incorrectas entre códigos. Un error común en 
las versiones en español es la redirección de “1203. Ciencia 
de los ordenadores” a “3309. Tecnología de los alimentos” 
en lugar de a “3304. Tecnología de los ordenadores”.

- Compartición de espacio con otras herramientas clasifi-
catorias, que puede dificultar su estandarización y expan-
sión, ya que las organizaciones han dedicado esfuerzos a 
adaptar o crear otros sistemas. 

4. Propuesta de modelo ontológico basado en la 
Nomenclatura
La codificación de la Unesco, pese a los problemas señala-
dos, no deja de ser un modelo general, estándar y reutiliza-
ble, que recoge buena parte de las ramas del conocimien-
to, bajo las cuales se podrían agrupar las más específicas. 
El empleo de diferentes sistemas de clasificación no hace 
más que evidenciar la falta de sistematización a la hora de 
organizar la actividad científica y la necesidad de recuperar 
un sistema normalizado, como fue la Nomenclatura. Debi-
do a su obsolescencia, la solución adoptada por parte de 
la comunidad científica es el recurso a las palabras clave y 
líneas de investigación, cuyo nivel de expresividad es más 
elevado, aunque difícilmente extensible a toda comunidad 
por su subjetividad y alto grado de especialización.

Se ha diseñado un modelo ontológico para establecer un 

nexo de unión entre palabras clave, líneas de investigación y 
códigos Unesco, y para proporcionar un soporte clasificato-
rio sobre el que realizar inferencias lógicas. El modelo tiene 
como base la Nomenclatura y se complementa con palabras 
clave o keywords. De esta forma se consigue mayor expresi-
vidad sin renunciar a una estructura jerárquica. 

Se ha utilizado el lenguaje ontológico OWL2 (W3C, 2012) y 
se ha adoptado la metodología Methontology (Fernández-
López; Gómez-Pérez; Juristo, 1997). El punto de partida han 
sido los códigos de la Nomenclatura5, que se agrupan bajo 
la clase “Área de conocimiento”. Cada código se ha definido 
como una clase y puede contener otras subclases de acuer-
do a la estructura jerárquica de la Nomenclatura (códigos, 
disciplinas, subdisciplinas y especialidades). Los códigos se 
han definido como un metamodelo en el que cada clase 
contiene un individuo con el mismo nombre (punning). 

Las descripciones lingüísticas se han incluido como etiquetas 
o labels y las referencias cruzadas se representan mediante 
la etiqueta see also. No se ha empleado la versión SKOS de 
la Nomenclatura, ya que a pesar de utilizar el estándar para 
transformar y representar en RDF los tradicionales sistemas 
de organización documental (Pastor-Sánchez, 2012), trata 
la codificación de un modo diferente a como se hace en este 
trabajo en el que se ha optado por el metamodelo, además 
de no contemplar las últimas modificaciones efectuadas por 
el CSIC. Se han excluido de la clasificación las categorías fi-
nalizadas en .99 con la etiqueta “Otras (especificar)” ya que 
no aportan conocimiento a la ontología.

En la figura 2 se muestra un extracto de la clase “Área de 
conocimiento” en el editor de ontologías Protègè6.

En torno a esta clase se han creado otros conceptos, pro-
piedades y axiomas, constituyéndose un modelo ontológico 
que permite describir la experiencia docente e investigado-
ra combinando códigos Unesco y palabras clave. En la figura 
3 se presenta un diagrama de los principales componentes 
de la ontología.

En esta representación los conceptos sombreados indican el 
núcleo ontológico o core ontology, en donde se organiza la 
experiencia de un usuario en función de las áreas de cono-
cimiento y la experiencia profesional definida por el mismo. 
Este núcleo es exportable y expandible según las necesida-
des del dominio.

El concepto “Usuario” hace referencia a cualquier entidad 
del tipo persona que tenga al menos una relación con una 
“Organización” (universidad, empresa, centro de investiga-
ción, etc.) y una “Titulación académica”. Un usuario puede 
pertenecer a dos categorías no excluyentes entre sí: do-

cente e investigador. Un 
usuario-docente posee al-
guna experiencia docente 
definida mientras que un 
usuario-investigador po-
see alguna experiencia 
investigadora definida. La 
“Experiencia profesional” 
es la unión, de la expe-
riencia docente y la expe-
riencia investigadora.

El modelo ontológico diseñado tiene 
como base la Nomenclatura y se com-
plementa con palabras clave

Figura 2. Extracto de la ontología Nomenclatura Unesco, clase “Área de conocimiento”
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En la figura 3 se puede observar la 
clase “Investigador” y los axiomas 
que la definen.

Las palabras clave se introducen en 
la ontología como data properties y, 
como se ha dicho, son atributos de las 
instancias de la clase “Experiencia”. 

En el apartado 3.2. se mostró que los 
expertos relacionan un conjunto de 
palabras clave con un conjunto de 
códigos Unesco, de modo que una 
palabra clave puede estar relaciona-
da con uno o más códigos. Es decir, 
es el conjunto de palabras clave y 
códigos lo que indica la experiencia 
global, y no la relación individual de 
una keyword con un código. En con-
secuencia cada instancia de la clase 
“Experiencia profesional” es el con-
junto de “Áreas de conocimiento” y 
keywords indicadas por un usuario. A través de las relacio-
nes tiene_experiencia_profesional_usuario y tiene_area_
de_conocimiento_profesional se relaciona una instancia de 
usuario con las “Áreas de conocimiento” pertinentes. 

En este trabajo se descartó la posibilidad de añadir nuevas 
subclases a la Nomenclatura, así como relacionar directa-
mente las palabras clave indicadas por un usuario con un 
código concreto, es decir, en una relación de uno a uno.

Además de las clases principales que se han descrito, el mo-
delo ontológico cuenta con la clase “Área temática” que se ha 
instanciado con conjuntos de palabras clave y códigos Unesco 
extraídos aleatoriamente de las webs de los grupos de inves-
tigación analizados en el apartado 3.2. Su función es doble:

- contiene conocimiento inicial que permite realizar expe-
rimentos y facilita la obtención de resultados cuando el 
sistema se implementa por primera vez; 

- permite incluir relaciones entre códigos de la Unesco y pa-
labras clave sin estar relacionados con un usuario concreto. 

Por su parte, la clase “Titulación académica” contiene un 
listado con todas las titulaciones académicas de educación 
superior7. 

La tabla 4 muestra un resumen de las métricas de la ontología 
teniendo en cuenta todos los individuos y relaciones, tanto 
de las clases principales como de la clase “Área temática”. 

De las 2.357 clases, un total de 2.341 corresponden a la 
jerarquía de la clase “Área de conocimiento”. En las object 
properties se han 
incluido las rela-
ciones inversas 
y otras relacio-
nes secundarias 
y subrelaciones. 
Las data proper-
ties son dos, las 
keywords que se 
han descrito y el 
CIF utilizado para 

identificar organizaciones. Y por último en los individuos, 
9.713 son instancias de la clase “Titulación académica”, 190 
de “Área temática” y 2.341 de “Área de conocimiento”.

4.1. Descripción de un caso de uso de la ontología di-
señada

Se describe cómo integrar este modelo ontológico en una 
plataforma para la gestión de la experiencia (profesional) 
científica de los miembros de un grupo de investigación 
cualquiera. Uno de los principales retos en este tipo de pro-
yectos es el uso de una ontología funcional, con las suficien-
tes clases definidas para poder realizar inferencias, pero sin 
resultar demasiado restrictiva. De este modo se facilita su 
adaptación a distintos dominios y su utilización en diferen-
tes aplicaciones. Los componentes básicos para la imple-
mentación del producto se pueden resumir en:

- Plataforma para el registro de usuarios desde el front-end, 
que permita al usuario introducir y validar códigos Unesco 
y palabras clave.

Figura 3. Elementos de la ontología diseñada

Figura 4. Extracto de la ontología diseñada, clase “investigador”

Tabla 4. Métricas de la ontología diseñada

Clases 2.357

Object properties 18

Data properties 2

Individuos 12.244
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- Gestión de palabras clave desde el back-end. La introduc-
ción de términos libres en el sistema supondría un proble-
ma para la estabilidad de la ontología. Por ello, se prevé 
un módulo desde el que el administrador puede gestio-
narlas. De este modo se puede controlar su entrada en 
la ontología y así evitar repeticiones o erratas. También 
es posible definir un procedimiento de conteo por el cual 
si una keyword es introducida cierto número de veces, se 
integra automáticamente en el sistema. 

- Métodos para la instanciación y consulta de la ontología. 
Esta parte requiere el desarrollo de componentes soft-
ware que permitan ejecutar los distintos casos de uso 
que se pretendan resolver con la ontología. Por ejemplo, 
insertar un nuevo usuario o modificar uno existente; con-
sultar cuál es la experiencia investigadora de un usuario o 
buscar palabras clave ya existentes en la ontología. 

- Consulta de la ontología desde el front-end. Permite realizar 
consultas dependiendo de los casos de uso desarrollados. 
Por ejemplo se puede saber qué usuarios tienen experiencia 
docente en determinadas áreas del conocimiento, pudiendo 
hacer una búsqueda más o menos restrictiva en función de 
los niveles jerárquicos de la Nomenclatura Unesco.

En la figura 5 se ilustra el funcionamiento del sistema.

En primer lugar el usuario indica las palabras clave relacio-
nadas con su experiencia docente y/o investigadora. Con 
esta información el sistema realiza una búsqueda entre las 
labels de la ontología y las palabras clave introducidas por 
otros expertos y arroja un conjunto de códigos Unesco. Es-
tos códigos son propuestos al usuario, que puede validarlos, 
descartarlos o añadir nuevos. El resultado es una instancia 
de la clase “Experiencia profesional” (a través de alguna de 
sus subclases) compuesta por las keywords que el usuario 
indicó y las áreas asociadas a las mismas.

Por ejemplo, una instancia de la clase “Área temática” (que 
contiene el conocimiento inicial para poder operar con la 
ontología) tiene asociadas las palabras clave “Acuicultura”, 
“Biodiversidad”, “Sistemas fluviales”, “Impacto ambiental” 
y los códigos “2508.05. Hidrología”, “2508.08. Limnología”, 
“2508.14. Aguas superficiales”, “2417.13. Ecología vegetal” 
y “3308.06. Regeneración del agua”.
Si un usuario indica las palabras clave “Sistemas fluvia-

les”, “Cambio global”, “Servicios ecosistémicos” y “Fun-
cionamiento ecosistema”, el sistema propone los códigos 
2508.05, 2508.08, 2508.14, 2417.13 y 3308.06. 

Después de analizarlo, el usuario opta por el código general 
2508, selecciona el 3308.06 y descarta el 2417.13, constitu-
yéndose así una nueva “Experiencia investigadora”, esta vez 
asociada a un usuario concreto.

Las ventajas que este sistema comporta se pueden resumir 
en tres aspectos:

- el uso de palabras clave suple la falta de especificidad de la 
Nomenclatura y, en los casos de las áreas científico/tecno-
lógicas con escasa representación, son imprescindibles para 
definir el ámbito de estudio. De hecho, en los grupos de in-
vestigación analizados en el apartado 3.2, la mayoría de los 
grupos se esfuerza en la elección de palabras clave, mientras 
que optan por códigos generales (normalmente de 4 cifras);

- los usuarios utilizan un amplio abanico de keywords, térmi-
nos libres afectados por los problemas derivados del uso de 
lenguaje natural (polisemia, sinonimia o neologismos). Esto 
genera dispersión de la información e imposibilita identifi-
car áreas y especialidades. El uso de la ontología contex-
tualiza las palabras clave y posibilita su clasificación, ya que 
reduce la incertidumbre derivada de la falta de control;

- el modelo ontológico aprovecha la normalización de la 
Nomenclatura y la expresividad de las palabras clave. De 
este modo el grado de usabilidad aumenta ya que el ex-
perto no necesita revisar todos los códigos de la Nomen-
clatura para encontrar los más adecuados, puesto que es 
el sistema el que los sugiere en base a los recursos alma-
cenados en la ontología.

5. Conclusiones 
La Nomenclatura Unesco es un valioso punto de partida 
para la clasificación de la ciencia y la tecnología. La revisión 
bibliográfica y el análisis de casos de uso revelan que, pese 
a los problemas de obsolescencia y representatividad, sigue 
siendo utilizada en diversas situaciones, principalmente en 
el ámbito español. 

El estudio efectuado ofrece una perspectiva general de la clasi-
ficación, ya que aporta una solución a la problemática eviden-
ciada. Por un lado, se ha adaptado el formato de la Nomen-
clatura para permitir su inclusión en cualquier aplicación de la 
web semántica. Por otro, se ha desarrollado un modelo que 
mejora su expresividad mediante la combinación de códigos 
Unesco y palabras clave. De esta forma se reduce la carga de 
decisión del usuario y se facilita la clasificación de su actividad. 
En este sentido, como propuesta inmediata, se plantea adaptar 
el modelo presentado a otros contextos, por ejemplo median-
te la inclusión de los tipos “Experiencia en gestión de proyec-
tos” o “Experiencia en colaboración empresarial”. 
También se ha puesto de relieve la existencia simultánea de 
sistemas clasificatorios de la actividad científico-tecnológica 
en las universidades españolas, lo que es extrapolable a 
otras esferas como la industrial. Recuperar la Nomenclatura 
Unesco como estándar permitiría unificar la actividad de cla-
sificación en un único producto normalizador. Este trabajo 
constituiría un primer paso en el proceso de estandarización 
y universalización de esta herramienta. Así, como propuesta Figura 5. Esquema de funcionamiento del sistema
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más ambiciosa, se propone el enriquecimiento de las “Áreas 
de coconocimiento” contenidas en la ontología a partir de 
las palabras clave definidas por los investigadores. Esto es, 
actualizar la Clasificación Uneso, con una profunda revisión 
de códigos y referencias cruzadas.
Obviamente, esta puesta al día de la Nomenclatura sólo pue-
de ser llevada a cabo por expertos de las distintas áreas y su 
validación por organismos competentes (Méndez, 1987) y 
con potestad reguladora, como el CSIC o la Unesco. Estos ana-
lizarían la pertinencia de las keywords en base a parámetros 
aún no definidos pero entre los que podrían encontrarse el 
prestigio científico de quienes las utilizaron, la frecuencia de 
uso o el requerimiento de un grupo de expertos (por ejemplo, 
la Icdhs, [2012]). De esta forma, quedaría asegurado el carác-
ter universal y normalizador de la Nomenclatura y se facili-
taría el análisis de la realidad científica nacional más allá del 
ámbito académico. El planteamiento por tanto es evidente: 
normalizar la Nomenclatura y, por qué no, reactivar el progra-
ma abandonado en 1992 por la Unesco.

Notas
1. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Comuni-
dad Autónoma de Andalucía). Orden de 3 de septiembre de 
2007, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
electrónico de agentes del sistemas andaluz del conocimien-
to para los grupos de investigación dependientes de las uni-
versidades y organismos de investigación ubicados en Anda-
lucía y se establece su financiación. 
http://deva.aac.es/include/files/investigacion/grupos/1-
ORDEN%20DE%203%20SEPTIEMBRE%202007.pdf

2. España. Ministerio de Economía y Hacienda. Real decreto 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasifica-
ción nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009). 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-8824

3. No fue posible hallar grupos de investigación en 23 de 
las 100 webs estudiadas, por lo que no se han incluido en 
la gráfica. En la mayoría de casos esto se debe a que estas 
instituciones son escuelas de negocios o centros adscritos 
que, o bien dependen de universidades ya incluidas en el 
estudio o no desempeñan una actividad investigadora como 
tal, centrando su actividad en la docencia.

4. Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos 
(DIPA), Universidad de Guayaquil. Presentación de progra-
mas y proyectos de investigación de la Universidad de Gua-
yaquil, Convocatoria 2014.
http://www.ug.edu.ec/dipa/convocatoria_2014

5. Según versión del Ministerio de Economía y Competitividad 
(2011), que contiene las modificaciones del CSIC hasta 1988.

6. Stanford Center for Biomedical Informatics Research, 
Stanford University School of Medicine. Protègè. 
http://protege.stanford.edu

7. De acuerdo con información recogida en: Secretaría de Es-
tado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte. Oferta de titulaciones. 
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/
compBdDo.do

6. Agradecimientos
Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del 
proyecto TSI-020302-2011-15 del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y el fondo FEDER, y a la Universidad de 
Murcia a través del programa de becas predoctorales con 
resolución R–406/2011. Agradecemos a José Antonio Miña-
rro Giménez y Teddy Miranda Mena su colaboración en el 
desarrollo e implementación del modelo ontológico.

7. Bibliografía
Berners-Lee, Tim; Hendler, James; Lassila, Ora (2001). “The se-
mantic web”. Scientific American magazine, v. 284, n. 5, p. 34-43. 
http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0501-34

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (2000). 
Clasificación Barros Sierra Unesco. Nomenclatura inter-
nacional normalizada relativa a la ciencia y la tecnología. 
Unesco (versión México, 2000”, México. 
h t t p : / / c o q c y t . q r o o . g o b . m x / p o r t a l / p o s g r a d o /
Clasificaci%C3%B3n%20Barros%20Sierra.pdf

Erdelen, Walter (2002). “[Respuesta a la petición de inclu-
sión de “Diseño” como disciplina en la Nomenclatura por la 
Icdhs ]”, 18 febrero. 
http://www.ub.edu/gracmon/icdhs/docs/carta-unesco.pdf

España (1983a). “Real decreto 1804/1983, de 23 de mayo, 
por el que se determinan las funciones, el nivel de titulación 
y los procedimientos de selección para ingreso, correspon-
dientes a las Escalas del personal científico investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas”. Boletín ofi-
cial del Estado (BOE), n. 157 de 02/07/1983. 
http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/02/pdfs/A18485-18486.pdf

España (1983b). “Resolución de 23 de septiembre de 1983, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se publica la relación total de campos, disciplinas y sub-
disciplinas de especialización científica y tecnológica en los 
que desarrollan su actividad los institutos, centros e investi-
gadores dependientes del mismo”. Boletín oficial del Estado 
(BOE), n. 246 de 14/10/1983. 
http://www.boe.es/boe/dias/1983/10/14/pdfs/A27855-27868.pdf

España (1985a) “Resolución de 20 de abril de 1985, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre correc-
ción de errores de la resolución de 28 de marzo de 1985, por 
la que se hace pública la modificación de la relación total de 
campos, disciplinas, subdisciplinas y especialidades cientí-
ficas y tecnológicas en las que desarrollan su actividad los 
institutos, centros e investigadores del organismo”. Boletín 
oficial del Estado (BOE), n. 103 de 30/04/1985. 
http://www.boe.es/boe/dias/1985/04/30/pdfs/A12068-12068.pdf

España (1985b). “Resolución de 28 de marzo de 1985, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se hace pública la modificación de la relación total de cam-
pos, disciplinas, subdisciplinas y especialidades científicas y 

El modelo ontológico aprovecha la nor-
malización de la Nomenclatura y la ex-
presividad de las palabras clave

http://deva.aac.es/include/files/investigacion/grupos/1-ORDEN%20DE%203%20SEPTIEMBRE%202007.pdf
http://deva.aac.es/include/files/investigacion/grupos/1-ORDEN%20DE%203%20SEPTIEMBRE%202007.pdf
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do
http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/posgrado/Clasificaci%C3%B3n%20Barros%20Sierra.pdf
http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/posgrado/Clasificaci%C3%B3n%20Barros%20Sierra.pdf


Juana-María Ruiz-Martínez, María-José Baños-Moreno y Rodrigo Martínez-Béjar

392     El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710

tecnológicas en las que desarrollan su actividad los institu-
tos, centros e investigadores del organismo”. Boletín oficial 
del Estado (BOE), n. 87 de 11/04/1985. 
http://www.boe.es/boe/dias/1985/04/11/pdfs/A09581-09582.pdf

España (1986). “Resolución de 25 de marzo de 1986, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se hace pública la modificación de la relación total de cam-
pos, disciplinas, subdisciplinas y especialidades científicas y 
tecnológicas, en las que desarrollan su actividad los institu-
tos, centros e investigadores del organismo”. Boletín oficial 
del Estado (BOE), n. 144, de 17/06/1986. 
http://www.boe.es/boe/dias/1986/06/17/pdfs/A21986-21986.pdf

España (1988). “Resolución de 10 de marzo de 1988. del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se hace pública la modificación de la relación total de cam-
pos, disciplinas, subdisciplinas y especialidades científicas y 
tecnológicas en las que desarrollan su actividad los institu-
tos, centros e investigadores del organismo”. Boletín oficial 
del Estado (BOE), n. 180 de 28/07/1988. 
http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/28/pdfs/A23343-23344.pdf

España (2011). “Nomenclatura internacional de la Unesco 
para los campos de ciencia y tecnología”. Subprograma de 
proyectos de investigación fundamental no orientada. 
http://goo.gl/7WKBT2

Fernández, María-del-Rosario; Peral, Diego (2007). “Las 
publicaciones oficiales como medio de comunicación de la 
información científica y técnica a través del tiempo”. Razón 
y palabra, v. 12, n. 56. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/
fernandezperal.html

Fernández-López, Mariano; Gómez-Pérez, Asunción; Ju-
risto, Natalia (1997). “Methontology: from ontological art 
towards ontological engineering”. AAAI Symposium on on-
tologicangengineering, Stanford, pp. 33-40. 
http://oa.upm.es/5484/1/METHONTOLOGY_.pdf

Icdhs. (International Conferences on Design History and 
Studies) (1999). “Declaración de Barcelona [por la que la 
asamblea de la organización acuerda pedir la inclusión de 
“Diseño” como disciplina en la Nomenclatura]”. Ena 1ª Reu-
nión científica de historiadores y estudiosos del diseño. V 
Primavera del diseño. Barcelona, abril. 
http://www.ub.edu/gracmon/icdhs/docs/unesco.pdf

Icdhs (International conferences on design history and stud-
ies) (2012). “Unesco”.
http://www.ub.edu/gracmon/icdhs/unesco.html

Martínez-Frías, Jesús; Hochberg, David (2007). “Classifying sci-
ence and technology: two problems with the Unesco system”. In-
terdisciplinary science reviews, 1 December, v. 32, n. 4, p. 315-319. 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13013/2/UNESCO_
geol_astrobio.pdf
http://dx.doi.org/10.1179/030801807X183605

Méndez, Aida (1987). “Nomenclatura internacional de la 
Unesco para los campos de la ciencia y tecnología. Segunda 
versión en español”. Boletín de la Anabad, v. 37, n. 1, p. 254. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=801853

Ortega, José-Luis; Aguillo, Isidro F. (2007). “Interdisciplinary 
relationships in the Spanish academic web space: a webo-
metric study through networks visualization”. Cybermetrics. 
International journal of scientometrics, informetrics and bi-
bliometrics, v. 11, n. 1. 
http://cybermetrics.cindoc.csic.es/articles/v11i1p4.html

Pastor-Sánchez, Juan-Antonio (2012). “Nomenclatura de 
ciencia y tecnología de la Unesco”. SKS. (Simple knowledge 
organization system).
http://skos.um.es/unesc6/

Pedraz-Marcos, Azucena (2005). “Enfermería no está en el 
Código Unesco (editorial)”. Nure investigación, v. 13. 
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/
editorial/Editorial%2013.pdf

Suárez, Edison; Baquero, Mónica (2013). “Análisis de los pro-
yectos del sector agropecuario financiados por Colciencias 
durante el año 2010”. MVZ Córdoba, v. 18, n. 2, p. 359–-3576. 
http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai_
revista208:328&oai_iden=oai_revista208

Torregrosa, Marta (2013). Cómo se hace una tesis doctoral. 
Universidad de Navarra.
http://www.unav.es/gep/Metodologia/TesisDoctoral.html

Unesco (1974). “Informe del director general sobre las acti-
vidades de la Organización en 1973”. París, Conferencia ge-
neral de la Unesco 18ª reunión. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000121/012174so.pdf

Unesco (1966). Problems encountered in the development 
of a standard international methodology of science statis-
tics. Unesco/CS/0666.SS-80/5. Paris: Oficina Estadística. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143792eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000121/012174so.pdf

Unesco (1988). Proyecto de Nomenclatura internacional 
normalizada relativa a la ciencia y la tecnología. Revisión 1. 
Unesco/ND/ROU/257. París: Unesco.
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946sb.pdf

Urdín-Camino, Carmen (2001). “La edición de revistas cientí-
ficas en España”. En: Giménez-Toledo, Elea; Gómez-Caridad, 
Isabel; Martín-Sempere, María-José; Páez-Mañá, Jorge; Ro-
mán-Román, Adelaida; Vázquez-Valero, Manuela. La edición 
de revistas científicas: Guía de buenos usos. Centro de Infor-
mación y Documentación Científica. ISBN: 84 00 07916 7
http://digital.csic.es/handle/10261/4347

Urdín-Camino, Carmen; Alcaín, María-Dolores (2004). “Ba-
ses de datos CSIC en la Red”. Hipertext.net, v. 2. 
http://elis.da.ulcc.ac.uk/9009/1/Bases_de_datos_CSIC_en_
la_red.pdf

Urdín-Camino, Carmen; Morillo, Fernanda (2000). “Produc-
ción científica de Andalucía en las bases de datos Science ci-
tation index e índice español de ciencia y tecnología”. Revista 
española de documentación científica, v. 23 n. 4, p. 379-394. 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewArticle/327

W3C (2012). OWL 2 web ontology language. Documenw 
overview second edition). 
http://www.w3.org/TR/owl2-overview

dezperal.html
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13013/2/UNESCO_geol_astrobio.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13013/2/UNESCO_geol_astrobio.pdf
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/editorial/Editorial%2013.pdf
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/editorial/Editorial%2013.pdf
http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai_revista208:328&oai_iden=oai_revista208
http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai_revista208:328&oai_iden=oai_revista208
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000121/012174so.pdf
http://elis.da.ulcc.ac.uk/9009/1/Bases_de_datos_CSIC_en_la_red.pdf
http://elis.da.ulcc.ac.uk/9009/1/Bases_de_datos_CSIC_en_la_red.pdf
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewArticle/327


El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710     393

AnáLISIS DE EDICIOnES VESPERTInAS DE PREnSA PARA 
TABLETAS

Teresa Nozal, Ana González-Neira y Antonio Sanjuán
Teresa Nozal es profesora contratada doctora de periodismo en la Universidade da Coruña y vice-
decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Doctora en periodismo por la Universidad 
de Navarra con una tesis sobre análisis de obras audiovisuales. Ha impartido docencia en las li-
cenciaturas de periodismo y comunicación audiovisual. Coordina una línea de investigación sobre 
convergencia de medios periodísticos en tabletas del grupo Cultura y Comunicación Interactiva de 
la Universidade da Coruña. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre perio-
dismo en dispositivos móviles. 
http://orcid.org/0000-0002-2652-5898

tnozal@udc.es

Ana González-Neira es profesora contratada doctora en la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidade da Coruña (España). Es doctora en periodismo y licenciada en periodismo y ciencias políti-
cas. Durante varios años fue profesora en la Università degli Studi di Genova (Italia) e investigadora 
invitada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del grupo de investigación 
Cultura y Comunicación Interactiva de la Universidade da Coruña. Ha publicado trabajos científicos 
sobre prensa en tabletas en revistas internacionales.
http://orcid.org/0000-0002-6369-0323

agonzalezn@udc.es

Antonio Sanjuán es profesor titular de comunicación audiovisual y publicidad en la Universidade 
da Coruña desde 2003. Doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense con 
una tesis sobre marketing de información documental electrónica. Trabajó como periodista y di-
rectivo en prensa escrita, radio y televisión durante más de 25 años. MBA en 1993. Es vicedecano 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la que fue decano entre 2003 y 2009. Pertenece 
al grupo de Cultura y Comunicación Interactiva. Ha publicado trabajos sobre estrategias y formatos 
comunicativos en tabletas.
http://orcid.org/0000-0001-7612-2838

sanjuan@udc.es

Universidade da Coruña
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Campus de Elviña, 15071 A Coruña, España

Resumen
En un ecosistema mediático con productos periodísticos accesibles de manera instantánea, constante y ubicua, algunos 
diarios sorprenden con una edición vespertina para tableta incluso en países sin esa tradición en papel. Se plantean las 
claves para interpretar dicha aparente contradicción entre el ecosistema mediático actual y la estrategia que subyace en el 
lanzamiento de ediciones de la tarde en estos dispositivos móviles. Para ello se establece una muestra de aplicaciones nati-
vas vespertinas de periódicos que no disponen de ella en su versión papel, se examinan y se entrevista a sus responsables. 
Entre las conclusiones destaca el peculiar papel que se asigna a estas ediciones dentro del proceso informativo diario pues 
más que un fin en sí mismas resultan ser un medio para mantener las tendencias de consumo previas.
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Tabletas, Periodismo, Periodismo digital, Medios, Periódicos, Multimedia, Convergencia, Aplicaciones.

Title: Analysis of newspapers’ evening editions for tablets 

Abstract
In a media ecosystem with news products available instantly, anywhere and at any time, some newspapers have sprung a 
surprise by publishing an evening edition for tablets, even in countries with no newsprint tradition. This article considers 
the keys to interpreting this apparent contradiction between the current media ecosystem and the strategy underlying the 
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launch of late editions for these mobile devices. To do so, we establish a sample of native evening newspaper applications 
not available in print, examine them and interview the prime movers. The conclusions reveal the unique role played by this 
newspaper type within the daily information process. More than just an end in themselves, they have become a medium 
that maintains previous patterns of consumption.

Keywords
Tablets, Journalism, Online journalism, Media, Newspapers, Multimedia, Convergence, Applications.
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1. Introducción
En un contexto de crisis económica y de un ecosistema me-
diático líquido -es decir, con posibilidad de informarse ins-
tantánea, constante, ubicuamente y de modo personaliza-
do- (Aguado-Terrón; Feijóo-González; Martínez-Martínez, 
2013; Scolari, 2013), las empresas periodísticas han visto en 
la tableta una alternativa para abrir otros nichos de mer-
cado (Cea-Esteruelas, 2013). En las primeras fases de me-
diamorfosis -transformación de un medio de comunicación 
como resultado de la combinación de cambios culturales y 
de nuevas tecnologías- (Fidler, 1998), en las que el papel 
se trasponía a las tabletas a través del pdf enriquecido y a 
la web a través de las webapp, empezaron a penetrar las 
primeras aplicaciones nativas con diseño y contenidos es-
pecíficos para este soporte1. Algunas no importan de la web 
el sistema de actualización constante sino que imitan el de 
ediciones horarias del papel hasta el extremo de que se di-
señan aplicaciones vespertinas en periódicos que no tienen 
esa edición en papel. Esta aparente contradicción responde 
a estrategias en las que los medios, el periodista y el recep-
tor fluctúan entre el dato informativo instantáneo y el con-
tenido con un tratamiento profundo asociado tradicional-
mente al periodismo de calidad.

Los estudios sobre tabletas revelan que se emplean mayori-
tariamente hacia al anochecer, cuando se terminan las jor-
nadas laborales y se inicia el descanso (Santoro, 2013). Esto 
puede servir para justificar que algunos periódicos que en 
papel no tienen edición vespertina, incluso en países donde 
no hay tal tradición, hayan optado por incorporar a este dis-
positivo una versión nativa vespertina. En el contexto actual 
de crisis económica y periodística resulta un motivo insufi-
ciente para justificar la inversión que exige, porque el dato 
se refiere al uso del dispositivo y no al consumo de aplica-
ciones periodísticas. Este trabajo pretende exponer la fun-
ción que dichas aplicaciones nativas vespertinas cumplen 
en la estrategia de los periódicos y dar razón de su sentido 
en el entorno actual.

2. Revisión bibliográfica
La literatura científica sobre dispositivos móviles y prensa 
se ha abordado principalmente desde la perspectiva de la 
convergencia. En España la mayor parte de las aportacio-
nes sobre prensa y tabletas se han recogido en obras sobre 
comunicación móvil (Scolari; Aguado-Terrón; Feijóo-Gon-
zález, 2012; Aguado-Terrón; Feijóo-González; Martínez-
Martínez, 2013; Carvajal, 2012), sin adentrarse en las pro-
piedades y posibilidades específicas de este dispositivo 
frente a los smartphones. De similar enfoque es el artículo 
de Westlund (2013) sobre la producción de noticias en el 
periodismo móvil. 

Limitando el análisis a las aportaciones centradas en ta-
bletas exclusivamente, hay que tener en cuenta las con-
tribuciones del Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online 
de la Universidade Federal da Bahia en Brasil. Desde esta 
universidad se han realizado análisis descriptivos sobre la 
tactilidad (Cunha; Palacios, 2012), y el proceso de conver-
gencia del que nacen algunas aplicaciones nativas (Barbosa 
et al., 2013; Barbosa; Da-Silva; Nogueira, 2013). Estos dos 
últimos estudios abordan casos concretos de aplicaciones 
vespertinas brasileñas para tabletas que recogen algunas de 
la muestra de este artículo. También cabe citar los traba-
jos de Canavilhas y Satuf (2013) así como el de Fernandes 
(2014), quien se centra exclusivamente en los contenidos 
audiovisuales de este tipo de aplicaciones. Hay que añadir 
el trabajo de Barsotti y Aguiar (2013) en el que se establece 
una comparación entre las propiedades formales del perio-
dismo online definidas en otros textos y las que presentan 
las ediciones en tableta, marcando las potencialidades de 
este último dispositivo. 

La bibliografía sobre tabletas se completa con el estudio 
de usabilidad, multimedia e interactividad en aplicaciones 
de prensa de Nozal y González-Neira (2013), el trabajo de 
Alonso-del-Barrio (2013) sobre mecanismos de participa-
ción, o los análisis formales de Parmeggiani (2013) y Suá-
rez-Carballo y Martín (2013). Asimismo, cabe destacar las 
monografías sobre tableta y prensa de García (2012), que se 
centra en el diseño de aplicaciones periodísticas, y Valentini 
(2012) sobre las oportunidades de este soporte y los cam-
bios de lenguaje y consumo que supone. 

La mayor parte de estas investigaciones proponen conclu-
siones a partir del análisis descriptivo formal de las apli-
caciones periodísticas en sus primeros años. Ninguna pre-
tende dar sentido al surgimiento de ediciones temporales, 

El diseño y estructura de la mayoría de 
aplicaciones vespertinas es más cercano 
a un suplemento de fin de semana que 
al de prensa matutina diaria e incluso 
dominical
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como es el caso de las vespertinas, dentro del ciclo informa-
tivo diario en un contexto de información continua y ubicua. 

3. Muestra y método
Se define un universo formado por diarios de España, don-
de surge esta investigación, y de países que pertenecen a 
un modelo mediático similar, de modo que el trabajo sea 
coherente y dé pie a futuros trabajos comparativos entre 
modelos. Dentro del paradigma pluralista polarizado (Ha-
llin; Mancini, 2008), además de España, se toman 3 países 
de Europa y 3 de Iberoamérica2. En Europa: Portugal, Italia y 
Grecia por estar en una coyuntura socioeconómica similar a 
España. En Iberoamérica: México, Brasil y Argentina por ser 
los tres estados con mayor PIB. 

Una vez definidos los países que forman parte del univer-
so, se identifican aplicaciones vespertinas, nativas y ligadas 
a un periódico que no disponga de dicha edición vesperti-
na en papel que son el objeto de estudio de este trabajo. 
Tras la pertinente revisión queda en evidencia que Portugal, 
Grecia, Argentina y México no tienen ninguna edición que 
cumpla los requisitos. Se obtiene así una muestra compues-
ta por las siguientes aplicaciones, de las que se indica a con-
tinuación la fecha de aparición:

- Diário do Nordeste plus, de Diário do Nordeste, Brasil, 18 
de enero de 2013;

- El mundo de la tarde, de El mundo, España, 29 de octubre 
de 2013. Dado que El mundo no dispone de edición para 
Android durante el período investigado, se limita la mues-
tra a las aplicaciones para el sistema iOS.

- Estadão noite, de O Estado de S. Paulo, Brasil, 24 de abril 
de 2012; 

- La repubblica sera, de La repubblica, Italia, 7 de noviem-
bre de 2011; 

- O globo a mais, de O globo, Brasil, 30 de enero de 2012.

Se combinan dos métodos en la investigación:

1. Un análisis de contenido de la muestra basado en datos 
cuantitativos extraídos tras aplicar tres fichas:

- En la primera se analiza si el texto de las ediciones vesper-
tinas repite o complementa el de las matutinas del mismo 
día o si es exclusivo. Para ello se hizo una recogida de da-
tos sobre el contenido de todas las noticias objeto de la 
muestra asignando un valor numérico (1) en cada caso. 
Dentro del contenido exclusivo se distinguió entre ligado a 
la agenda del día y atemporal. A partir de la suma de cada 
categoría se hallaron los porcentajes. 

- La segunda ficha compara la nomenclatura de las sec-
ciones de la edición vespertina frente a la matutina para 
establecer si predominan secciones calientes o frías (es 
decir, más o menos vinculadas a la agenda del día). Para 
ello se hizo un vaciado del nombre de las secciones de 
cada aplicación de la muestra en cada uno de los dos días 
y, teniendo en cuenta su contenido, se asignó un valor nu-
mérico (1) en cada caso. A partir de la suma se calcularon 
los porcentajes.

- La tercera extrae datos sobre multimedia (vídeos, fotogra-
fías, infografías, audios, ilustraciones): tipo, cantidad e in-
corporación o no de galerías de fotos y vídeos. Se hizo un 
vaciado de contenidos estableciendo número de vídeos 

de busto parlante, vídeos de publicidad insertados en las 
noticias, otros que no responden a las categorías anterio-
res, fotos integradas en las noticias, infografías o gráficos, 
audios de publicidad, otros audios, y número de viñetas o 
ilustraciones. Además se determinó si cada aplicación ob-
jeto de la muestra integraba galería de fotos y de vídeos 
independiente. 

Todas las fichas pasaron un proceso de testeo inter-codifica-
dores llevado a cabo por los investigadores. La recogida de 
datos se efectuó del 11 al 15 de noviembre de 2013. Dichos 
datos se evaluaron para establecer las aparentes estrategias 
seguidas por los periódicos con sus ediciones vespertinas 
nativas. 

2. Un método cualitativo a través de entrevistas semiestructu-
radas con los responsables de los periódicos para contrastar 
los datos obtenidos en el examen de la muestra. Estas entre-
vistas parten de cuestiones acerca de la estrategia de lanza-
miento de la vespertina y de su consumo. Previo al vaciado 
de datos se identificó a los responsables de las ediciones para 
tableta. Posteriormente se realizaron las entrevistas durante 
diciembre de 2013 y se filtraron los resultados, contrastando 
los datos derivados de la observación de la muestra.

4. Diseño y estructura: slow-information para 
infotabment
El contexto en el que se prevé que serán consumidas las edi-
ciones vespertinas influye en la elaboración de un producto 
específico. El carácter de soporte lean back3 de las tabletas 
(García, 2013) facilita la incorporación de piezas informati-
vas en profundidad como reportajes, entrevistas o crónicas, 
frente a las noticias que responden exclusivamente a las 
tradicionales 5w (who, what, when, where, why). Los edito-

El mundo de la tarde
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res están produciendo para estas vespertinas formatos pe-
riodísticos de slow-information4 en los que los artículos en 
profundidad son los protagonistas. De este modo los heavy 
users5 también pueden ver con interés estas ediciones. 

Estos formatos orientados a slow-information se asocian 
con productos híbridos entre periodismo y entretenimiento 
que dan respuesta a la actitud de infotabment, adaptación 
del concepto infotainment (información + entretenimiento) 
a la conducta detectada en usuarios de tableta que no bus-
can información concreta sino que más bien pretenden des-
cansar navegando entre los contenidos periodísticos que la 
tableta les brinda (Sanjuán; Nozal; González-Neira, 2013b). 
En las aplicaciones orientadas a infotabment, la actualidad 
de la agenda suele ser una parte, con cuestiones muy leí-
das al lado de otras de consumo no informativo (programas, 
ficción, cocina, salud, turismo, fiestas...). Este uso reposado 

se asocia con contenidos que basculan entre la actualidad 
tratada en profundidad y el entretenimiento. El diseño y es-
tructura de la mayoría de aplicaciones vespertinas responde 
a este concepto de usuario, más cercano al lector de un su-
plemento de fin de semana que al de prensa matutina diaria 
e incluso dominical. 

Todas las aplicaciones de la muestra excepto El mundo de 
la tarde y Estadão noite cuentan con más contenidos pro-
cedentes de secciones frías, entendidas como aquellas que 
no están marcadas exclusivamente por la agenda del día. 
En números globales el 60% corresponde a secciones frías 
frente al 40% de calientes, pero además las frías son consi-
derablemente más extensas en todas las aplicaciones, salvo 
El mundo de la tarde. Sirven de ejemplo las recetas de La 
repubblica sera y de Diário do Nordeste plus, las críticas de 
libros, películas o discos de La repubblica sera y O globo a 
mais (sección “Dicas a mais”) y la columna sobre arquitectu-
ra y decoración de Diário do Nordeste plus. En Estadão noi-
te, O globo a mais y Diário do Nordeste plus las noticias de 
la agenda que se han producido desde el cierre de la edición 
matutina se concentran en una sección específica. 

Todas siguen la estructura de secciones frías, con la única 
excepción de El mundo de la tarde, y utilizan una maqueta-
ción arrevistada en la que se deja mucho espacio a la parte 
gráfica. Pedro Doria, editor ejecutivo de O globo, ha confir-
mado que en el diseño de la vespertina se sigue la línea de 
las revistas Esquire o del grupo Condé Nast porque aportan 
más posibilidades de maquetación. Algo parecido realizan 
las demás vespertinas, exceptuando la de El mundo, con 
portadas con una imagen central que recuerda a la primera 
página de los suplementos dominicales. De este modo se 
alejan de los cánones de diseño de los periódicos matutinos. 

Las versiones vespertinas no se editan durante el fin de 
semana. Entre los motivos expuestos por los responsables 
está la falta de personal, aunque probablemente también 
influya la necesidad de evitar duplicidades con otros pro-
ductos como los suplementos dominicales. De hecho Juan 
Carlos Laviana, responsable de esta edición de El mundo, 
afirma que han comprobado que se produce un alto índice 
de descargas el fin de semana, por lo que han optado por 
“hacer un número de viernes con muchos temas de lectura 
intemporales, que se puedan leer el sábado o el domingo”. 
Lo mismo confirma Fernanda Delmas, editora de O globo a 
mais: “Mas a edição de sexta-feira sempre teve um caráter 
de edição de fim de semana, com mais conteúdo e mais soft 
news”.

El mundo de la tarde es el diario más informativo de la mues-
tra. Este apego a la agenda diaria que trasluce su estructura 
se corresponde con un diseño más sobrio y menos visual 
que las otras vespertinas. No obstante tras la experiencia de 

Estadão noite

En la conducta de infotabment no se 
busca información concreta sino que se 
pretende descansar navegando entre 
contenidos periodísticos de la tableta

Subyace una estrategia de fidelización 
del cliente en los diferentes momentos 
de la jornada: papel por la mañana, web 
durante el día y app vespertina al ano-
checer
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los primeros meses y ante la opinión de los lectores, se está 
restando espacio a los textos escritos y dando más peso a la 
parte gráfica, según confirmó su responsable, Laviana. 

5. Contenidos multimedia
Las piezas multimedia se pueden diferenciar, en función de 
su localización en el periódico, entre situadas en galerías in-
dependientes e integradas en el texto. Todas las ediciones 
vespertinas incorporan galerías de fotografías pero ninguna 
de vídeos. En todos los casos las secciones de fotos del día 
están compuestas por imágenes muy llamativas visualmen-
te y no tanto por las cuestiones más candentes de la agen-
da. Se favorece de este modo un consumo más cercano al 
entretenimiento, al estilo que practican los suplementos do-
minicales. Otra vez se detecta un producto orientado hacia 
una actitud de infotabment por parte del lector en el que lo 
periodístico se consume como distracción, ojeando vídeos 
como espectador pasivo de un programa y galerías de fotos 
ordenadas por criterios simples o sin ordenar.

En los contenidos multimedia integrados en el texto de la 
noticia, La repubblica sera es el periódico con mayor núme-
ro de vídeos y fotos, el 33,57% del total de los vídeos iden-
tificados en todas las aplicaciones y el 31,25% de las fotos, 
frente al Estadão noite en el extremo opuesto con el 4,65% 
y el 9,38% de vídeos y fotos respectivamente.

En estos contenidos multimedia no siempre pesa tanto el 
motivo estético como ocurre en las galerías. Luca Fraioli, 
responsable de La repubblica sera, la aplicación con mayor 
número de vídeos y fotos, explica que al igual que los suple-
mentos dominicales, publican reportajes de contexto dando 
peso a la parte audiovisual, opinión que también comparte 
Pedro Doria, editor ejecutivo de O globo. 

Gran parte de los multimedia de vídeo y audio proceden de 
otros medios del mismo grupo del periódico (RepubblicaTV, Tv 
DN y TV estadão) en un claro ejemplo de convergencia (Salave-
rría; García-Avilés; Masip-Masip, 2010) y aprovechamiento de 
sinergias. Los restantes provienen de agencia o son vídeos mu-
sicales y trailers. Asimismo cabe destacar en las apps vesperti-
nas la presencia de contenidos ajenos al periodismo web como 
los audios de todas las ediciones, excepto O globo a mais, que 
es la única que no los incorpora. La mayor parte de los vídeos 
y audios de producción propia introducen opiniones de exper-
tos o columnistas sobre algunos sucesos del día, género poco 
frecuente en la parte multimedia de las webs de los periódicos 
(García-Orosa; López-García; Gallur-Santorum, 2013). 

El limitado empleo de infografías animadas que se ha detec-
tado se puede explicar por la ausencia en las redacciones de 
prácticas consolidadas, como sí sucede en el caso del vídeo 
o el audio. La integración de códigos comunicativos proce-
dentes de las animaciones queda como asignatura pendien-
te en estas aplicaciones para tableta.

La repubblica sera O globo a mais

Las vespertinas se orientan a vender el 
producto estrella de la marca, que sigue 
siendo el papel o su equivalente en ta-
bleta: el pdf enriquecido

Los contenidos basculan entre la actua-
lidad tratada en profundidad y el entre-
tenimiento
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6. Vespertino: aperitivo del matutino en la 
cadena informativa
Estas ediciones suelen publicar noticias que no han sido intro-
ducidas previamente en la cabecera. El porcentaje de infor-
mación exclusiva –entendida como aquella que ha sido ela-
borada específicamente para la aplicación vespertina- es del 
82% en El mundo de la tarde, el 83% en La repubblica sera, en 
O globo a mais del 94%, en Diário do Nordeste plus del 88% y 
en Estadão noite del 100%. La mayoría de la información ex-
clusiva relativa a la agenda del día es retomada en la edición 
matutina del día siguiente. De este modo las tabletas pueden 
convertirse en una vía más de negocio junto al papel y la web, 
fortaleciendo la estrategia multidispositivo, como confirman 
Doria (O globo) o Fraioli (La repubblica sera). Se diversifica la 
oferta para favorecer el pago de un paquete completo que 
abarque las tres vías y sea más atractivo. Según las declara-
ciones de responsables como Laviana, Fraioli o Delmas, la 
estrategia multiplataforma de los periódicos reside en lanzar 
productos diversos para momentos también diferentes.

Subyace una estrategia de fidelización del cliente al querer 
mantenerlo en los diferentes momentos del día: papel por 
la mañana, web durante el día y al anochecer app vesperti-
na, que introduce noticias de la matutina del siguiente día, 
convirtiendo el ciclo informativo en un continuo. La vesper-
tina se plantea como un medio de fidelización para el pro-
ducto estrella, que sigue siendo el papel o su equivalente en 
tableta: el pdf enriquecido. 

Por eso las ediciones vespertinas avanzan noticias exclusivas 
de la versión impresa del día siguiente. De hecho en Estadão 
noite se incorpora una sección denominada “Amanhã, no 
jornal O Estado de São Paulo”, que adelanta parte de lo que 
publicará el pdf del día siguiente del mismo modo que “Pa-
norama” en Diário do Nordeste plus. Por lo tanto aparen-
temente la estrategia de la empresa periodística sigue cen-
trándose en vender el papel o el pdf del día siguiente más 

que una aplicación independiente y novedosa.

Los limitados datos de consumo facilitados por los responsa-
bles confirman esta situación. Por ejemplo en La repubblica 
sera el número de lectores corresponde sólo al 20% de los 
del pdf, en Estadão noite al 10-15% y en O globo a mais se 
sitúa en la horquilla del 20-50%. Por otro lado la lectura de 
estos productos conlleva un incremento del tiempo dedicado 
al consumo de contenidos. En el caso de O globo se triplica-
ron las descargas y suscripciones. Según indica Pedro Doria: 
“Actualmente O Globo tiene métricas de fidelidad impresion-
antes para su aplicación iPad, con un promedio de una hora 
y media por visita. Antes de añadir la edición de la tarde las 
visitas eran de sólo unos 26 minutos” (McAthy, 2013).

7. Conclusiones
Las ediciones vespertinas de los grupos periodísticos revi-
sados han servido como taller de experimentación de diná-
micas internas de producción y de narrativas multimedia. 
En todos los casos son la primera versión nativa que lanzan 
esas cabeceras por lo que aún no explotan todas las poten-
cialidades que pueden proporcionar, como el mayor uso de 
las infografías y consiguiente enriquecimiento sensorial, o 
una mayor personalización e interactividad. Aun así consti-
tuyen un avance en la convergencia tecnológica, profesional 
y de contenidos, superan el hieratismo del pdf y resuelven 
el dilema de formular un producto diferente al sitio web y 
al impreso aprovechando las dinámicas de consumo de la 
tableta y la actitud de lean back.

Entre la muestra se distingue El mundo de la tarde por su 
diseño y por los aspectos tratados. De hecho las aplicacio-
nes revisadas, exceptuando la de El mundo, no responden al 
perfil de ediciones vespertinas de un periódico convencio-
nal, ya que no prima la agenda del día. Más bien recuerdan 
a suplementos dominicales editados entre semana, tanto 
por tratar asuntos más atemporales como por el diseño 
arrevistado. Por consiguiente son publicaciones similares 
a las revistas digitales que incorporan un apartado para las 
cuestiones más relevantes del día, mientras que el resto co-
rresponden a reportajes o piezas sobre materias frías (cine, 
literatura, decoración o música). Además dicho diseño, se-
gún declaran los responsables, multiplica las posibilidades 
multimedia. Constituyen en su mayoría productos orienta-
dos al infotabment.

Las cuestiones de actualidad que introducen estas aplica-
ciones son retomadas al día siguiente en la edición en papel 
o pdf enriquecido siguiendo una estrategia de fidelización 
del lector para orientarlo hacia la matutina. De este modo 
los grupos periodísticos siguen primando la edición en papel 
o pdf enriquecido de la mañana como primer objetivo de 
ventas y no tanto productos que supongan una rentabilidad 
por sí mismos.

Diário do Nordeste plus

La estrategia multiplataforma de los pe-
riódicos reside en lanzar productos di-
versos para momentos diferentes
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Las ediciones vespertinas refuerzan la conversión de las 
rutinas informativas en un proceso continuo con dos gran-
des paradas. Una a primera hora del día con el plato fuer-
te informativo. Otra al final del día, con noticias que han 
surgido tras el cierre de la matutina -como corresponde 
a una segunda edición- y que sirven como gancho para el 
periódico de la mañana siguiente, y que incorpora conte-
nidos orientados a la actitud de infotabment más propios 
de suplementos dominicales. Entre ambas, la web funciona 
como un goteo continuo de datos informativos más que de 
contextualización y profundidad. 

En resumen la estrategia que subyace al fenómeno de las 
vespertinas es fidelizar al lector a la marca de la cabecera –
cuyo buque insignia sigue siendo el papel o pdf enriquecido 
matutino– reforzando la idea de “más productos y servicios 
por el mismo precio”. 

Notas
1. Para una clasificación de aplicaciones en tableta véase: No-
zal y González-Neira (2013) y las posteriores, Suárez-Carballo 
y Martín (2013) y Sanjuán, Nozal y González-Neira (2013a). 
Respecto a la clasificación de contenidos en dispositivos mó-
viles, no específicamente tabletas, Canavilhas y Satuf (2013) 
se basan en la realizada por Scolari, Aguado-Terrón y Feijóo-
González (2012).

2. Siguiendo a Hallin y otros autores se considera que el 
sistema mediático de la mayoría de los estados iberoame-
ricanos se incorpora por sus rasgos al modelo pluralista po-
larizado de los países del sur de Europa: Hallin y Papatha-
nassopoulos (2002) y Figueras-Maz et al. (2012).

3. Habilidad para mantener la atención de los lectores en 
productos periodísticos durante períodos largos de tiempo 
frente a los dispositivos lean-forward como el smartphone.

4. El término slow-information nace de aplicar a los produc-
tos periodísticos el movimiento cultural slow surgido a par-
tir del año 2000.

5. Heavy users. Adaptación del concepto homónimo de mar-
keting al consumidor constante y en grandes cantidades de 
productos periodísticos, principalmente digitales.
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Resumen
Se analizan las investigaciones sobre el fenómeno de la creatividad publicitaria publicadas en las revistas científicas espa-
ñolas de comunicación situadas en el primer y segundo cuartil del índice In-Recs (edición 2011): Anàlisi (de 1980 a 2012), 
Comunicar (de 1993 a 2012), Comunicación y sociedad (de 1988 a 2012), Doxa (de 2003 a 2012), Questiones publicitarias 
(de 1993 a 2012), Revista latina de comunicación social (de 1998 a 2012), Trípodos (de 1996 hasta 2012), y Zer (de 1996 a 
2012). Mediante el análisis de 3.406 artículos se ha intentado conocer el interés que despierta el estudio de la creatividad 
publicitaria en el campo de la comunicación. Los resultados revelan que tan sólo el 0,20% de las investigaciones analizadas 
abordan el fenómeno de la creatividad publicitaria.
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1. Introducción
George Zinkhan, en el editorial del Journal of advertising 
publicado en 1993, denunció el vacío científico existente 
en el estudio de la creatividad publicitaria. Tras analizar los 
artículos publicados en dicha revista, Zinkhan observó que 
durante los cinco primeros años de publicación, el 10% de 
los artículos trataba sobre la creatividad; y, en cambio, du-
rante los siguientes 15 años, ese porcentaje bajó al 1%. A día 
de hoy, en el mundo académico anglosajón la creatividad 
sigue sin generar un gran interés. Así, a modo de ejemplo, 
se puede señalar que entre 1993 y 2005, de los 984 artícu-
los publicados en las tres principales revistas especializadas 
en publicidad (Journal of advertising, Journal of advertising 
research y Journal of current issues and research in adverti-
sing), tan sólo 13 abordaron el fenómeno de la creatividad 
(Del-Río-Pérez, 2006a). Ante esta situación, diversos auto-
res, entre ellos Sasser y Koslow (2008), se han fijado por 
objetivo la promoción de la investigación sobre este tema, 
para constituir un marco bien definido de investigación aca-
démica sobre creatividad publicitaria. 

El escaso interés que genera la creatividad publicitaria en 
el mundo científico anglosajón anima a reflexionar sobre 
el estado de la cuestión en otros países. Considerando la 
situación dual existente en el mercado anglosajón, es de-
cir, la gran importancia concedida a la creatividad por parte 
del sector profesional, y el escaso interés generado por ésta 
en el mundo académico, este artículo pretende examinar la 
situación de la investigación sobre creatividad publicitaria 
en las principales revistas científicas de España. Algunas de 
las preguntas que nos planteamos son: ¿cuál es el volumen 
de producción de artículos sobre publicidad en las princi-
pales revistas españolas de comunicación? De la bibliogra-
fía sobre publicidad, ¿cuál es el número de artículos que se 
centran en la creatividad publicitaria? Y, finalmente, ¿desde 
qué perspectivas se han acercado los investigadores al fenó-
meno de la creatividad publicitaria? Para intentar responder 
a estas preguntas, el artículo reflexiona, en primer lugar, so-
bre la creatividad publicitaria; en segundo lugar, sobre la in-
vestigación académica española centrada en la creatividad 
publicitaria; en tercer lugar, expone los resultados obteni-
dos con la investigación empírica; y, en cuarto lugar, ofrece 
una reflexión a modo de discusión y conclusión. 

2. Creatividad publicitaria
La creatividad es uno de los elementos centrales del nego-
cio publicitario y constituye una de las vías más efectivas 
para establecer una comunicación eficaz (Del-Río-Pérez, 
2006b). La creatividad presenta los productos o servicios 
de un modo “alegre, fresco y de forma memorable y per-
suasiva”, lo cual ayuda considerablemente a las marcas a 
establecer relaciones satisfactorias con sus consumidores 
(Kuperman, 2000, p. 50). La importancia de la creatividad 
se plasma, entre otras realidades, en la creación de agencias 
alrededor del genio creativo de una sola persona (Klebba; 
Tierney, 1995; Cummings, 1984), como es el caso de Marcel 
Bleustein-Blanchet (fundador de Publicis), Leo Burnett (fun-
dador de la agencia que lleva su nombre) o George Battent 
(uno de los fundadores de BBDO). Entre los académicos y 
los profesionales existe un consenso sobre el carácter estra-
tégico de la creatividad publicitaria (Roca-Correa; Mensa-
Torras, 2009), la cual se ha convertido en un “componente 
muy importante de la publicidad” (Till; Baack, 2005, p. 47). 
Sasser y Koslow (2008, p. 15) insisten en la importancia de 
la creatividad en una época donde “todo es posible de for-
ma interactiva, con inimaginables opciones ofrecidas por los 
nuevos medios de comunicación que potencian el diálogo y 
las relaciones”. Esta idea también la recoge Kolster (2012, p. 
11): “Es hora de que potenciemos nuestra sabiduría colec-
tiva y nuestra creatividad para llegar a mejores soluciones 
para el futuro”. Por su parte, según la agencia holandesa 
Kesselskramer (2012), la creatividad publicitaria debe ayu-
dar a las empresas a transmitir sus mensajes de un modo 
distinto y diferenciador para, de este modo, llegar al consu-
midor, movilizarle, hacerle pensar y entretenerle. 

A pesar de la importancia que tiene la creatividad publicita-
ria en el sector profesional, la academia no acaba de intere-
sarse por este tema como área de investigación científica. 
Esto queda demostrado con la investigación realizada por 
Del-Río-Pérez y Medina-Aguerrebere (2014), quienes tras 
analizar 4.261 artículos de: 

- Current issues and research in advertising (1978 a 2012);
- Journal of advertising (1972 a 2012);
- Journal of advertising research (1960 a 2012);  
- International journal of advertising (1990 a 2012), 

descubrieron que sólo el 1,19% de los artículos analizados 
trataba sobre el fenómeno de la creatividad. 

No resulta sencillo identificar las razones que justifiquen el es-
caso interés académico generado por este tema. Klebba y Tier-
ney (1995) consideran que algunas de ellas tienen que ver con: 

- la dificultad para definir el término (Mumford; Gustafson, 
1987); 

-la propia naturaleza del acto 
creativo (VanGundy, 1987); 
-la diversidad de los productos 
creativos (Hocevar; Bachelor, 
1989); 
-el entorno complejo que rodea 
a la creatividad publicitaria. 

Uno de los mayores obstáculos 
que encuentran los académi-

A pesar de que constituye uno de los 
elementos fundamentales de la publici-
dad, la creatividad publicitaria sigue sin 
interesar al mundo académico
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cos es la definición del 
concepto “creatividad 
publicitaria” (Zinkhan, 
1993). Esta situación ha 
provocado que muchos 
profesionales y acadé-
micos consideren que 
las ideas surgen “por 
magia”, y por tanto, que asocien la creatividad con el “reino 
del misterio” (Reid; Moriarty, 1983, p. 119). Sin embargo, 
otros autores han intentado definir dicho concepto. Entre 
ellos, destacan Reid, King y DeLorme (1998, p. 3), quienes 
definen la creatividad publicitaria como “el pensamiento 
original y creativo utilizado para alcanzar objetivos y solu-
cionar problemas publicitarios y comerciales”. Los autores 
sostienen que la creatividad publicitaria constituye una 
forma especial de creatividad: al contrario que otro tipo de 
creatividades, la publicitaria se orienta a alcanzar objetivos 
y solucionar problemas de comunicación (1998). El-Murad 
y West (2004) resaltan la idea de los anteriores autores y 
reafirman que la creatividad publicitaria es un tipo de crea-
tividad dirigida hacia la consecución de objetivos concretos: 
si estos no se logran, la creatividad se considera como un 
fracaso.

3. La investigación científica sobre creatividad 
publicitaria en España
El desarrollo de la comunicación como ámbito de investiga-
ción científica (De-Filippo, 2013) ha propiciado el aumento 
del número de artículos publicados sobre creatividad publi-
citaria, que se agrupan en cuatro líneas principales de traba-
jo (Klebba; Tierney, 1995; Reid; Whitehill; Delorme, 1998; 
Hackely; Kover, 2007): 

a) la persona creativa; 
b) el producto creativo; 
c) el proceso creativo; 
d) el entorno creativo y su influencia en el desarrollo de las ideas. 

De las cuatro líneas señaladas, la comunidad académica 
española se ha centrado especialmente en dos: la persona 
creativa y el entorno creativo. 

En primer lugar, la persona creativa. En esta línea destacan 
las investigaciones de José-Luis De-León (1999, p. 161), 
que intenta desentrañar los valores que predominan en los 
creativos publicitarios y evaluar hasta qué punto “esos va-
lores se trasladan a sus 
obras, los anuncios, qué 
percepciones implícitas 
existen del destinatario, 
el consumidor, y en qué 
medida se ven mediati-
zados por el sistema del 
management, a cuyo 
servicio al fin y al cabo 
se encuentran”. Según 

este autor, la misión del creativo consiste en producir mode-
los innovadores capaces de influir en el receptor. De su aná-
lisis se puede afirmar que los rasgos del creativo son cinco: 
- capacidad para crear mensajes que provoquen un impac-

to en la audiencia; 
- capacidad para cambiar la realidad y sorprender al receptor 

a través de novedades que rompan los convencionalismos; 
- cierto nivel de insumisión e insolencia hacia las reglas es-

tablecidas; 
- capacidad para asumir un rol visionario y vivir en lo que es 

un escenario de futuro para el resto de los ciudadanos; 
- capacidad para conciliar y fijar conexiones entre la marca 

y el consumidor. 

Por su parte, Mensa-Torras (2012), basando su trabajo en 
la realización de entrevistas en profundidad con creativos 
publicitarios, considera que las cualidades personales que 
mejoran la generación de ideas publicitarias son la obser-
vación, la curiosidad, la perseverancia y el inconformismo. 
En segundo lugar, el entorno creativo. Sobre este tema des-
tacan las investigaciones que bajo un enfoque eminente-
mente práctico analizan las variables del entorno profesio-
nal que influyen en la creatividad final lograda por la agencia 
(Del-Río-Pérez, 2006b). Entre dichos factores del entorno, y 
según Hernández-Martínez (1998), destaca el conocimiento 
que tiene el creativo sobre el consumidor, de ahí la impor-
tancia de investigar sus hábitos de vida y sus cambios de 
comportamiento. Por su parte, Etayo-Pérez y Del-Río-Pérez 
(2008b) centran sus investigaciones sobre el entorno crea-
tivo, en el papel del director creativo así como en factores 
relativos a la configuración de los equipos creativos, las 
técnicas de motivación y la gestión de conflictos. Según los 
autores, otros de los factores que influyen en la creatividad 
son, por un lado, la gestión del tiempo de trabajo y, por otro, 
la difusión de información interna dentro de la agencia que 

http://journals.uoc.edu/index.php/analisi

Muchas agencias se constituyen alre-
dedor del genio creativo de una per-
sona, como Marcel Bleustein-Blanchet 
(Publicis) o George Battent (BBDO)

Sólo el 0,20% de los artículos analizados 
trata sobre la creatividad publicitaria

http://www.revistalatinacs.org
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facilite al creativo estar en contacto constante con el consu-
midor (Etayo-Pérez; Del-Río-Pérez, 2008a).

Además de las cuatro líneas de trabajo señaladas (perso-
na creativa, producto creativo, proceso creativo y entorno 
creativo), se pueden indicar otros trabajos que también 
analizan la creatividad publicitaria. Destacan los investiga-
dores Roca-Correa y Mensa-Torras (2009), quienes centran 
su trabajo en los instrumentos metodológicos utilizados en 
los artículos publicados sobre creatividad publicitaria. Se-
gún estos autores, los académicos prefieren las investigacio-
nes de tipo empírico (69,4%) y no tanto las teóricas (30,6%); 
y dentro de las primeras se opta por lo cuantitativo y no por 
lo cualitativo: “al menos un 55,5% de los artículos utilizan 
esa metodología” (2009, p. 28). Por último, Del-Río-Pérez 
(2006b) clasifica en cinco grupos las investigaciones acadé-
micas realizadas sobre creatividad publicitaria: 

a) personalidad del creativo publicitario; 
b) producto creativo; 
c) proceso creativo; 
d) ideación; 
e) enfoque multidisciplinar de la creatividad.

3. Metodología
La muestra potencial de revistas científicas se seleccionó si-
guiendo los siguientes criterios: 

a) revistas españolas científicas de comunicación situadas 
en el primer y segundo cuartil del índice In-Recs (edición 
2011); 

b) revistas con más de 10 años de publicación;
c) revistas que contuvieran la categoría de “publicidad”. 

De la muestra resultante se eliminó la publicación Estudios 
sobre el mensaje periodístico porque no respondía a este 
último criterio. Finalmente, el trabajo empírico se centró en 
las siguientes revistas: 

- Anàlisi (1980 a 2012)
- Comunicar (1993 a 2012)
- Comunicación y sociedad (C&S) (1988 a 2012) 
- Doxa (2003 a 2012)
- Revista latina de comunicación social (RLCS) (1998 a 2012)
- Questiones publicitarias (QP) (1993 a 2012)
- Trípodos (1996 a 2012)
- Zer (1996 a 2012) 

Para cada revista se toma-
ron en consideración los 
índices de todos y cada 
uno de los números publi-
cados para así poder iden-
tificar artículos que, en 
principio, tratasen sobre el 
fenómeno de la publicidad 

y de la creatividad. Para el análisis de cada revista los térmi-
nos de búsqueda utilizados –en el título, resumen y palabras 
clave– fueron: “creatividad”, “creativo”, “creatividad publici-
taria”, “creación”, “ideación” y “publicidad”. A continuación, 
un análisis de contenido determinó si el artículo identifica-
do versaba o no sobre los elementos de búsqueda. Se puso 
especial atención en que los artículos tuviesen suficiente 
identidad científica para ser incluidos en la muestra. Así, por 
ejemplo, los editoriales, revisiones de libros y entrevistas no 
fueron considerados ya que no se trataban de artículos de 
investigación. En total se revisaron 3.406 artículos.

4. Resultados

Los resultados hallados se exponen en tres grandes bloques: 

a) artículos publicados sobre publicidad; 
b) artículos publicados sobre creatividad;
c) artículos publicados sobre creatividad publicitaria en com-

paración con los artículos publicados sobre publicidad. 

Se ha aplicado este orden deductivo para así ilustrar de un 
modo claro cuál es el verdadero interés que genera la creati-
vidad dentro de la investigación científica sobre publicidad. 

En lo que se refiere al primer bloque de resultados, y si-
guiendo los datos aportados por la tabla 1, se puede afirmar 
que la publicidad no es un asunto relevante dentro de los 
trabajos académicos sobre comunicación. Así, de los 3.406 
artículos identificados, 225 tratan sobre publicidad (6,60% 
de los artículos analizados. Entre todas las revistas tratadas, 
destaca el caso de Questiones publicitarias, cuyo porcentaje 
de artículos dedicados a la publicidad es del 76,22%.

El segundo bloque de resultados, centrado en los artículos 
dedicados a la creatividad publicitaria, pone en evidencia 
la falta de interés de la comunidad académica hacia este 
tema. En la tabla 2 se puede observar que, sobre el total de 
los 3.406 artículos publicados, sólo 7 están centrados en la 
creatividad. Los datos obtenidos demuestran que las mejo-

res revistas españolas de 
comunicación manifies-
tan, al igual que sucede 
en el mundo anglosajón, 
un insuficiente interés 
hacia la creatividad. Entre 
todas ellas, destaca posi-
tivamente el caso de Zer, 

Los estudios de creatividad se agrupan 
en cuatro líneas: la persona creativa, el 
producto creativo, el proceso creativo y 
el entorno creativo

http://www.revistacomunicar.com

http://www.maecei.es/questiones.html
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que ha publicado un total de 4 artículos sobre el fenómeno 
de la creatividad. A continuación, y con 2 artículos menos, 
aparece Comunicación y sociedad. Por otro lado, también se 
puede señalar el caso de Anàlisi, Doxa, Revista latina de co-
municación social, Trípodos y Comunicar, que no presentan 
en sus volúmenes ninguna investigación sobre este área. El 
negocio de la publicidad, como señalan Till y Baack (2005), 
se sustenta sobre la palabra y el concepto de creatividad. Sin 
embargo, la realidad nos revela que la comunidad académi-
ca no se interesa lo suficiente por la creatividad: según los 
datos aportados, sólo el 0,20% de los artículos analizados 
trata sobre este fenómeno. La situación académica en Es-
paña es similar a lo que sucede a nivel internacional donde, 
como se ha señalado anteriormente, sólo el 1,19% de los 
artículos publicados en cuatro prestigiosas revistas inter-
nacionales de publicidad tratan el fenómeno de la creati-
vidad. Se trata de un porcentaje muy bajo, especialmente 
si lo comparamos con el estudio realizado por Zou (2005), 
del que se desprende que, entre 1990 y 2002, el 12,20% de 
los artículos publicados en tres grandes revistas (Journal of 
advertising, Journal of advertising research y Journal of cu-
rrent issues and research in advertising) trataba sobre el fe-
nómeno del international advertising, uno de los temas más 
candentes en el sector de la publicidad en aquellos años. 

En cuanto al tercer bloque de resultados, y siguiendo los 
datos de la tabla 3, se puede resaltar que el 3,11% de los 
artículos que aborda el área de la publicidad se centra en 
el fenómeno de la creatividad. Destacan los casos de Zer y 
de Comunicación y sociedad, cuyos porcentajes de artícu-
los sobre creatividad en comparación con los publicados 
sobre publicidad superan el 10% (15,38% y 10,52% respec-
tivamente). Esta realidad, que se da tanto en la comunidad 
científica española como en la anglosajona, demuestra que 
en los próximos años será necesario que los académicos de 
dichos países concedan una importancia creciente a la in-
vestigación sobre creatividad. 

Revistas Artículos publi-
cidad Total artículos %

Anàlisi 5 219 2,28

Comunicar 14 916 1,52

C&S 19 315 6,03

Doxa 10 136 7,35

QP 93 122 76,22

RLCS 32 936 3,41

Trípodos 26 329 7,90

ZER 26 433 6,00

Total 225 3.406 6,60

Tabla 1. Artículos publicados sobre publicidad

Revistas Artículos creativi-
dad publicitaria Total artículos %

Anàlisi 0 219 0

Comunicar 0 916 0

C&S 2 315 0,63

Doxa 0 136 0

RLCS 0 936 0

QP 1 122 0,81

Trípodos 0 329 0

Zer 4 433 0,92

Total 7 3.406 0,20

Tabla 2. Artículos publicados sobre creatividad publicitaria

En cuanto a la productividad de los investigadores exper-
tos en publicidad, destacan los autores Rey-Fuentes, Roca-
Correa y Sabaté-López (tabla 4). Para establecer este ran-
king de producción científica por investigador, se siguió el 
criterio utilizado por Zou (2005). Así, de los 225 artículos, se 
contabilizaron las contribuciones individuales con un punto; 
0,5, si el artículo lo firmaban dos autores; y 0,3, si el texto lo 
habían elaborado entre tres investigadores. 

5. Discusión y conclusiones
A pesar de que la comunicación como disciplina se está 
consolidando en España como área científica (Fernández; 
Masip, 2013; De-Filippo, 2013), la comunidad académica 
española no acaba de interesarse del todo por la publicidad 
como área de investigación. Esto queda demostrado con un 
dato: de los 3.406 artículos analizados en este estudio, sólo 
225 tratan sobre publicidad. También hay que señalar que 
en todas las revistas consideradas, salvo Questiones publi-
citarias, Doxa y Trípodos, los artículos sobre publicidad no 
representan más del 6,03% del total de artículos publicados. 
Esta falta de interés por la publicidad también se plasma, 
entre otras realidades, en el número de artículos tan redu-
cido que dichas revistas dedican la creatividad publicitaria. 
De todas las revistas consideradas en este estudio, un total 
de cinco (Anàlisi, Comunicar, Doxa, Revista latina de comu-
nicación social, y Trípodos) no han publicado nada sobre 
este tema. Y, el resto de las revistas sólo han publicado 7 
artículos: Zer (4), Comunicación y sociedad (2) y Questiones 
publicitarias (1). 

Revistas Artículos creativi-
dad publicitaria

Artículos 
publicidad %

Anàlisi 0 5 0

Comunicar 0 14 0

C&S 2 19 10,52

Doxa 0 10 0

RLCS 0 32 0

QP 1 93 1,07

Trípodos 0 26 0

Zer 4 26 15,38

Total 7 225 3,11

Tabla 3. Artículos sobre creatividad publicitaria vs. artículos sobre publicidad

En estos últimos años se observa un 
cambio de tendencia que se plasma en 
un aumento en el número de publicacio-
nes sobre creatividad
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La creatividad al servicio del cliente es el principal producto 
que ofrece una agencia de publicidad (Bilton, 2007, p. 30), 
sin embargo, el carácter estratégico de este área no acaba de 
implantarse en el mundo académico, donde sólo unos pocos 
autores, especialmente Rey, Roca-Correa, Sabaté y Garrido-
Lora, dedican sus esfuerzos a investigar sobre creatividad 
publicitaria. El esfuerzo de estos autores puede ayudar a au-
mentar el número de artículos sobre publicidad que se cen-
tran en la creatividad, los cuales, según el estudio, tan sólo re-
presentan el 3,11% (es decir, de los 225 artículos identificados 
sobre publicidad, sólo 7 se centran en la creatividad). En el 
mundo académico, faltan investigaciones que permitan cons-
truir un “paradigma científico multidisciplinar que sostenga 
el estudio cualitativo de la creatividad publicitaria mediante 
el desarrollo de metodologías apropiadas para ello” (Nicolás-
Ojedo; Miralles; Grandío-Pérez, 2011, p. 8). La investigación 
sobre este ámbito “tiene una segunda oportunidad para 
abordar trabajos con enfoques pertinentes que ayuden a dar 
respuestas a las cuestiones de fondo sobre este fenómeno” 
(Del-Río-Pérez; Sánchez-Blanco, 2011, p. 66). Pero, para ello, 
resulta clave, como señalan Nicolás-Ojedo, Miralles y Gran-
dío-Pérez (2011, p. 8), que la comunidad académica se centre 
en fijar “líneas de investigación sobre creatividad publicitaria 
bien definidas y metodologías que no dejen de observar y te-
ner presente la práctica profesional”.

A pesar de las diferentes 
limitaciones de este tra-
bajo (muestra reducida de 
artículos publicados sobre 
creatividad, escasa infor-
mación sobre las políticas 
editoriales de cada revista, 
etc.), se pueden señalar 

dos conclusiones que permiten ilustrar las principales apor-
taciones de este artículo: 

- la complejidad a la hora de definir el concepto de “creatividad 
publicitaria” ha dificultado la creación de un marco investiga-
dor que facilite la integración de académicos de varios países 
expertos en este tema, lo cual explica en parte el número tan 
escaso de artículos publicados sobre creatividad publicitaria; 

- los investigadores sobre creatividad deben recurrir a téc-
nicas cuantitativas que permitan reflejar con datos empí-
ricos las realidades profesionales vividas en las agencias, 
donde la mayor parte de los empleados asumen el rol tan 
importante de la creatividad publicitaria, lo cual ayudará 
a la comunidad académica a comprender la importancia 
estratégica de este área de investigación. 
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Resumen
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Abstrac
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1. Introducción 
La situación de la prensa continúa siendo crítica. Problemas 
de viabilidad económica y despidos laborales en muchos 
países y excesivas incertidumbres sobre el futuro hicieron 
de 2009 el peor año de la historia de la prensa (Guallar, 
2010). Estas circunstancias se mantienen en el presente con 
empresas periodísticas estranguladas por la crisis, disminu-
ción de sus ingresos y necesidad de afrontar este escenario 
tan desalentador (Guallar, 2013). 

Los datos de 2012 de la industria global de la prensa, tan-
to de venta como de publicidad, muestran que los ingresos 
continúan cayendo en un porcentaje aproximado del 13% 
(127.172 millones de euros frente a los 145.803 de 2008). 
Las perspectivas son de mantenimiento en estos niveles 
como mínimo hasta 2017, ya que la continua expansión de 
los mercados de países emergentes (China, Brasil, India, Ru-
sia, Oriente Próximo, Norte de África, México, Indonesia y 
Argentina) compensa el declive de mercados más maduros 
como los de Norteamérica o Europa Occidental y Central 
(PricewaterhouseCoopers, 2013).

En este contexto inestable y complejo, debido en gran parte 
a la aparición de internet como una nueva plataforma de 
medios de comunicación (Küng; Picard; Towse, 2008), resul-
ta necesario y urgente refundar los modelos de negocio de 
la prensa para adaptarlos a la convergencia digital. Esta re-
formulación se enfrenta a obstáculos como la preeminencia 
de la cultura de la gratuidad en el acceso a noticias online o 
la intensificación de la competencia, que limitan el aumento 
de ingresos de las empresas periodísticas a pesar del incre-
mento del consumo de información en internet (Casero-Ri-
pollés, 2010). Sin embargo, gracias a las tecnologías digita-
les también se reducen las barreras de entrada al sector, por 
lo que la búsqueda de nuevos modelos de negocio abre un 
nuevo escenario de oportunidades para el emprendimiento 
entre los periodistas, que debe ser reforzado desde la for-
mación universitaria (Casero-Ripollés; Cullell-March, 2013). 

Desde las administraciones públicas y la universidad se ha 
ido prestando atención al emprendimiento, en paralelo a 
las transformaciones económicas acontecidas en el último 
tercio del siglo pasado (Ortega, 2012). Esto ha llevado al in-
cremento de políticas públicas para su fomento mediante 
una educación que estimule el nivel de actividad económica 
(O’Connor, 2012), constituyéndose la formación en estos 
aspectos en una de las funciones básicas de la universidad 
(Yıldırım; Aşkun, 2012). Esta percepción positiva hacia la 
formación en emprendimiento es confirmada por Peter-
man y Kennedy (2003) y también por Wang y Wong (2004), 
aunque autores como Oosterbeek, Van Praag e Ijsselstein 
(2010) y Souitaris, Zerbinati y Al-Laham (2007), no conside-
ran que la educación en estas materias surta efecto sobre el 
incremento de las intenciones emprendedoras. 

En este trabajo se hace referencia al concepto de empren-
dedor según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 
para la cual emprender consiste en “acometer y comenzar 
una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encie-
rran dificultad o peligro”. Esto extiende el concepto de em-
prendedor no sólo a las personas que son capaces de crear 
una empresa, sino también a aquellas que comienzan nue-
vos proyectos o generan ideas en cualquier ámbito de una 
organización periodística. 

La figura de emprendedor innovador (March-Chorda, 2010) 
está de acuerdo con lo que expone González-Esteban 
(2010), para quien los medios que sobrevivirán o triunfarán 
ante los nuevos escenarios mediáticos serán aquellos que 
reaccionen rápido, vayan donde está la gente, aprendan a 
enlazar, escuchar, cambiar, colaborar en la generación de 
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contenidos con los usuarios y a compartir sus ingresos con 
ellos y, por último, comprendan la importancia de los blogs, 
la viralidad y la lógica de Google, que por la importancia del 
servicio que ofrece es capaz de unir a miles de consumido-
res, anunciantes y editores. 

Esta idea está en consonancia con la utilización de modelos 
de negocio abiertos, que se pueden usar para la creación y 
captación de valor mediante la colaboración sistemática con 
socios externos, ya sea aprovechando las ideas procedentes 
desde el exterior de la empresa o proporcionando ideas o 
activos a terceros que no estén siendo utilizados por la em-
presa (Osterwalder; Pigneur, 2011). Sobre esto último, Fi-
lloux (2008) propone que la prensa proporcione servicios a 
las empresas (por ejemplo de asesoramiento de periodistas 
expertos en economía o de comunicación corporativa), lo 
que podría servir para ampliar los tradicionales ingresos de 
venta a los lectores y a los anunciantes de la prensa escrita 
(Sonnac, 2009) o de publicidad y de pago por contenidos de 
los cibermedios (Cea-Esteruelas, 2013). 

Por todo lo expuesto es preciso que las personas que se van 
a dedicar a tareas periodísticas tengan un perfil emprende-
dor tanto si van a trabajar por cuenta propia como ajena. 
Es interesante aportar un caso cuyo objetivo sea confirmar 
el efecto positivo de la formación sobre el incremento de 
las intenciones emprendedoras de los futuros periodistas, 
lo que puede contribuir a enriquecer el conocimiento em-
pírico sobre la generación y gestión de los medios de comu-
nicación y de la empresa periodística como ciencia joven y 
multidisciplinar (Campos-Freire, 2010). 

2. Formación para el fomento del 
emprendimiento y metodología para su estudio
Resulta interesante que este estudio se realice en una uni-
versidad española, debido a que las condiciones en que los 
futuros periodistas tendrán que realizar su trabajo no son 
las más adecuadas, como se pone de manifiesto en el Infor-
me anual de la profesión periodística 2012 (Palacios-Llanos, 
2012). Los periodistas consultados en dicho informe afirman 
que el principal problema de la profesión es el aumento del 
paro y la precariedad laboral (51,4%), seguido de las malas 
retribuciones (12,3%), por lo que el autoempleo o la genera-
ción de nuevos modelos de negocio dentro de las empresas 
existentes se muestran como alternativas válidas para ejer-
cer esta profesión en España. Este último aspecto también 
es muy importante y necesario, pues las empresas españo-
las en general carecen de pautas directivas que estimulen 
un adecuado flujo de conocimiento desde los empleados a 
la dirección (Coduras-Martínez, 2012), por lo que la figura 
del intraemprendedor o persona que desarrolla desde den-
tro el emprendimiento en la compañía debe ser fomentada 
y reconocida en mayor medida. 

El caso de estudio se ha realizado sobre las asignaturas 
“Creación y gestión de empresas” e “Introducción a la or-
ganización de empresas” de la Universidad a Distancia de 
Madrid (Udima) en los cursos 2012-2013 y 2013-2014. En 
relación con la primera asignatura, algunos autores como 
Fernández-Laviada, Rueda-Sampedro y Herrero-Crespo 
(2011) aconsejan que estos cursos presenten situaciones 
ajustadas a la realidad empresarial. Para ello los alumnos 
han realizado proyectos en colaboración con empresarios y 
emprendedores con los que interactúan dentro de los foros 
virtuales del aula o planes de negocios con una clara voca-
ción social de generar puestos de trabajo. 

Un porcentaje elevado (85%) de los expertos consultados en 
el Libro blanco de la iniciativa emprendedora (Alemany et al., 
2011) opina que desde la universidad no se proporciona una 
adecuada formación para estimular las intenciones de em-
prendimiento. Por ello es necesario que en materias como 
“Introducción a la organización de empresas” se impulsen es-
tas intenciones. En este sentido, los alumnos de esta materia 
y de “Creación y gestión de empresas” han realizado proyec-
tos en colaboración con empresarios y emprendedores. 

Además los estudiantes de ambas asignaturas han partici-
pado en una red social interna para exponer noticias de em-
prendimiento, en sesiones de videoconferencia relativas al 
tema, han visionado vídeos de experiencias de empresarios 
y emprendedores, y han participado en “mercados de infor-
mación”. Éstos pueden ser definidos como un dispositivo de 
inteligencia colectiva como los que se ha venido empleando 
en el ámbito laboral de grandes empresas como Google o 
Microsoft, para estimular la creatividad y compromiso de los 
empleados (Thompson, 2012). En la experiencia que se está 
exponiendo, dichos mercados han actuado con una bolsa 
de valores ficticia en la que los alumnos podían comprar y 
vender las acciones de los proyectos de los empresarios y de 
los emprendedores, lo que puede ayudar a éstos en la eva-
luación y mejora de sus proyectos, permitiendo a su vez que 
los estudiantes afronten una actividad adicional, que resulta 
innovadora y de colaboración con la realidad empresarial. 

Esta formación favorece que el estudiante pueda aproxi-
marse a la realidad, lo que ayuda a que el alumno pueda 
aplicar sus conocimientos a la vez que está estudiando. 
También le permite profundizar en el funcionamiento de 
modelos de negocio abiertos como los citados anteriormen-
te (Osterwalder; Pigneur, 2011), ya que con esta educación 
se favorece la interactuación, la generación y desarrollo de 
las ideas y la colaboración entre todos los participantes en 
el aula. Por la importancia de estos aspectos para el desa-
rrollo futuro de cualquier empresa, se ha fomentado su uso 
no sólo entre los estudiantes del Grado de Periodismo, sino 
también entre los de otras titulaciones: Administración y di-
rección de empresas, Ciencias del trabajo y recursos huma-
nos, Derecho, Empresas y actividades turísticas, Ingeniería 
informática, Magisterio en educación primaria y Psicología.

Para comprobar la variación de las intenciones empren-
dedoras debido al efecto de la formación, se han utilizado 
dos encuestas (una antes de recibir la formación y otra 
después), siguiendo el modelo de Shapero (1975), bajo el 
enfoque de Peterman y Kennedy (2003), que plantea una 
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cuestión análoga al objeto de este trabajo bajo el programa 
Young Achievement Australia (YAA) dedicado a la formación 
en emprendimiento para colectivos más jóvenes. 

Según este modelo las intenciones de emprendimiento se 
componen de dos variables: la deseabilidad y la factibilidad 
percibidas para emprender un negocio. Como se observa en 
las tablas 2 y 3, para definir la primera variable se utilizan 
tres preguntas sobre la obtención de resultados personal-
mente deseables de la acción de emprender, y para la se-
gunda 5 preguntas para establecer el grado de posibilidades 

de éxito que considera el emprendedor. Las preguntas son 
valoradas con una escala de Likert de siete puntos cada una, 
en la que los valores más altos expresan una deseabilidad y 
una factibilidad peores, y los valores bajos, mejores.

3. Resultados 
La muestra objeto de estudio se compone de 237 estudian-
tes, que han recibido formación en emprendimiento duran-
te dos cursos académicos (2012-2013 y 2013-2014). En la 
tabla 1 se expone el número de alumnos de cada grado, que 
determina aquí los perfiles de estudiantes. 

Para conocer si se ha producido un efecto positivo de la for-
mación sobre el incremento de las intenciones emprende-
doras y establecer el nivel comparado de estas intenciones 
en los futuros periodistas con respecto a los estudiantes del 
resto de grados, la metodología anteriormente expuesta se 
complementa con el estudio para diferentes grados similar 
al de Arias-Aranda, Haro-Domínguez y Romerosa-Martínez 
(2010), en el que se analiza la varianza (anova), cuyos resul-
tados para el grado de periodismo y para la agregación del 
resto de grados se exponen en las tablas 2 y 3. 

En la primera encuesta (tabla 2), antes de impartirse la for-
mación, los dos colectivos tienen una alta deseabilidad (re-
cuérdese que valores más bajos suponen mejores intencio-
nes emprendedoras). El anova no muestra aquí diferencias 
significativas entre los dos colectivos. Sin embargo la facti-
bilidad percibida por los periodistas es peor que el resto de 
los grados, con diferencias estadísticamente significativas 
en cuatro de las cinco preguntas. Estos resultados sugieren 
que lo que fundamentalmente precisan estos alumnos es 
percibir que su proyecto es realmente viable para empren-
derlo, dado lo cual los aspectos más relacionados con la fac-
tibilidad son aquellos en los que la formación debe ser más 
efectiva.

En la segunda encuesta (tabla 3), tras la formación se obser-
va que los dos colectivos mejoran sus percepciones tanto en 

Las intenciones de emprendimiento se 
componen de dos variables: la deseabili-
dad y la factibilidad percibidas para em-
prender un negocio

Pregunta Periodismo Resto de grados
Anova

F

Anova
probabili-

dadFactibilidad percibida Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica

1. ¿Será fácil iniciarlo? 
(Muy fácil = 1; Muy difícil = 7) 4,29 1,55 4,09 1,46 0,47 0,50

2. ¿Estás seguro del éxito?
(Muy seguro del éxito = 1; Muy seguro del fracaso = 7) 4,03 1,70 3,45 1,32 4,81 0,03

3. ¿Crees que el trabajo sería excesivo?
(El trabajo no es excesivo = 1; Muy excesivo el trabajo = 7) 5,48 1,34 4,85 1,44 5,21 0,02

4. ¿Sabes lo suficiente como para iniciar un negocio?
(Saber todo = 1; Saber nada = 7) 4,81 1,38 4,17 1,55 4,65 0,03

5. ¿Estás seguro de ti mismo?
(Muy seguro de mí mismo = 1; Muy inseguro de mí mismo = 7) 3,32 1,87 2,71 1,56 3,91 0,05

Deseabilidad percibida

6. ¿Te encantaría emprender un nuevo negocio?
(Me encantaría hacerlo = 1; Odiaría hacerlo = 7) 2,71 1,74 2,35 1,50 1,44 0,23

7. ¿Estarías muy preocupado por ello?
(Nada preocupado = 1; Muy preocupado = 7) 5,68 1,40 5,33 1,61 1,29 0,26

8. ¿Estas entusiasmado con la idea de iniciar un negocio?
(Muy entusiasmado = 1; Muy poco entusiasmado = 7) 2,81 1,97 2,82 1,70 0 0,98

Tabla 2. Cuestionario y escalas utilizadas en la primera encuesta

Grado Número de alumnos %

Administración y dirección de 
empresas 67 28,3

Ciencias del trabajo y recursos 
humanos 41 17,3

Derecho 75 31,6

Empresas y actividades turís-
ticas 10 4,2

Ingeniería informática 9 3,8

Magisterio en educación 
primaria 1 0,4

Periodismo 31 13,1

Psicología 3 1,3

Total 237 100

Tabla 1. Número y porcentaje de alumnos por grado
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deseabilidad como en factibilidad. Los cambios en la deseabi-
lidad son más relevantes para los periodistas cuyas diferen-
cias son ahora estadísticamente significativas en todas las 
respuestas. Resultan realmente destacables las mejoras que 
se han producido para este grado en todas las preguntas de 
factibilidad, con incrementos bastante superiores a un punto 
y en algunos casos, como el de la pregunta relacionada con el 
conocimiento para abrir un negocio, superiores a dos puntos. 

4. Conclusiones 
Los resultados muestran la efectividad de la formación, pues 
ha logrado incrementar para los dos colectivos las intencio-
nes emprendedoras tanto en la deseabilidad como muy es-
pecialmente en la factibilidad, que era el aspecto en el que 
más se precisaba de su acción, con aumentos dentro de esta 
última muy destacables para ambos grupos en relación con 
la aportación de conocimientos para abrir un negocio. 

Los resultados refrendan el efecto positivo del enfoque de 
Peterman y Kennedy (2003) y de la importancia que tiene 
una formación integral que atienda a las dos variables (de-
seabilidad y factibilidad). 

En comparación con el resto de los grados, esta formación 
ha fortalecido en mayor medida las intenciones emprende-
doras de los alumnos de periodismo en los dos aspectos, 
pero muy particularmente en la factibilidad. El incremento 
se apoya en dos elementos: 1) una mayor concienciación de 
la crisis del sector, que hace más necesario emprender si se 
pretende ejercer esa profesión, y 2) la presentación de la 
opción emprendedora estimulada por una formación inte-
gral que les ha proporcionado ajuste a la realidad, espíritu 
de colaboración, ánimo y asesoramiento personalizado, que 
son aspectos que benefician tanto al deseo de ser empresa-
rio (obtención de un mayor autonomía o crecimiento perso-
nal, por ejemplo) como a las de poseer una mayor certeza 
de obtener un éxito con el emprendimiento. 
Aunque los resultados estadísticos sobre los que se apoyan 

estas conclusiones son robustos en relación con la efecti-
vidad de la formación en emprendimiento, el estudio pre-
senta la limitación de haberse realizado sobre una pequeña 
muestra de estudiantes del grado de periodismo, por lo que 
en futuros estudios se debería ampliar esta muestra para 
ratificar la validez de los resultados. 

Las conclusiones que se extraen del estudio corroboran la 
hipótesis de que la formación en emprendimiento tiene un 
efecto positivo sobre las intenciones emprendedoras de los 
estudiantes y muy especialmente de los de periodismo, lo 
que puede convertirse en un elemento esencial para que el 
sector supere su crisis y pueda seguir cumpliendo su impor-
tante función en beneficio de la sociedad. 
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Resumen
Existe un número creciente de iniciativas open data que permiten a los ciudadanos reutilizar conjuntos de datos públicos a 
través de aplicaciones diseñadas específicamente. Se presenta una visión general de estas iniciativas en España, analizando 
los conjuntos de datos abiertos disponibles y las funciones y características de las aplicaciones para su reutilización. Como 
fuente de información se ha empleado el portal datos.gob.es, que organiza y gestiona el catálogo de información pública de 
las administraciones españolas. Del mismo se extrae información sobre los conjuntos de datos y las aplicaciones. El análisis 
muestra una distribución de conjuntos de datos abiertos muy diversa que precisa de agrupación en metacategorías para su 
estudio y análisis. El nivel de desarrollo de aplicaciones parece algo bajo, si bien puede deberse a la incipiencia en la libre 
disposición de estos datos. Los conjuntos de datos vinculados a las infraestructuras (especialmente los transportes) parecen 
ser el objeto primordial de las aplicaciones llevadas a cabo hasta el momento en España.
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Abstract
There is a growing number of open data initiatives that allow citizens to reuse public data sets through specifically designed 
applications. This paper presents an overview of these initiatives and their development in Spain, analyzing the open data 
sets available and the functions and features of the applications developed for this purpose. The information source used in 
this work is the portal http://datos.gob.es, of national scope which organizes and manages the public information catalog of 
Spanish administrations. This source offers information about these data sets and the applications and utilities developed. 
The analysis shows a diverse distribution of these open data sets that requires grouping by metacategories for its study and 
analysis. The level of development of the applications seems low but it may be due to the incipience on freely available data. 
In any case, the data sets related to infrastructures (especially transports) appear to be the main object of the applications 
developed so far in Spain in this context.
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Open data en la administración pública 
española
La reutilización de la información pública a partir de inicia-
tivas de datos abiertos ha pasado de las declaraciones de 
buenas intenciones a empezar a cristalizar en catálogos de 
datos abiertos cada vez más nutridos y aproximados a los 
usuarios mediante aplicaciones diseñadas específicamente. 
Estos desarrollos informáticos satisfacen uno de los objeti-
vos principales de esta iniciativa: “que la información pue-
da ser redistribuida y reutilizada tanto por los ciudadanos 
como por empresas para conseguir un beneficio para todas 
las partes” (Navarra, 2012). Adicionalmente se crean nue-
vas oportunidades de negocio en el sector emergente de 
las TIC y concretamente en el campo de productos de in-
formación digital, algo necesario en el deprimido contexto 
socioeconómico actual. El objetivo principal de la apertura 
de conjuntos de datos a la sociedad es que ésta pueda sacar 
provecho de los mismos, ya que las organizaciones que los 
ofrecen no contemplan su procesamiento y reutilización por 
diversas causas. Disponiéndolos de forma abierta, cualquier 
persona u organización puede a partir de los mismos crear 
nueva información, conocimientos, aplicaciones y servicios. 

Para Prince y Jolías (2013), la apertura de datos públicos 
“favorece el control de las acciones del Estado por parte 
de medios de comunicación, prensa, organizaciones de la 
sociedad civil y todas aquellas instituciones interesadas 
en el quehacer gubernamental […], tiende precisamente 
a reducir la brecha entre representados y representantes, 
permitiendo la participación no sólo de actores estatales, 
sino también de la ciudadanía”. El concepto open data está 
asociado de forma implícita a la idea de transparencia del 
sector público, si bien es una condición necesaria pero no 
suficiente. La política de datos abiertos contribuye sin duda 
alguna a fomentar la transparencia, participación ciudada-
na, eficiencia y calidad de servicio de las administraciones 
a través del escrutinio público y por tanto debe contribuir 
a mejorar el buen gobierno. Es un hecho cierto que “sólo 
algunos datos sirven para la rendición de cuentas y, por 
tanto, sustentan políticas de gobierno abierto” (Ortiz-de-

Datos abiertos y aplicaciones en las administraciones públicas

Para realizar sus funciones, o como resultado de las mismas, las admi-
nistraciones elaboran bases de datos, o al menos conjuntos de datos. 
Al principio eran internos, inaccesibles desde el exterior, pero en años 
recientes los han ido poniendo a disposición de los ciudadanos. La ten-
dencia se ha acentuado en los últimos 3 años, cuando las administracio-
nes no sólo dan acceso a sus datos sino que además facilitan su uso eti-
quetándolos convenientemente y ofreciendo programas informáticos 
(aplicaciones) para que puedan reutilizarse de una forma sencilla. Es el 
llamado movimiento open data o de datos abiertos.

El movimiento open, pues, promueve que las administraciones diseñen 
bases de datos siguiendo unos patrones estandarizados, de forma que 
puedan ser más fácilmente accesibles tanto para los ciudadanos como 
para las máquinas. Los datos pueden exportarse automáticamente e in-
tegrarse en otros productos de información para crear servicios nuevos.

Gracias a las citadas aplicaciones, los usuarios no necesitan trabajar di-
rectamente con la base de datos (lo cual puede requerir conocimientos 
más expertos) sino que pueden acceder a una aplicación, más amigable, 
fácil de usar, y que tiene funciones extra (valores añadidos).

¿Dónde se instalan las aplicaciones?

Pueden instalarse en la misma web o servidor donde están los datos (en 
cuyo caso se accede a ellas con un navegador corriente), en un orde-
nador local o en un smartphone (en este caso se acostumbran a llamar 
apps).

Zárate, 2013). Es decir, no todos los datos abiertos sirven 
para valorar de forma directa la gestión óptima de los recur-
sos públicos, siendo deseable que aquellos que sí permiten 
ese análisis estén accesibles de forma abierta y actualizada. 
Por otra parte la mayoría de datos disponibles sirven para 
la apertura de las administraciones hacia la sociedad que 
las sustenta y la consiguiente generación de valor añadido a 
partir de ellos, con nuevas oportunidades de negocio, lo que 
será beneficioso para los ciudadanos. 

Bajo la idea de control de la tarea de los gobernantes, los 
open data se ha convertido en el mejor aliado de un género 
periodístico en auge, el “periodismo de datos”; de hecho 
es la principal fuente de referencia para verificar el cumpli-
miento de previsiones realizadas por los gobernantes (Ma-
riño, 2012). Este género periodístico se vio potenciado con 
el movimiento de datos abiertos, no porque lo necesitara 
para afirmarse como tendencia, sino porque ha hecho cre-
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cer el número de fuentes oficia-
les. Como dicen Ferrer-Sapena, 
Peset y Aleixandre-Benavent 
(2011): “la puesta a disposición 
de los datos no tiene sentido si 
posteriormente no se tratan para 
generar conocimiento”. 

Para Abella (2011): “Open data 
es una faceta de los ecosistemas 
abiertos open que incluyen el 
open source (o puesta en común 
de un código de aplicaciones me-
diante licencias copyleft), el open 
innovation o mecanismos de coo-
peración en el ámbito de la I+D+i 
y el open governance, una de cu-
yas facetas son los open data”. 

En España, a nivel de la adminis-
tración central y al amparo del 
Plan Avanza2, se planteó el Proyecto Aporta, que pretendía 
colocar el país en la vanguardia de la reutilización de la in-
formación del sector público en Europa (Navarra, 2012) con 
tres objetivos básicos (España, 2011b): 

- fomentar una cultura favorable a la apertura de datos pú-
blicos; 

- facilitar que las administraciones acometan dicha apertu-
ra; 

- impulsar el mercado de la reutilización de la información 
pública. 

En octubre de 2011 este proyecto fue sustituido por la ini-
ciativa datos.gob.es, la fuente de información de este estu-
dio, que se presentó como “un portal web abierto a profe-
sionales, empresas, gestores institucionales y ciudadanos 
interesados en general. Estos actores son los beneficiarios 
principales de la reutilización de la información del sector 
público que hacen posible: 1) el lanzamiento de nuevos 
modelos de negocio; 2) la modernización de las adminis-
traciones y 3) la creación de plataformas de transparencia, 
colaboración y participación ciudadanas” (España, 2011a). 

Hacia esa misma fecha parecía que “las políticas de libera-
ción de datos que se están articulando en España no se es-
tán acompañando de un gobierno participativo y no parece 
ser ése su objetivo por ahora. Eso puede deberse a que los 
datos liberados por las distintas administraciones se dirigen 
más a estimular y probar nuevas utilidades y servicios que a 
fomentar una forma innovadora de gobierno” (Ferrer-Sape-
na; Peset; Aleixandre-Benavent, 2011). 

Sin embargo esto parece haber variado algo con el paso del 
tiempo. Basta una consulta general del catálogo de datos 

disponibles en datos.gob.es y en especial del directorio de 
aplicaciones y utilidades desarrolladas aprovechando los da-
tos reutilizables, para contrastar la tradicional y anquilosada 
imagen que tenemos los ciudadanos españoles de nuestras 
administraciones públicas (aisladas del mundo que las ro-
dea y dedicadas supuestamente a idear mecanismos que 
compliquen el acceso a la información pública bajo el pa-
radigma “vuelva usted mañana” que mencionaba De-Larra 
en 1833), con la sorpresa que produce descubrir el diseño 
continuado de apps nativas para teléfonos móviles a partir 
de datos proporcionados por las administraciones. Lo ante-
rior se refuerza desde un punto de vista normativo a partir 
de la publicación del Real decreto 4/2010, sobre el Esquema 
nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administra-
ción electrónica, y las normas técnicas que profundizan es 
este aspecto, como la resolución de 3 de octubre de 2012 
(BOE 31 octubre 2012) que aprueba los estándares y los ni-
veles de interoperabilidad de los datos gestionados por la 
administración pública.

Esto permite reconsiderar la tarea llevada a cabo por estas 
instituciones y las sitúa donde deberían estar, con una fun-
ción de proveedores de datos y facilitando así, aunque de 
forma indirecta a través de los diseñadores de estas aplica-
ciones, el servicio público de información al ciudadano. De 
hecho la Directiva europea 2003/98/CE para la reutilización 
de la información en el sector público indica la necesidad de 
que los datos de naturaleza pública gestionados por las ad-
ministraciones estén disponibles. En España esta directiva 
se transpone con la Ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre 
Reutilización de la información del sector público. Posterior-
mente la Directiva 2013/37/UE incide en el rol que desem-
peña la reutilización de los datos abiertos, demandando de 

Figura 1. El concepto de open data en la filosofía del ecosistema open (fuente: Abella, 2011). RISP = 
reutilización de la información del sector público

Se crean nuevas oportunidades de nego-
cio en el sector de las TIC, concretamente 
en el campo de productos de información 
digital, algo necesario en el deprimido 
contexto socioeconómico actual

Open data se ha convertido en el mejor 
aliado de un nuevo género periodístico 
cada día más en auge, el denominado 
‘periodismo de datos’
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forma explícita que los gobiernos europeos profundicen en 
este sentido. El estudio comparativo realizado por Huirj-
boom y Van-der-Broek (2011) considera que España ha se-
guido similar tendencia que el resto de los principales países 
que han apostado por los open data. Por su parte el informe 
de Abella (2011) coloca a España como la segunda potencia 
europea en este campo tras el Reino Unido.

Este trabajo presenta de forma sucinta las iniciativas open 
data de la administración estatal con la finalidad de iden-
tificar cuáles son los sectores que más rápidamente se han 
incorporado a esta actividad. También se identifican las ca-
racterísticas que poseen las aplicaciones y los sistemas de 
consulta de estos datos para determinar sus tendencias. 

Se ha tomado como fuente el portal datos.gob.es, que inclu-
ye un catálogo de datos abiertos del sector público español. 
Tiene una naturaleza y objeto similares a data.gov de EUA y 
data.gov.uk del Reino Unido. Además del catálogo de datos 

abiertos, tiene un directorio de aplicacio-
nes y utilidades elaboradas a partir de es-
tos conjuntos de datos. 
http://datos.gob.es
http://data.gov
http://data.gov.uk

En primer lugar se ha realizado un análisis 
estructurado del catálogo de datos abier-
tos, identificando los sectores, el tipo y la 
naturaleza de los datos disponibles en ac-
ceso abierto para su reutilización. A partir 
de esta distribución sectorial se analizan 
las aplicaciones desarrolladas, intentando 
verificar si el tipo de utilidad disponible 
para el usuario es similar en todos los sec-
tores o si se pueden identificar diferencias 
entre ellos.

Catálogo de conjuntos de datos
En el momento de realizar este estudio 
(marzo de 2014) datos.gob.es tiene re-

gistrados 1.609 conjuntos de datos de administraciones pú-
blicas de España. Proporciona la descarga de un fichero en 
formato xls (hoja de cálculo) con la ficha técnica de estos 
conjuntos de datos. De cada uno ofrece (tabla 1) una escue-
ta descripción, organismo publicador, condiciones de reuti-
lización, categoría, cobertura geográfica, idiomas y formatos 
informáticos en los que puede descargarse. Cada conjunto 
de datos tiene asociadas una o varias etiquetas para la na-
vegación que hacen referencia a las materias o temas más 
afines. 

La tabla 2 muestra los conjuntos de datos y las aplicaciones 
(analizadas más adelante) disponibles en el catálogo agru-
pados por categorías temáticas. Del total de conjuntos de 
datos, 24 tienen asignadas dos categorías y 6 tres catego-
rías. 

De la casi totalidad de los conjuntos de datos se dispone 
de la información sobre idiomas. Obviamente el español 

está presente en casi todos, uno es exclusi-
vamente en catalán, un alto número están 
disponibles en todas las lenguas oficiales del 
estado español y la cuarta parte también en 
inglés.

En relación con la fecha de publicación (fi-
gura 4), los más antiguos están disponibles 
desde 2009, como la información estadística 
sobre la gestión y ejecución de los Fondos de 
compensación interterritorial del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, el 
Boletín oficial del Registro Mercantil del BOE 
o, a nivel autonómico, las consultas al mo-
vimiento natural de la población elaborado 
por la Junta de Castilla y León. 

A partir de octubre de 2011 comienzan a 
proliferar los conjuntos de datos abiertos 
en España. Sirvan como ejemplo los del Sis-
tema de referencia geodésico oficial en Es-
paña y el catálogo Geoportal IGN del Centro Figura 3. Página principal de datos.gob.es 

Figura 2. Focos de interés de las estrategias open data de los países estudiados (fuente: 
Huirjboom; Van-der-Broek, 2012).
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Conjunto de 
datos Descripción Publicador Categoría

Censo de edificios

Recuento de los 
edificios y cono-
cimiento de sus 
características

INE (Ministerio 
de Economía 
y Competitivi-
dad)

Urbanismo
Infraestructuras

Etiquetas Distribución Cobertura Idioma

Estadísticas
Construcción
Vivienda
Parque de edificios
Viviendas

PC-Axis
CSV
XLS
HTML

España Español
Inglés

Tabla 1. Estructura descriptiva del conjunto de datos de Censo de edificios
Fuente: http://datos.gob.es/datos/?q=content/censos-de-edificios

Categoría Conjuntos de datos Aplicaciones
Sector público 283 9
Transporte 168 10
Medio ambiente 130 4
Ciencia y tecnología 126 7
Economía 104 3
Medio rural 97 0
Demografía 96 1
Hacienda 95 1
Educación 82 0
Cultura y ocio 81 2
Turismo 62 1
Empleo 48 1
Sociedad y bienestar 46 2
Urbanismo e infraestructuras 43 1
Comercio 36 3
Legislación y justicia 33 2
Salud 32 0
Seguridad 27 0
Industria 25 3
Energía 17 2
Deporte 12 0
Vivienda 2 2

Tabla 2. Agrupación de conjuntos de datos y aplicaciones por categoría 
temática

Nacional de Información Geográfica, la legislación histó-
rica sobre propiedad industrial de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, el catálogo de búsqueda de proveedo-
res de Inteco o el conjunto de datos DataComex con las 
estadísticas del comercio exterior español del Ministerio 
de Economía y Competitividad entre otros.

Catálogo de aplicaciones y utilidades
Una vez filtrados los registros duplicados aparecen 54 
aplicaciones y utilidades, elaboradas a partir de los con-
juntos de datos del portal. De todas se ofrece una breve 
descripción, fecha de publicación original, categoría temá-
tica, url donde descargarla, plataforma operativa, licencia 
de acceso y uso, y los datos del publicador usados por la 
aplicación. También existen enlaces a otros conjuntos de 
datos y aplicaciones temáticamente relacionadas.

La mayor parte de aplicaciones han sido elaboradas por el 
sector privado (casi un 60%). La práctica totalidad (52 de 54) 
son gratuitas, sólo una exige registro y pago por su uso. Por 
otro lado, existe muy poca uniformidad en sus licencias de 
uso. Únicamente 12 (22%) incluyen esta información de for-
ma explícita. Del resto, 22 (40%) ofrecen esta información en 
páginas web o -en el caso de aplicaciones para móviles- en 
la tienda de aplicaciones correspondiente. En consecuencia, 
un considerable número de apps (38%) no aporta ningún 
tipo de información sobre la licencia de uso. Un 74% está 
accesible a través de la Web, y de ellas el 30% hace mención 
explícita en su licencia a la posibilidad de reutilización de los 
datos. Casi un 39% de las analizadas está disponible en for-
ma de app para dispositivos móviles (principalmente para 
iOS y Android). Únicamente 8 de las 54 aplicaciones pueden 
usarse en varias plataformas.

La tendencia actual de diversificación en dispositivos de ac-
ceso a los contenidos, contempla tanto el ordenador (per-
sonal o portátil) como los dispositivos móviles, de las que 
se espera “un crecimiento considerable a lo largo de este 
año y los próximos” (Rodríguez, 2012). En los ordenadores 

Figura 4. Distribución absoluta y porcentual por año de publicación de los 
conjuntos de datos analizados

España ha seguido una tendencia similar 
al resto de los principales países que han 
apostado por este tipo de políticas

el navegador sigue siendo el método más utilizado mientras 
que en los dispositivos móviles se puede optar por el nave-
gador o por el uso de una app específica. Sin embargo, el 
crecimiento de momento no se está notando en las aplica-
ciones desarrolladas a partir de datos abiertos por las ad-
ministraciones públicas, que parecen más propensas a ser 
consultadas vía Web.

El entorno escogido por los programadores son las aplica-
ciones web (más de dos tercios del total). Las desarrolladas 
para dispositivos móviles representan casi el tercio restante 
y predominan las apps para iOS frente a Android (11 y 8 res-
pectivamente), algo que no coincide con la tendencia actual 
en número y descargas en el ecosistema móvil. Las aplica-
ciones de escritorio prácticamente pasan desapercibidas en 
cuanto a la plataforma de desarrollo y un caso interesante 
son las aplicaciones integradas en servicios de redes socia-
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Aplicación Descripción Publicador Categoría

Aguas y mapas

Aplicación GIS (sistema de información geográfica) que muestra, a través de 
mapas, la situación real en España en materia de agua. Ofrece información de 
los niveles de embalses, precipitaciones por zonas geográficas y datos sobre 
desertificación y aridez. Proporciona información sobre el consumo provin-
cial en gasto por persona, consumo humano y destinado a agricultura.

Esri España Medio ambiente

Fecha URL Plataforma Licencia

27-04-2012 http://www.aguaymapas.com Web Acceso limitado a usos no 
comerciales

Tabla 3. Información descriptiva de la aplicación Aguas y mapas 
http://datos.gob.es/datos/?q=node/1733

les, en este caso Twitter (como Rodalia, que informa sobre 
el estado del tráfico de los trenes catalanes, o Tuitrafico, que 
notifica incidencias del tráfico en toda España).
http://techland.time.com/2013/04/16/ios-vs-android

Para estudiar el contenido de las aplicaciones se ha realizado 
una agrupación de las categorías temáticas. De este modo se 
ha obtenido una visión más global y simple de la realidad de los 
conjuntos de datos y aplicaciones registradas en datos.gob.es. 
El procedimiento de agrupación ha partido de la identificación 
de posibles equivalencias terminológicas entre Eurovoc (ya sea 
a nivel de descriptor, microtesauro o tema) y las categorías 
originales del catálogo de conjuntos de datos. Se escogió este 
tesauro por ser un referente de normalización terminológica 

en la administración pública dentro del ámbito de la Unión Eu-
ropea. Tras los resultados obtenidos en las correspondientes 
búsquedas de cada categoría en Eurovoc se procedió a su agru-
pación en metacategorías por afinidad temática. 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es

En este proceso se han dado las siguientes situaciones:
- Categorías originales en Eurovoc que se han mantenido 

como metacategorías individuales, debido a que no exis-
tía afinidad temática directa con otras ya existentes.

- Categorías originales en Eurovoc que se han combinado 
en una metacategoría debido a su afinidad temática. Es 
el caso de “Industria” y “Energía”, que han dado lugar a la 
metacategoría “Industria y energía”.

Categorías originales Equivalencia terminológica de Eurovoc Metacategorías pro-
puestas

Sector público Empresa y competencia, Tipo de empresa, Empresa, Empresa pública (sector público)
Vida política, Poder ejecutivo y administración pública, Administración pública Administración y pública

Ciencia y tecnología Ciencia
Producción, tecnología e investigación Ciencia y Tecnología

Demografía Asuntos sociales, Demografía y población, Demografía Demografía

Legislación y justicia Derecho, Justicia Derecho y Justicia

Medio ambiente Ciencia, Ciencias naturales y aplicadas, Ciencias biológicas: Ecología Ecología

Economía Vida económica, Economía
Economía, hacienda y 
comercioHacienda Asuntos financieros, Hacienda pública y política presupuestaria

Comercio Intercambios económicos y comerciales

Educación Educación y comunicación, Educación Educación

Industria Industria
Industria y energía

Energía Energía

Sociedad y bienestar Marco social, Situación social: Bienestar social

Salud y bienestarSalud Asuntos sociales, Sanidad

Seguridad Vida política, Vida política y seguridad pública, Seguridad pública

Empleo Trabajo y empleo Empleo

Cultura y ocio Asuntos sociales, Vida social, Ocio 
asuntos sociales, Cultura y religión, Cultura

Cultura y ocioTurismo Asuntos sociales, Vida social, Ocio, Turismo

Deporte Asuntos sociales, Vida social, Deporte

Transporte Transportes

Urbanismo y transporte

Medio rural Asuntos sociales, Urbanismo y construcción, Hábitat

Vivienda Asuntos sociales, Urbanismo y construcción, Vivienda

Urbanismo e infraestructuras 
Asuntos sociales, Urbanismo y construcción, Urbanismo 
transportes, Política de transportes, Infraestructura de transportes
Asuntos sociales, Urbanismo y construcción, Urbanismo, Infraestructura urbana

Tabla 4. Agrupación de categorías en metacategorías a partir de los términos de Eurovoc



Open data en las administraciones públicas españolas: categorías temáticas y apps

El profesional de la información, 2014, julio-agosto, v. 23, n. 4. ISSN: 1386-6710     421

- Categorías con términos generales comunes o directa-
mente relacionados que se han englobado en una misma 
metacategoría. Por ejemplo, “Transporte”, “Medio rural”, 
“Vivienda” y “Urbanismo e infraestructuras”, se han eng-
lobado en “Urbanismo y transporte”.

El resultado de este proceso ha sido la identificación de 12 
metacategorías (tabla 4) que simplifica la clasificación origi-
nal de 22 categorías.

Los resultados de la búsqueda de conjuntos de datos y apli-
caciones se agrupan mediante la clasificación de metacate-
gorías. Tras esta agrupación, “Urbanismo y transporte” re-
sulta ser la fuente de datos que ha servido para el diseño de 
un mayor número de aplicaciones. 

La geolocalización es el elemento común de la mayoría de 
las apps, no sólo hay aplicaciones para averiguar qué gasoli-
nera tiene el combustible más barato, sino que también hay 
otras para localizar bibliotecas (Biblioguía) o para conocer 
el caudal de las cuencas hidrográficas (Aguas y mapas, Cau-
max). Llama la atención el escaso número de apps en los 
temas de “Turismo”, “Cultura y ocio” y “Educación”, que no 
parecen ser de interés para los diseñadores. 

La figura 5 muestra el contraste de la distribución de con-
juntos de datos y aplicaciones elaboradas por cada una de 
las metacategorías definidas en este estudio. Se comprue-
ba una alta concentración de aplicaciones en “Urbanismo 
y transportes” y “Administración pública”, que en conjunto 
suman más del 40%.

Aunque no existe una equivalencia exacta entre las distribu-
ciones porcentuales de con-
juntos de datos y aplicacio-
nes, puede observarse cierta 
aproximación entre ambas 
en la mayor parte de las me-
tacategorías. No obstante, 
se detecta una mayor pro-
ducción de aplicaciones en 
relación con los conjuntos de 
datos existentes correspon-
dientes a “Ciencia y tecnolo-
gía” e “Industria y energía”. 
La circunstancia inversa se 
observa en el caso de “Cultu-
ra y ocio”, que a priori podría 
aparentar ser un sector bas-
tante prometedor en la reu-
tilización de datos abiertos 
mediante aplicaciones mó-
viles (Osàcar-Marzal, 2013). 
Un aspecto negativo es la 
ausencia de aplicaciones de 
“Educación”.

Metacategoría Conjuntos 
de datos % Aplicaciones %

Administración 
pública 335 19,4 9 16,7

Ciencia y tecnología 118 6,8 7 13,0

Demografía 75 4,3 1 1,9

Derecho y justicia 33 1,9 2 3,7

Ecología 154 8,9 4 7,4

Economía, hacienda y 
comercio 244 14,1 7 13,0

Educación 84 4,9 0 0,0

Industria y energía 41 2,4 5 9,3

Salud y bienestar 104 6,0 2 3,7

Empleo 52 3,0 1 1,9

Cultura y ocio 170 9,9 3 5,6

Urbanismo y trans-
porte 315 18,3 13 24,1

Total 1.725 100,0 54 100,0

Tabla 5: Agrupación de conjuntos de datos y aplicaciones mediante la 
clasificación de metacategorías

Figura 5. Distribución porcentual de conjuntos de datos y aplicaciones en función de las metacategorías 
propuestas

Conclusiones
La revisión de la reciente literatura sobre la implantación 
y evolución de las políticas open data en España sigue si-
tuando a nuestro país en el grupo de cabeza de la Unión 
Europea. Los esfuerzos realizados en el Proyecto Aporta se 
han consolidado en el portal datos.gob.es, que se está cons-
tituyendo en el verdadero data-hub del open government 
español, especialmente a partir de octubre de 2011, cuando 
se dio la verdadera eclosión de estas iniciativas en España. 
La aportación de las distintas administraciones públicas en 
todos sus niveles es digna de consideración y elogio.
No obstante, tras la realización del presente estudio suge-
rimos la necesidad urgente de una revisión profunda de los 

El mes de octubre de 2011 marca la fe-
cha del verdadero inicio de la disposi-
ción de datos en España
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datos recogidos por el portal datos.gob.es, tanto en el ca-
tálogo de conjuntos de datos como en el de aplicaciones. 
Ambos reflejan importantes carencias, propias de sistemas 
basados en el auto-registro (el registro lo hace personas con 
criterios particulares). Es preciso introducir cambios en las 
categorías utilizadas y su asignación a los registros del catá-
logo, así como revisar los metadatos descriptivos, verificar 
la existencia real de los elementos del catálogo y eliminar 
los registros duplicados (especialmente en el catálogo de 
aplicaciones, ya que alguna está registrada hasta cinco ve-
ces). Una mejora importante sería definir de forma explícita 
en los mismos catálogos las licencias de explotación, espe-
cialmente en el caso de las aplicaciones web, puesto que 
ofrecen mayores posibilidades de reutilización de los datos 
que suministran. La incertidumbre con respecto a la posibi-
lidad de reutilizar la información que ofrecen estas aplica-
ciones puede ser un factor crítico en la puesta en marcha de 
proyectos open data. 

La distribución temática de los conjuntos de datos abiertos 
y de las aplicaciones disponibles es muy diversa y su estudio 
individualizado no ofrece una visión de conjunto, por ello 
consideramos interesante una reorganización en metacate-
gorías que permitan un estudio más global. La revisión de 
los catálogos apuntada anteriormente debe afectar espe-
cialmente a “Administración pública” (originalmente “Sec-
tor público”), puesto que se trata de un tema excesivamente 
amplio (no olvidemos que la mayor parte de los conjuntos 
de datos son generados por la administración pública, así 
que esa denominación podría aplicarse al resto de metaca-
tegorías). Parece claro que los temas recogidos bajo el aba-
nico de “Urbanismo y transportes” son los más interesantes 
para el diseño de aplicaciones, donde destaca el uso intensi-
vo de APIs y datos para la localización geográfica.

Sería recomendable impulsar la publicación de conjuntos de 
datos abiertos en educación, cultura, ocio, turismo, empleo, 
salud, etc., que resultaran de interés para los desarrollado-
res de aplicaciones. Resulta curioso que en un país como 
España, en el que a nivel político se proclama la importancia 
de una sociedad basada en el estado del bienestar, exista 
tan baja disponibilidad y oferta de recursos de este tema.

A primera vista el número de aplicaciones registradas en el 
portal datos.gob.es podría parecer escaso. Esta circunstan-
cia se debe sin duda a que los datos se encuentran disponi-
bles desde hace poco tiempo. También puede ser debido a 

Las aplicaciones web nativas son las más 
frecuentes hasta el momento, aunque 
esta gran distancia se atenuará debido a 
la actual tendencia de diseño de aplica-
ciones para el ecosistema móvil

Sugerimos la necesidad urgente de una 
revisión profunda de los datos recogidos 
por el portal datos.gob.es

que los programadores de las nuevas aplicaciones no forma-
licen su registro en este catálogo, algo a lo que, éticamente 
estarían obligados ya que los datos utilizados han sido ex-
traídos de ese portal. 

Si bien la Web continúa siendo el entorno de desarrollo 
predominante, en los próximos años deberíamos asistir a 
un crecimiento de aplicaciones de consumo de datos abier-
tos en el ecosistema móvil y multiplataforma. Este tipo de 
apps podría reutilizar la información de un modo eficaz y 
más adaptada a las características y posibilidades de dife-
rentes tipos de dispositivos al tiempo que se mantendría la 
oferta (y la consiguiente integración) de aplicaciones web. 
Un ejemplo sería la creación de productos y servicios de in-
formación basados en la integración de datos abiertos con 
las funcionalidades de posicionamiento de smartphones y 
tablets.

Por último, resulta sugerente la posibilidad de explotación 
de los datos abiertos en aplicaciones de redes sociales, algo 
muy incipiente todavía, pero que debería aumentar progre-
sivamente debido al uso masivo de estos sistemas de comu-
nicación. 
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Resumen
Considerando el patrimonio bibliográfico como un bien indispensable para el conocimiento de la cultura y la historia, pre-
sentamos los resultados de la investigación “Estado de las colecciones bibliográficas patrimoniales de tres bibliotecas pú-
blicas de Antioquia, Colombia”, que tuvo como objetivo establecer la relación entre las bibliotecas públicas municipales, 
las colecciones locales y el patrimonio bibliográfico. Los temas tratados son: diseño de criterios para la valoración y recu-
peración de las colecciones y levantamiento de un diagnóstico de las mismas; inventario que posibilitó 1) la creación de un 
repositorio digital referencial que permite sistematizar y difundir las colecciones bibliográficas patrimoniales existentes en 
las bibliotecas públicas objeto de estudio; y 2) develar que las colecciones bibliográficas patrimoniales de las bibliotecas 
públicas estudiadas no cuentan con políticas de recuperación, identificación, tratamiento, conservación y difusión, lo cual 
redunda en dificultades en términos de su valoración como colecciones patrimoniales.
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Abstract
Considering bibliographic heritage as indispensable for the knowledge of our culture and history, we show the results of the 
research project “Situation of the heritage library collections of three public libraries of Antioquia, Colombia”. This research 
aimed to establish the role of public libraries in relation to local collections and bibliographic heritage. Aspects discussed 
include the design of criteria for the assessment and recovery of these collections and the suggestion of a diagnostic pro-
cess to be followed. Our inventory produced two outcomes: 1) the creation of a digital reference repository that helps to 
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lack needed policies for recovery, identification, processing, preservation and dissemination, which results in difficulties in 
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1. Introducción
Los libros y textos impresos constituyen el patrimonio bi-
bliográfico, el cual forma parte de un conjunto más amplio 
de objetos que tienen como característica esencial una 
inscripción de datos. Ellos son el resultado material de las 
prácticas de la cultura escrita, al que en conjunto llamamos 
patrimonio documental. Es decir, el patrimonio documental 
es mucho más amplio que los textos, libros impresos y ma-
nuscritos, y los escritos creados en razón de una actividad 
cualquiera como son los documentos de archivo, e incluye 
cualquier objeto que lleve una inscripción o mensaje desde 
una perspectiva antropológica, como por ejemplo los obje-
tos de los museos.

Este patrimonio puede ser custodiado por diferentes insti-
tuciones culturales como archivos y museos, pero el interés 
de este texto se enfoca a la biblioteca pública. Se exponen 
los resultados de unaa investigación que dan cuenta de las 
cualidades del patrimonio bibliográfico y de las políticas y 
procesos de recuperación, organización, conservación y di-
fusión de las colecciones de la biblioteca pública. 

2. Método
La investigación se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Pe-
dro Justo Berrío, del municipio Puerto Berrío; Biblioteca 
Pública Gonzalo Arango Arias, del municipio Andes y Bi-
blioteca Pública Municipal Hernando Delgado Orrego, del 
municipio Turbo, todos ellos ubicados en el departamento 
de Antioquia, Colombia. El objetivo fue construir las bases 
para emprender la reflexión sobre el patrimonio bibliográ-
fico en contextos locales, es decir, establecer la relación 
entre las bibliotecas públicas municipales, las colecciones 
locales y el patrimonio bibliográfico. Se realizó un inventario 
de estas colecciones y se diseñó e implementó un reposito-
rio digital referencial que posibilita sistematizar y difundir 
las colecciones bibliográficas patrimoniales existentes en 
las bibliotecas públicas. Se obtuvieron criterios para valo-
rar y recuperar las colecciones bibliográficas patrimoniales 

en contextos locales. En Colombia existen políticas para los 
bienes culturales documentales, pero aún no hay directrices 
claras para su recuperación, valoración, conservación, orga-
nización y difusión. 

La investigación se realizó en tres etapas, desde un enfoque 
cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo, y siguiendo 
un método exploratorio-descriptivo. En la primera etapa se 
realizó una revisión bibliográfica y un análisis documental 
con el fin de construir los referentes conceptuales, como 
fundamento teórico para la investigación. 

La segunda corresponde a la indagación sobre los ante-
cedentes y la forma de constitución de las colecciones bi-
bliográficas patrimoniales, para lo que fue indispensable el 
contacto directo con los documentos bibliográficos que las 
conforman, lo que implicó el estudio directo de la colección, 
situación que demandó el desplazamiento a los tres muni-
cipios y la realización de entrevistas a personas de la región 
vinculadas con las bibliotecas o a su patrimonio documen-
tal. En esta etapa se hizo un rastreo de bienes bibliográficos 
y el inventario-diagnóstico que se materializó en un Excel, 
que luego se migró en la etapa de diseño e implementación 
del repositorio. Esta etapa permitió conocer la riqueza bi-
bliográfica de las bibliotecas públicas y su correspondencia 
con la identidad de la comunidad. 

La última etapa correspondió al diseño e implementación 
del repositorio, la cual se realizó mediante el software DS-
pace, alojado en uno de los servidores de la Escuela Intera-
mericana de Bibliotecología.

3. Referentes teóricos
3.1. Cultura y patrimonio 

La comprensión de los procesos, los actores y los aconteci-
mientos relevantes en la conformación de una sociedad, así 
como los elementos para que los integrantes de la misma 
se sitúen en el tiempo, está dada por el reconocimiento de 
los valores contenidos en las diferentes prácticas sociales y 
en las manifestaciones individuales y colectivas; prácticas y 
manifestaciones que hacen visibles las formas sociales, las 
significaciones de las palabras y de los objetos materiales, 
como símbolos distintivos de los pueblos, que por medio de 
taxonomías fundan los discursos de la identidad local, regio-
nal y nacional. De esta manera, es ineludible el vínculo entre 
los conceptos de identidad, territorio, manifestaciones cul-
turales, memoria y objetos materiales, los cuales componen 
un entramado cultural que se diversifica, en tanto las valo-
raciones de estos conceptos aparecen en contextos institu-
cionales e ideológicos, y dan cuenta de la apropiación social 
de una parte del entorno socio-cultural y de su acumulado 
simbólico, inmerso en la compilación de las representacio-
nes heredadas, preservadas y difundidas.

El patrimonio es una construcción tanto 
ideológica (caracterizada por la singula-
ridad, el valor estético y la antigüedad) 
como social y cultural
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Así, el patrimonio es una construcción tanto ideológica (ca-
racterizada por la singularidad, el valor estético y la antigüe-
dad) como social y cultural, donde su percepción y su signi-
ficado se modifican según los contextos históricos y a partir 
de la selección que se hace, en cada período; por tanto su 
valoración cambia de una cultura a otra. En consecuencia, el 
patrimonio es una abstracción sobre nuestro pasado desde 
el presente, determinado por los grupos hegemónicos de 
cada momento histórico y según un consenso más o menos 
amplio en el seno de la sociedad e intrínsecamente deter-
minado por los cambios por los que atraviesa cada cultura, 
cambios que crean construcciones culturales distintas para 
cada época. Justamente, el patrimonio se convierte en el 
vínculo entre generaciones, lo que caracteriza e identifica la 
cultura de cada sociedad. 

En tal sentido, si el patrimonio es una de las vías para acer-
carse al pasado desde el presente, al conservarlo y difun-
dirlo, estamos asumiendo implícitamente que el patrimonio 
tiene sus propias dinámicas, características y recursos para 
apropiarse del tiempo. Por eso cabe mencionar que esa 
aproximación al pasado como reconstrucción y represen-
tación será siempre fragmentada e incompleta (Murguía-
Marañón, 2008, p. 22), pero de algún modo, más cercana a 
la comunidad por su estrecha relación con ella. 

Del mismo modo, las relaciones que se forman entre me-
moria, historia y objetos en un espacio determinado defi-
nen los diferentes patrimonios y los usos de los mismos. La 
memoria, entonces, es el proceso social mediante el cual 
un grupo o comunidad reconstruye sus acciones en el tiem-
po, que toma en consideración las identidades y alteridades 
dentro de un sistema de representaciones, y que subyacen 
en los registros existentes en aquellos lugares topográficos, 
funcionales o simbólicos, también llamados vehículos o ar-
tefactos de la memoria, como son las bibliotecas, los archi-
vos, los museos, los monumentos, las edificaciones, entre 
otros, que a su vez pueden ser considerados patrimonio 
material e inmaterial. 

3.2. Patrimonio documental
Al hablar de patrimonio documental en sentido amplio nos 
referimos a cualquier expresión del lenguaje oral o escrito, o 
cualquier expresión gráfica, sonora, audiovisual o multime-
dia, recogida en cualquier soporte material, actual o futuro, 
generada en el ejercicio de la actividad de las personas y las 
sociedades en cualquier tiempo, pasado o presente (Garri-
do, 2012, p. 48).

Tales expresiones parten de un concepto esencial que es el 
de documento, el cual ha variado en el tiempo, de acuerdo 
con el empleo e interpretación dada por diversas discipli-
nas, y que también está mediada por los cambios tecnológi-
cos de los soportes, los formatos y los registros. La funciona-
lidad del documento, según las necesidades de información 
del hombre, ha hecho que el concepto de documento se vea 
atribuido con diversos significados según los soportes en los 
que se ha generado (piedra, pergamino, papiro, papel, mi-
crofilm, magnético, electrónico, digital), los contextos en los 
que se sitúa (jurídico, administrativo, histórico), su acceso, 
finalidad y origen o procedencia. En ese sentido, tendríamos 
cinco categorías de los tipos documentales: soporte, con-

texto, acceso, finalidad y origen o procedencia.

Así, el término documento es dominio de muchas discipli-
nas, cada una de ellas enfatiza en un aspecto o una carac-
terística específica. Desde la ciencia de la información se ha 
optado por un concepto amplio, definido como:

 “cualquier soporte, de cualquier índole, que con-
tiene información de interés para una determinada 
persona” (Vásquez-Murillo, 2006, p. 21). 

La bibliotecología, a su vez, lo define como:
“soporte que lleva un texto preparado para fines 
culturales, docentes, narrativos o de investigación 
y está destinado a muchos lectores” (Vásquez-Mu-
rillo, 2006, p. 22).

Para la archivística el documento es:
“aquel producido o reunido por individuos o por 
instituciones de forma orgánica y seriada, en razón 
de las funciones y actividades para el cumplimiento 
de sus fines y conservados como prueba e informa-
ción” (Heredia-Herrera, 1991, p. 123). 

También hay otras disciplinas que se valen del documento 
para su quehacer (diplomática, historia, administración, 
derecho, paleografía, filología, antropología, periodismo) y 
donde el concepto de documento ha traspasado la barrera 
de los soportes. Para la Unesco (2002, p. 6) es: 

“aquello que documenta o consigna algo con un 
propósito intelectual deliberado (…). Comprende 
elementos de: movilidad, consistencia en signos 
(códigos, sonidos e imágenes), conservables (iner-
tes), reproducibles y trasladables y el producto de 
un proceso de documentación deliberado”. 

Le asigna las características de contenido y soporte, por lo 
que en su definición se debe tener en cuenta la finalidad, la 
percepción o la intención primera del objeto que se trate, 
lo cual le confiere también la característica patrimonial de 
bien mueble.

En esta línea, el documento, en su concepto más amplio, 
está determinado por una inscripción, lo que lo convierte en 
testimonio y registro. Como testimonio además de servir de 
fuente2 para la contextualización de cualquier hecho históri-
co y social, es producto de las manifestaciones individuales 
y colectivas, en tanto que se trata de un modo de comuni-
cación humana vinculado a la escritura, que lleva consigo 
plasmada una información sobre sucesos, hechos, aconte-
cimientos, sensaciones y sentimientos que pueden ser con-
servados más allá de la memoria del hombre (López-Yepes, 
2008, p. 276). Como registro, su soporte y formato le otor-
gan elementos visibles que permiten a los integrantes de 
una sociedad relacionarse con las personas que intervienen 
como actores del escrito. Ello significa la re-vivencia simbó-
lica de la experiencia, la cultura, los contextos e intencio-
nalidades de los creadores del documento. En este sentido, 
se convierten en dispositivo de conservación de la memoria 
histórica y colectiva, en suma, en instrumentos de creación 
y preservación de identidad.

Aun con ello, tanto el documento bibliográfico, como el ar-
chivístico y museológico, tienen un objetivo común por ser 
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portadores de un componente de unicidad que es la infor-
mación, entendida como

“producto cultural del acto humano del pensar, 
crear e innovar en las diferentes formas del saber y 
en todos los ámbitos” (Reyes, 2011, p. 7). 

No obstante, estos tipos de documentos, por su atributo 
contenedor de información, comparten el mismo objetivo 
con la sociedad y la cultura: registrar y preservar la memoria 
de la humanidad. Finalmente, el documento bibliográfico 
por ser el objeto de estudio de la investigación, se descri-
be en el siguiente apartado, desde su función y valor como 
patrimonio en la sociedad; sus características, organización 
y tratamiento, su conservación y preservación y finalmente 
sobre las posibles formas de difusión.

3.3. Patrimonio bibliográfico

El patrimonio bibliográfico, como parte integrante del pa-
trimonio documental, está conformado por un tipo de do-
cumento con características propias, fundamentalmente 
determinado por su información de carácter bibliográfico, 
lo que significa que es producto de un proceso de edición, 
reproducido en escala y con fines de distribución o comer-
cialización; además, creado por voluntad e intencionalidad 
del autor, en cualquier época; este tipo de patrimonio, his-
tóricamente ha sido conservado y organizado por las biblio-
tecas: 

“el patrimonio bibliográfico puede surgir de cual-
quier tipo de material bibliográfico que se encuen-
tre en la biblioteca y que por sus valores de tipo 
histórico, artístico, simbólico, social y emotivo son 
susceptibles de conformarlo” (Ramírez, 2012, p. 
80).

Siendo el libro la máxima expresión del patrimonio bibliográ-
fico, el interés de éste no sólo radica en su sentido textual, 
sino también en los aspectos relativos a la creación, proce-
dencia y usos que la comunidad hace de ellos, ya que han 
acompañado en su desarrollo a las sociedades e impulsado 
la conformación de las identidades nacionales, convirtién-
dose en fieles testimonios de la memoria histórica y colecti-
va. En otras palabras, el patrimonio bibliográfico recoge las 
representaciones sociales acumuladas por los actores de la 
misma comunidad, que sirve de medio para la transmisión 
de los saberes. Se trata de un modo de alfabetización con 
fines culturales, narrativos o de investigación, destinado a 
amplias comunidades –lectores– y cuya socialización consti-
tuye una de las bases para que los individuos perciban nue-
vos escenarios y puedan tomar decisiones colectivamente. 
Su registro escrito permite transmitir el saber acumulado a 
través del tiempo por lo que, indudablemente, es una de las 
formas más eficaces de crear puentes entre las generacio-
nes y entre las naciones.

Así, el documento bibliográfico es motivo de interés patri-

monial por la identificación que tiene con los lectores, y en 
consecuencia, con la comunidad. El libro desde la perspec-
tiva del patrimonio bibliográfico, está unido íntimamente a 
la vida cultural e intelectual del hombre. Esta característica 
lo diferencia de los otros patrimonios, al contener en sí mis-
mo información de valor histórico, científico, tecnológico, 
arqueológico, natural…, entre otros. En esa medida contri-
buye a la reducción de los desniveles sociales, con la poten-
ciación de procesos de democracia cultural, lo cual crea un 
ambiente adecuado para la generación de opinión pública, 
de cultura ciudadana y de identidad regional y nacional, 
pues se constituye en herramienta para comprender los 
cambios históricos, posibilitando lazos de unión con diver-
sos referentes simbólicos e identitarios de una comunidad 
(Ramírez, 2012).

Por ello, el patrimonio bibliográfico tiene como objetivos, 
ofrecer un espacio de construcción y reconocimiento de 
una identidad y diversidad cultural de la comunidad desde 
su difusión y uso, facilitar la integración del conocimiento 
histórico y las manifestaciones culturales para contribuir a 
una sociedad más activa en el reconocimiento de su pasado, 
y democratizar el acceso al conocimiento a un nivel regional 
y nacional. En consecuencia, la conservación, organización y 
difusión del patrimonio bibliográfico favorece la creación de 
identidad y participación ciudadana, en la medida que pre-
serva y difunde los conocimientos y los bienes simbólicos 
de las diversas manifestaciones culturales, tanto individua-
les como colectivas.

Para fines de la investigación se define el patrimonio biblio-
gráfico como: 

todo documento que represente o sea la expresión 
de identidad cultural de un conglomerado social, 
comunidad o nación, editado en cualquier soporte 
(papel, magnético, acetato, óptico o microforma), 
sin importar el formato de su presentación (libro o 
monografía, folleto, afiche, cartografía, revista, bo-
letín o prensa); que se produce con la intención de 
difundir un saber o idea de un grupo o comunidad, 
con fines de distribución, o que es producto de un 
momento histórico o de valor simbólico para dicha 
comunidad, dado que da y afianza su identidad cul-
tural. En todo caso, el documento bibliográfico pa-
trimonial cumple con al menos una de las siguientes 
características: originalidad (autenticidad), unici-
dad (irremplazable), valor simbólico, valor del con-
tenido o valor estético. 

A efectos de la investigación, el patrimonio bibliográfico 
puede considerarse según sus características externas (in-
herentes al contexto) o internas (inherentes al documento), 
que se describen a continuación:

a) Características externas

Están dadas por el contexto social y cultural de la institución 
(biblioteca que lo recupera y conserva) que toma en cuenta 
el folklore, tradiciones y actividades artesanales, obras de 
autores y creadores de la región en distintos campos (lite-
ratura, música, pintura), información sobre autores y crea-
dores locales, regionales y nacionales, o de otras regiones 
que hayan influenciado el desarrollo social o cultural del 

El documento bibliográfico es motivo de 
interés patrimonial por la identificación 
que tiene con los lectores
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municipio, la región o el país; e información sobre aspectos 
políticos y económicos que marcaron la comunidad. De es-
tas características hacen parte3:

- Espacio-territorialidad: lugar donde el material tuvo su 
origen, importancia para la región o localidad; el lugar de 
creación es un atributo clave, pues aporta información 
fundamental sobre y de la localidad.

- Valor simbólico o personas de la región: significado que 
tiene el material para la biblioteca o para la comunidad.

b) Características internas

Son las particularidades de cada material. Las definidas por 
la investigación fueron4:

- Originalidad (autenticidad): identidad y procedencia del 
material: manuscritos, facsímil. 

- Antigüedad: material “primero de su tipo” o tener más de 
50 años de publicación.

- Contenido: material de alta circulación en la biblioteca, su 
contenido marcó huella en la comunidad.

- Rareza y escasez: único e irremplazable, material cuya 
desaparición o deterioro constituye un empobrecimiento 
del patrimonio.

- Forma y estilo: valor estético, estilístico o lingüístico.

Estas características fueron los criterios de valoración del 
patrimonio bibliográfico, y denotan el carácter de bien pú-
blico que requiere de definición de criterios, técnicas y mé-
todos para implementar procesos de recuperación, organi-
zación, conservación y difusión desde la biblioteca pública.

4. Resultados: organización, conservación y 
difusión del patrimonio bibliográfico desde la 
biblioteca pública

4.1. Organización 

En la biblioteca como lugar donde se conserva el patrimonio 
bibliográfico, la organización es un principio fundamental 
para la existencia del mismo, pues posibilita su circulación 
siguiendo directrices propuestas por diversos autores. La 
organización bibliográfica establece relaciones entre los do-
cumentos, sus contenidos y la representación simbólica que 
los ubica y une, da significado a dichas relaciones y crea un 
eje de documentos que conforma una colección, es decir, 
su objetivo es conferir significado a los documentos en un 
contexto determinado, para su conservación, preservación 
y uso. Se recomienda que la organización de los documen-
tos patrimoniales existentes en la biblioteca pública esté se-
parada de la colección general.

Se observó que las colecciones bibliográficas estudiadas no 
cuentan con un sistema de organización y tratamiento de 

la información que dé cuenta de la riqueza informativa que 
tienen, y sólo el 71% usa una clasificación que permite una 
identificación efectiva. De otro lado, los materiales no están 
separados de la colección general, salvo la Biblioteca de An-
des, en la que están ubicados en el Servicio de Información 
Local; la colección del poeta nadaísta Gonzalo Arango está 
bajo adecuadas condiciones de seguridad. 

4.2. Caracterización de las colecciones 

Aunque en los últimos años en Colombia se ha experimen-
tado un incremento bastante notorio del valor del patrimo-
nio bibliográfico, es todavía insuficiente tanto en cantidad 
como en calidad de los materiales que se conservan en las 
bibliotecas públicas. Particularmente, la mayoría de los ma-
teriales bibliográficos patrimoniales identificados en las tres 
bibliotecas públicas estudiadas corresponden a temas rela-
cionados con literatura, escritores e historia local y regional. 

El total de 367 materiales (entre volúmenes, números y 
ejemplares identificados en el inventario) se encuentran 
distribuidos geográficamente así:

- 71% en el municipio de Andes, lo que demuestra la tradi-
ción de este municipio por aspectos literarios y culturales;

- 25 % en Puerto Berrío; y 
- 4% en Turbo. 

De los cuatro soportes definidos (papel, magnético, acetato, 
óptico), se encontró que en las colecciones estudiadas sólo 
existe el soporte papel; la explicación más probable tiene 
que ver con el tipo de biblioteca y su ubicación geográfica 
(municipios apartados de las grandes ciudades).

En cuanto a tipo de documento bibliográfico, de los 12 tipos 
establecidos (libro o monografía, capítulo de libro, folleto, 
afiche, revista, artículo de revista, seriada o periódica, carto-
grafía, grabación, tesis, volantes y plegables, otros), sólo se 
encontraron tres tipos, distribuidos así: el 82% corresponde 
a libros y monografías, el 14% a publicaciones seriadas y el 
4% a folletos.

La mayor parte del material se encuentra en buen estado, 
sólo un porcentaje inferior al 5% está deteriorado o afec-
tado por hongos, porcentaje debido a que sólo un 2% es 
antiguo.

De las 7 características definidas para los materiales biblio-
gráficos patrimoniales (único e irremplazable, tiempo o 
antigüedad, lugar en que tuvo origen, valor simbólico, con-
tenido, forma y estilo, valor estético) fue recurrente encon-
trar que éstos tienen como principal característica su valor 
simbólico (74%), luego por el origen y lugar de publicación 
(18%) y algunos pocos por el contenido. Otras característi-
cas encontradas, pero de manera muy escasa, se relacionan 
con la antigüedad, único e irremplazable y autenticidad (ori-
ginales o hechos a mano).

4.3. Conservación 
La conservación del patrimonio bibliográfico hace referen-
cia a las políticas, métodos y técnicas para proteger dicho 
material, tanto de riesgos internos como externos, causados 
por el tiempo, las condiciones físicas, del entorno y del hom-
bre. Además, una de las principales funciones de la bibliote-
ca pública es preservar y difundir el legado de la humanidad.

Se observó que las colecciones biblio-
gráficas estudiadas no cuentan con un 
sistema de organización y tratamiento 
de la información que dé cuenta de la 
riqueza informativa que tienen
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Para el caso de las bibliotecas públicas en estudio, se pudo 
constatar que no cuentan con un plan, criterios o políticas 
de conservación. Por otro lado, las colecciones bibliográficas 
patrimoniales identificadas, aunque cuentan con espacio su-
ficiente para su almacenamiento, no disponen de mobiliario 
apropiado para la conservación de este tipo de materiales es-
peciales. El mobiliario está hecho en acero recubierto, mate-
riales que ponen en riesgo la conservación de los documentos 
bibliográficos sobre todo si se trata de bienes patrimoniales, 
debido a que pueden presentar problemas de oxidación y de 
plagas, respectivamente. El caso de la madera es de atención 
ya que además puede emitir sustancias y gases por la madera 
misma y los barnices utilizados en los acabados, que pueden 
deteriorar considerablemente los materiales bibliográficos.

Se observó también que aunque el mobiliario cuenta con 
una separación del piso, que ayuda a que no se transfiera 
la humedad fácilmente, no es suficiente en casos de inun-
daciones. Asimismo, durante el diagnóstico se corroboró la 
acumulación de polvo sobre el mobiliario así como sobre 
los materiales. Y, aunque fueron pocos los casos, se detec-
taron algunos problemas de oxidación y en algunos otros la 
presencia de perforaciones causadas por insectos, deterio-
ros como rasgaduras ocasionadas por la manipulación, así 
como pequeñas manchas en la superficie de los materiales 
producidas por microorganismos a causa de la alta hume-
dad. No obstante, en general las colecciones se encontraron 
en buen estado de conservación.

En cuanto a las condiciones ambientales, el riesgo más co-
mún en Puerto Berrío es de inundaciones y para el caso de 
Andes y Turbo son los problemas de filtraciones de agua por 
lluvias. Asimismo, no se cuenta con planes de emergencia 
contra siniestros como terremotos o sismos. Durante las vi-
sitas se pudo constatar que ninguno de los edificios cuenta 
con sistema de detección de humo y que resultan insuficien-
tes los extintores para todas las áreas de la biblioteca. 

Con excepción de la biblioteca de Turbo, las condiciones 
de humedad relativa (Hr) y temperatura (T) son estables, 
de acuerdo con los parámetros ambientales recomenda-
dos para la conservación de materiales bibliográficos; pero 
ninguna de las bibliotecas cuenta con un plan de control 
medioambiental o sistema de ventilación o climatización, en 
caso de requerirse. Retomando el caso de Turbo, por su ubi-
cación geográfica y por el clima cálido húmedo, se presenta 
una alta presencia de polvo, lo cual puede llevar a la proli-
feración de microorganismos como hongos y bacterias, así 
como a la deshidratación y debilitamiento de los materiales 
bibliográficos. De igual manera, la ubicación de la Biblioteca 
en un lugar aledaño a terrenos baldíos, conlleva a que exis-
tan en sus alrededores escombros y basuras y con ellas roe-
dores, situación que genera un mal aspecto de la biblioteca 
y además dificulta el ingreso en las temporadas de lluvias.

De otro lado, las condiciones de seguridad no son las más 
confiables; de acuerdo con la versión de los bibliotecarios, 
se han presentado robos de materiales, por la falta de un 
buen sistema de vigilancia. Sólo existe circuito cerrado de 
televisión en la biblioteca de Andes.

4.4. Difusión 
La difusión como responsabilidad de la biblioteca pública y 
como acción de socialización de los bienes producidos por 
la humanidad, permite comprender y aprehender el patri-
monio. 

Por el carácter sociocultural de la biblioteca pública y su 
función de preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y 
documental que conserva, su responsabilidad en la difusión 
debe girar en torno a tres componentes básicos: usuarios, 
colecciones y personal. En consecuencia, la difusión del pa-
trimonio bibliográfico debe planear actividades informati-
vas y culturales. 

En el caso puntual de las bibliotecas públicas municipales, 
pocas son las estrategias de difusión que se realizan en tor-
no al patrimonio bibliográfico. En algunos casos promueven 
eventos y conversatorios alrededor de personajes y aspectos 
de relevancia, sin embargo, se exhorta poco a la valoración 
y significación del patrimonio bibliográfico que tienen en las 
colecciones. Esto se da porque tanto los usuarios como los 
mismos bibliotecarios no conocen en primera medida con 
qué bienes bibliográficos patrimoniales cuenta la biblioteca, 
ya que no están definidos, catalogados ni dispuestos.

5. Discusión: las colecciones locales como 
patrimonio bibliográfico 
La responsabilidad frente al patrimonio bibliográfico no es 
uniforme, y por tanto, no todas las bibliotecas públicas tie-
nen carácter patrimonial. Por otro lado no sólo la biblioteca 
pública tiene funciones patrimoniales, también lo asumen 
bibliotecas de otros tipos, y sobre todo, las bibliotecas na-
cionales. El vínculo de la biblioteca pública con el patrimo-
nio tiene que ver más con su carácter geográfico. Es decir, 
que las bibliotecas departamentales o provinciales históri-
camente han sido patrimoniales, mientras que las locales 
no. Sin embargo, existe una relación evidente entre el patri-
monio bibliográfico, las colecciones y servicios de informa-
ción local de las bibliotecas municipales, aun cuando estas 
colecciones y servicios no respondan a procesos de conser-
vación de carácter patrimonial como el que generalmente 
se da en las bibliotecas departamentales y nacionales. 

Lo anterior se evidencia en las bibliotecas públicas que fue-
ron objeto de estudio en los municipios de Andes, Puerto 
Berrío y Turbo: guardan colecciones y servicios de informa-
ción sobre la historia local y regional, tradiciones y activi-
dades artesanales, obras de y sobre autores, creadores y 
artistas de la localidad o personajes del municipio y la in-
formación sobre temas y asuntos que tengan un especial 
significado para la comunidad. Ello constituye la memoria 
local y, por tanto, el patrimonio bibliográfico de las bibliote-
cas públicas municipales. 

En ese sentido, la biblioteca pública como institución social 
juega un papel definitivo en la memoria local, mediante la 

Las bibliotecas públicas municipales es-
tudiadas exhortan poco a la valoración 
y significación del patrimonio bibliográ-
fico que tienen en las colecciones
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recuperación, conservación y difusión de los materiales re-
lacionados con la historia de la comunidad y de las personas 
que la integran. El papel que puede desempeñar amparada 
en la función de ser centro de información local, de acuerdo 
con las Directrices para bibliotecas públicas (IFLA / Unesco, 
2001), que le asignan a esta institución la responsabilidad 
de recoger información local y hacerla accesible. Así, el de-
sarrollo de colecciones locales se convierte en una de las 
principales estrategias para la recuperación, organización, 
conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y ade-
más como herramienta para la construcción y reconoci-
miento de una identidad de la comunidad.

Es por ello que, una de las tendencias actuales de la biblio-
teca pública se orienta a la constitución de la colección lo-
cal, como una estrategia para cumplir su rol de injerencia 
geográfica, que se refleja en colecciones concernientes a un 
territorio y, por extensión, a una comunidad; es decir, velar 
por la recuperación, conservación y difusión del patrimonio 
de la comunidad, a la que orienta sus servicios. En este sen-
tido las colecciones locales actúan como soporte de la histo-
ria local y al mismo tiempo son un importante referente del 
patrimonio de la comunidad; por consiguiente se constitu-
yen en fuente de información de primera mano que ayuda 
a la recuperación y construcción de la memoria de la locali-
dad. En consecuencia, reunir y difundir todo lo relacionado 
con el presente y el pasado de una comunidad debería ser 
el principal propósito de la colección local en las bibliotecas 
públicas municipales, en cualquier soporte de información 
(papel, óptico, microfilm, magnético y acetato). De esta ma-
nera, la colección local en la biblioteca pública cumple con 
la finalidad de facilitar el estudio y análisis de los aspectos 
que posibilitan a la comunidad conocer y profundizar en sus 
raíces, mantener, recuperar y difundir su identidad.

6. Conclusiones
La conservación, organización y difusión del patrimonio bi-
bliográfico no son solamente un asunto del gobierno y del 
Estado, también le compete a todo ciudadano, a la acade-
mia, a la sociedad y así poder concienzar sobre su valor, de 
tal forma que se logren las transformaciones sociales rela-
cionadas con la identificación, conservación, organización 
y difusión del patrimonio bibliográfico, para desde él dar 
cuenta y alcanzar la tan anhelada identidad nacional desde 
nuestra producción cultural. Para ello es necesaria la con-
solidación de trabajos sobre la existencia de colecciones 
bibliográficas patrimoniales, en las bibliotecas públicas mu-
nicipales, que promuevan la recuperación, conservación y 
difusión del patrimonio bibliográfico como factor de identi-
dad, cultura y desarrollo local.

Los trabajos deben estar enmarcados en la legislación vigen-
te, con el fin de hacer real las políticas existentes sobre el 
tema; pues si bien en Colombia hay un marco normativo que 
respalda el patrimonio bibliográfico –que ha sido objeto de 
discusión local y nacional, ganando presencia discursiva en 
las agendas públicas- éste no ha contado con mecanismos 
claros de implementación, capacitación (personal respon-
sable de colecciones patrimoniales: bibliotecarios, adminis-
tración pública municipal, entre otros), coordinación entre 
actores involucrados, formulación de acciones de largo al-

cance e impacto que posibiliten procesos de conservación, 
organización y difusión. Una muestra de esta realidad son 
las colecciones patrimoniales de las bibliotecas públicas mu-
nicipales estudiadas, en las cuales hay una escasa presencia 
de estos procesos; una falta de criterios o normas para su 
conservación, organización y difusión, además del descono-
cimiento o apropiación del tema por parte del personal de 
la biblioteca y de los responsables de las dinámicas cultu-
rales del municipio. A esta falta de criterios y de personal 
capacitado se suma la alta rotación, por movilidad laboral, 
que se da en el cargo de bibliotecario.

En consecuencia, las bibliotecas públicas estudiadas presen-
tan un panorama de desconocimiento y desacato de la legis-
lación vigente en el tema de patrimonio bibliográfico, espe-
cíficamente la Ley general de cultura, Ley 1185 y la Ley de 
bibliotecas públicas, normas que reglamentan el patrimonio 
y las bibliotecas públicas. El vacío jurídico y administrativo 
se debe a la ausencia del Estado y a la poca legitimidad que 
le dan los ciudadanos a las medidas que propone. Igualmen-
te se encontró que este tema está en el último lugar de la 
agenda de las administraciones municipales, con la particu-
laridad que aún en los municipios se tiene una concepción 
de patrimonio restringida y que se avoca más hacia lo mu-
seístico, poniendo lo documental como un tema que no se 
relaciona. Entonces ¿dónde está el patrimonio? Idealmente 
debiera estar en la biblioteca pública, como principal centro 
de desarrollo comunitario, pero en la mayoría de los casos 
no es así. 

En los municipios visitados existen unos lugares comunes, 
el principal de esos lugares lo constituye la biblioteca de los 
personajes del municipio, personas que dedican su vida a 
obtener obras bibliográficas de su autoría o de autores de la 
región. Otro lugar es la biblioteca de alguna institución edu-
cativa o de coleccionistas, que en muchos casos, a precios 
irrisorios ha adquirido una parte importante del patrimonio 
bibliográfico de la región.

En definitiva, las bibliotecas públicas estudiadas no cuentan 
con políticas de recuperación, identificación, tratamiento, 
conservación y difusión, lo cual redunda en dificultades en 
términos de su valoración como colecciones patrimoniales, 
generalmente conformadas (o identificadas) por los mate-
riales del Servicio de Información Local (SIL), de ahí que su 
recuperación, valoración, organización y difusión esté más 
orientada a dar respuesta a las necesidades y demanda del 
SIL, que al conocimiento y conciencia sobre lo que es, lo que 
debe ser el patrimonio bibliográfico.

Notas
1. Artículo derivado del proyecto de investigación: Estado de 
las colecciones bibliográficas patrimoniales de tres bibliote-
cas públicas del departamento de Antioquia, financiado por 
el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Univer-
sidad de Antioquia.

2. Las fuentes pueden definirse como todo documento, tes-
timonio o simple objeto, producto de la actividad humana, 
que revela o transmite un conocimiento total o parcial para 
una determinada situación en el tiempo (Topolsky, 1982; 
Aróstegui, 2001)
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3. Se retoman algunas características del documento Me-
moria del Mundo. París: Unesco, 2002. p. 20.

4. Se retoman algunas características definidas por la 
Unesco, la IFLA y la Biblioteca Nacional de Colombia.
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Resumo
A fim de responder os questionamentos (i) Como ter certeza da qualidade das produções e dos veículos de divulgação 
científica? e (ii) O que determina se o material é confiável?, este trabalho aborda como foco as três leis principais da biblio-
metria, Lotka, Zipf e Bradford. Seu objetivo principal é analisar a visibilidade na área da ciência da informação do periódico 
científico Transinformação segundo a sua produtividade, análise de citação e indicadores de desempenho. Este estudo 
apresenta ainda os conceitos de bibliometria e periódicos científicos, incluindo as ferramentas bibliométricas que foram 
utilizadas na pesquisa, além de um breve histórico da produção científica no Brasil e sua disponibilização. Esta pesquisa é 
de caráter documental e de natureza exploratória, descritiva, qualitativa e quantitativa. O corpus do trabalho constituiu-se 
das publicações da revista Transinformação desde sua primeira publicação em 1989 até o ano de 2011, perfazendo 24 anos 
de publicações. São apresentados os resultados obtidos com as ferramentas de análise Publish or perish, Microsoft Excel, 
Citespace e com as ferramentas disponibilizadas pela Web of science, por meio das análises, expostas em tabelas e de ma-
neira descritiva.

Palabras clave
Bibliometria, Lei de Bradford, Lei de Lotka, Lei de Zipf, Teoria de Price, Transinformação.

Title: Bibliometric analysis of the scientific journal Transinformação

Abstract
This paper proposes the application of the three main Bibliometrics laws –Lotka, Zipf, and Bradford- to address the following 
questions: (i) How to be sure of the quality of publishers and contents in scholarly publishing, and (ii) How to determine con-
tent reliability. Our main goal is to evaluate the visibility of Transinformação, a Brazilian scholarly journal in the information 
science area, according to its productivity, citation counts, and performance indicators. This study focusses on the concepts 
of Bibliometrics and Scholarly Journals, presenting a brief history of scholarly publishing and its accessibility in Brazil, as well 
as the software tools used in this work. This is an exploratory documentary study, based on descriptive mixed methods (i.e., 
both qualitative and quantitative), that analyzes 24 years of Transinformação issues, from its first edition in 1989 to 2011. 
Descriptive statistics tables are used to show the results obtained from analyses carried out with Publish or perish, Microsoft 
Excel, and Web of science Citespace tools.
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Bibliometrics, Bradford law, Lotka law, Zipf law. Price theory, Transinformação.
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Introdução
Com o advento e o aumento dos meios de comunicação di-
gital, sua (re)produção e disseminação gerou demanda pelo 
desenvolvimento de estudos de comprovação da credibili-
dade e confiabilidade científica.

Uma das formas de (re)produção e disseminação está con-
centrada nas publicações científicas. Dentre estas publi-
cações as mais comuns são realizadas por meio de livros e 
artigos em periódicos científicos. “O periódico científico é 
um canal de comunicação confiável, de periodicidade seria-
da e de publicação mais dinâmica do que a de um livro” (Fe-
rreira, 2010). Este efeito é bem representado para as áreas 
de grande impacto, como Química, Física e Biológicas.

Entretanto, Gusmão et al. (2010, p. 45-46) relatam que esta 
característica se aplicada a área de Biblioteconomia e Ciên-
cia da Informação, onde a maior parte da produção cientí-
fica é publicada em revistas científicas de grande qualidade 
editorial, presentes em bases de dados internacionais e que 
se preocupam com a visibilidade no meio acadêmico.

Mas como ter certeza da qualidade das produções e dos 
veículos de divulgação científica? E; o que determina se o 
material é confiável?

Para verificar a procedência e a credibilidade das publi-
cações científicas no contexto atual, a ciência da informação 
utiliza uma série de ferramentas para esse fim, uma delas é 
a bibliometria, como relatado em diversos estudos (Olivei-
ra; Gracio, 2011; Cunha, 1985; Ferreira, 2010; Urbizagáste-
gui-Alvarado, 1984; Pinheiro, 2009)

Esta ferramenta, bibliometria, consiste em aplicar técnicas es-
tatísticas e matemáticas para medição de índices de produção 
e disseminação do conhecimento científico, descrevendo as-
pectos da literatura e de outros meios de comunicação, uti-
lizando métodos quantitativos para uma avaliação objetiva 
(Araújo, 2006; Guedes; Borschiver, 2005; Vanz; Stumpf, 2010).

Enfocando técnicas bibliométricas é possível ver a tendên-
cia, visibilidade e representação dos periódicos científicos. 
Desta forma, pretende-se avaliar o periódico científico Tran-
sinformação, por ser veículo de publicação científica de 
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grande visibilidade e geradora de tendências para a ciência 
da informação. De forma sucinta, busca-se saber quem está 
publicando neste periódico, quem está sendo citado, o vo-
lume de produção por autor, as palavras-chave e descritores 
mais utilizados e a relação entre autores e suas filiações.

O estudo justifica-se devido à demanda de indicadores de 
produção científica de credibilidade para o meio acadêmi-
co-científico que permitam a fundamentação teórica de 
conceitos e fenômenos informacionais (Araújo, 2006, p. 26 
apud Borgman; Furner, 2002) e o desenvolvimento do pe-
riódico nos últimos anos faz com que este veículo para a 
área seja analisado, com visibilidade na Web of science (em 
diante WoS), SciELO, Latindex e Clase (Citas latinoamerica-
nas en ciencias sociales y humanidades).

Assim, este estudo visa: (i) identificar os autores mais pro-
dutivos no período estudado, por meio da visão da lei de 
Lotka; (ii) determinar o ranqueamento das palavras-chave 
nas publicações, utilizando o princípio da lei de Zipf; e (iii) 
verificar as revistas científicas citadas e outras tipologias do-
cumentais, aplicando a lei de dispersão.

Técnicas para a análise de revistas
Com a necessidade de avaliar e quantificar a produção cien-
tífica, a bibliometria surge por meio de elaboração de leis 
empíricas sobre o comportamento literário, fundamentada 
pela: (i) lei de Lotka (1926), de medição da produtividade 
dos cientistas; (ii) lei de Bradford (1934), conhecida como 
método de dispersão do conhecimento científico; (iii) lei de 
Zipf (1949), que trata da distribuição e frequência de pala-
vras nos textos (Araújo, 2006).

A lei de Lotka é aplicada na verificação de autores de maior 
produtividade em tipologias de publicações, especificamen-
te neste estudo em artigos de revistas. A lei de Bradford 
permite verificar os autores que publicam em diferentes pe-
riódicos, permitindo selecionar os que melhor se adéquam 
as temáticas desejadas nas políticas de criação de coleções, 
apresentando melhor custo/benefício, verificando a disper-
são dos periódicos de uma determinada área. A lei de Zipf 
é utilizada para determinar as palavras mais usadas em tex-
tos, auxiliando na indexação e determinação dos assuntos 
relacionados (Dos-Santos; Kobashi, 2009, p. 157), também 
conhecida como a lei do menor esforço.

Tendo em vista essas teorias, categorizadas como ferramen-
tas bibliométricas, pretende-se quantificar as informações 
encontradas no periódico Transinformação. 

Metodologia
O estudo é uma pesquisa de caráter documental, tendo 
como corpus as publicações editadas na revista Transinfor-
mação no período de 1989 a 2011. 

O caráter documental é definido como “[...] um procedimen-
to que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, 
compreensão e análise de documentos dos mais variados 
tipos. [...] a pesquisa documental recorre a materiais que 
ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fon-
tes primárias” (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009, pp. 4-6). 

A classificação é exploratória por apresentar necessidade de 
sondagem do assunto, ainda não explorado, facilitando e ex-

plicitando a construção de hipóteses, encaminhando a uma 
análise de exemplos que estimulem a sua compreensão; e 
descritiva por descrever as características de determinada 
população, fenômeno ou o estabelecimento de relações en-
tre variáveis, utilizando coleta de dados através de técnicas 
padronizadas (Gil, 1991). Quanto à abordagem, a pesquisa 
é quantitativa e qualitativa. 

Para a análise do periódico científico Transinformação fo-
ram utilizados estudos bibliométricos baseados nas leis de 
Lotka, Bradford e Zipf.

O corpus do trabalho foi recuperado através de buscas na 
Base de dados referencial de artigos de periódicos em ciên-
cia da informação (Brapci), na Web of science (WoS) e na 
própria página da revista, sendo a busca e coleta de dados 
manual e em algumas ações com um controle automático 
para o tratamento informacional.

As ferramentas utilizadas no tratamento e análise dos da-
dos foram: Publish or perish para a análise das citações; as 
ferramentas disponibilizadas pela base de dados WoS, bem 
como SPSS para a mineração dos dados, tabulação e trata-
mento dos dados; e o Citespace para a análise dos clusters 
de citação.

Resultados e análise de dados
Os principais resultados foram descritos por: (i) conteúdo de 
publicação por ano; (ii) representação de seus conteúdos e 
visibilidade na internet; (iii) aplicabilidade do desempenho 
dos índices da revista; (iv) análise das citações; (v) desem-
penho da revista na WoS.

A Transinformação é hoje uma das revistas científicas brasi-
leira de maior relevância na área de ciência da informação, 
sendo conceituada como Qualis A1 pela Coordenação de 
aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (Capes) e in-
dexada, atualmente, na base de dados WoS. Com a análise 
preliminar da revista constatou-se que até o ano de 2008 a 
revista não possuía regularidade nas suas publicações em 
número de artigos, claro que isso depende diretamente do 
editor que está a frente da revista e dos colaboradores. 

Sua publicação anual está dividida em: 24 trabalhos publica-
dos em 1989; 14 trabalhos em 1990; 6 em 1991; 7 trabalhos 
em 1992 e em 1993; 8 em 1994 e em 1995; 31 em 1996; 
30 em 1997; 21 em 1998; 26 em 1999; 12 em 2000; 18 em 
2001; 20 em 2002; 37 em 2003; 19 em 2004; 18 em 2005; 
19 em 2006; 20 em 2007; 22 em 2008; e 18 anual a partir 
de 2009 até 2011. Totalizando n=421 trabalhos publicados 
nesta análise temporal.

Hoje a Transinformação tem periodicidade quadrimestral, 
mas até o ano de 2008 essa periodicidade não condizia na 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-3786
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realidade. Também em relação ao número de publicações 
verificam-se grandes diferenças ao longo dos anos. Como 
exemplo cita-se o número de artigos nos anos de 2003 com 
n=37 trabalhos publicados e o ano de 1991 com apenas n=6 
publicações, sendo os anos de disparidade na análise.

O periódico também apresenta uma média de publicação 
anual de aproximadamente n=18 artigos, média esta adota-
da regularmente desde 2009 e que atende as especificações 
nacionais de avaliação de revistas/periódicos científicos, 
elaborada pela Capes em seu sistema de qualidade.

Para a representação dos conteúdos da Transinformação re-
cuperamos n=421 artigos na página pessoal da revista, que 
refinados pelo sistema Publish or perish de Harzing ficaram 
n=294 artigos reproduzidos pelo sistema indexados na Web. 
Este sistema também recuperou dados de sua visibilidade 
no Google scholar (em diante GS), como citação (n=1.244), 
co-autoria e seus índices cruzados, como visível no desem-
penho do periódico entre os anos de 1989 a 2011.

Com a análise refinada dos resultados identificou-se um 
solapamento de n=142 artigos, sendo visível que o sistema 
reproduz a publicação por entender que o título, resumo e 
palavras-chaves em inglês denotam outro artigo, erro co-
mum de indexação livre. Desta forma pode-se inferir que 
dos n=421 artigos publicados pela Transinformação no pe-
ríodo de 1989 a 2011 (24 anos), n=125 não estão disponí-
veis no GS ou, por algum motivo, não foram recuperados. 
Acreditamos que a própria revista não os indexou em outros 
sistemas, fora a própria página da revista.

Desta forma, inferimos que nos seus anos iniciais a revista 
não indexava a revista em nenhuma plataforma, constatado 
pelos dados reproduzidos pela mesma em suas edições, e 
que não foi feita indexação retroativa da Transinformação 
nas bases de dados indexadas atualmente.

Um dado curioso é que a revista não buscou sistemas aber-
tos para sua indexação, como a Redalyc que dá uma visibili-
dade em sistemas livres de busca através do GS. Entretanto, 
a revista encontra-se indexada: SciELO, Scopus, Latindex e 
Clase, além da WoS.
Os dados de visibilidade demonstraram que a revista obteve 
n=1.244 citações dentro do GS e uma média de 51,83 ci-
tações por ano, representando 4,23 citações por artigo. Um 
índice-h de n=16 artigos bem representados na área, e um 
potencial de n=23 para índice-g, enquanto que a co-autoria 
ficou em 1,64 autores por artigo.

Na atualidade, dentro do Publish or perish, seus dados so-
mente são inferiores aos da revista Ciência da informação e 
Perspectivas em ciência da informação para a sua área de 
conhecimento, talvez porque ambas revistas se fundamen-
taram na década de 1970.

Para a aplicabilidade do desempenho dos índices da revis-
ta temos primeiramente uma análise por autoridade, outra 
por temáticas de estudo e uma última por colaborações.

Para a análise de autoridade (lei de Lotka) recuperou-se 
n=530 autores em n=421 artigos, dos quais os mesmos ti-
veram um total de n=750 participações nas publicações. Por 
meio da teoria de Lotka, pode-se definir os autores mais re-

presentativos e pela frente de pesquisa, de Price, podemos 
elencar a elite das citações (tabela 1). 

Definem-se como mais produtivos os 20% dos autores res-
ponsáveis por 80% das publicações, segundo a lei de Lotka 
baseada na menção de Pareto para a distribuição de riqueza 
no mundo, entretanto sabemos que para o meio científico 
este cenário nem sempre é visível e igualitário. Por este mo-
tivo, resolvemos contextualizar esta representação, no qual 
20% de autores mais produtivos são responsáveis por n=321 
participações em publicações, das que representam 60,56% 
da publicação. Um índice elevado para os padrões atuais, 
em especial pela acessibilidade e disponibilidade de recur-
sos que todos os pesquisadores podem acessar na atuali-
dade, que em muitos casos determina uma igualdade em 
recursos mínimos para a pesquisa.

Em relação ao contexto de autoria com suas linhas de pes-
quisa, foi realizado um paralelo à filiação dos produtores 
dos artigos publicados na Transinformação. A análise de pu-
blicação por filiação dos autores demonstra que estes pro-
dutores estão ligados a 118 instituições, entre instituições 
de ensino, empresas estatais e privadas. 

Optou-se por definir as 20 instituições mais atuantes den-
tro da revista, que correspondem a n=551 das n=704 ve-
rificações nos artigos produzidos. Verificou-se que a PUC-
Campinas é responsável pelo maior número autoridades 
(n=153), principalmente nas 2 primeiras décadas da revista, 
em especial pelo fato de que a endogênia não era algo que 
interessava aos departamentos de ciência da informação 
pelo país a fora, em especial pelo pouco número de revista 
existentes na época do surgimento da Transinformação.

Este fato é relevante de discussão, pois é sabido que este 
processo é combatido mundo a fora, porém que não é reali-
zado um processo mais firme para esta relação e que preju-
dica a integridade de qualquer meio de publicação. Dentro 
das bases de dados poucas iniciativas foram tomadas em as-
pectos desta natureza, somente quando utilizam o sistema 
para beneficio de maior visibilidade mundial, utilizando o 
atributo de citação cruzada (Aventurier, 2013), comprovado 
recentemente pelas bases de dados internacionais para 5 
periódicos brasileiros.

Em paralelo, outra constatação em relação à produção das 
universidades foi a relevante produtividade da USP n=62; 
Unicamp n=40, Unesp n=37, UEL n=29 e Udesc n=10), e das 
federais (UFPR n=29, UnB n=24, UFMG n=22, UFSC n=20, 
UFPB n=20, UFRJ n=17, UFF n=17, UFSCar n=12, UFC n=10, 
UFRGS n=8 e UFMA n=8) que se mostram as maiores res-
ponsáveis pela produção científica no dito periódico. Tam-
bém se constatou a participação de profissionais de insti-
tuições não educacionais na publicação entre as 20 mais 
atuantes (Flup n=18, Ibict n=8 e Embrapa n=7).

Um dado curioso é que estas instituições mencionadas são 
as que representam a área de ciência da informação na Ca-
pes, com programas de pós-graduação e que consolidam a 
área, no qual mostra a importância da revista para o cená-
rio nacional e para fundamentar que a revista cumpre seu 
papel vital, ser um veículo de publicação para seu público 
científico.
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Autores Lotka FP C/P Autores Lotka FP C/P Autores Lotka FP C/P

Mostafa, SP 12 10 0,83 Conti, VL 2  0,00 Moresi, EAD 2  0,00

Freire, IM 5 7 1,40 Costa, SMS 3  0,00 Morin, E  17 0,00

Kobashi, NY 5 9 1,80 Crippa, G 3  0,00 Mueller, SPM  11 0,00

Witter, GP 12 28 2,33 Dahlberg, I  7 0,00 Murguía-Marañón, EI 3  0,00

Lara, MLG 4 10 2,50 Dalmas, JC 2  0,00 Nadaes, AD 2  0,00

Tálamo, MFGM 4 10 2,50 Davenport, TH  28 0,00 Nascimento, RB 2  0,00

Valentim, MLP 6 15 2,50 Demo, P  18 0,00 Nastri, RM 5  0,00

Targino, MG 5 13 2,60 Drucker, P  8 0,00 Nonaka, I  10 0,00

Araújo, VMRH 2 7 3,50 Dudziak, EA  7 0,00 Noronha, DP 3  0,00

Giacometti, MM 2 7 3,50 Eco, U  11 0,00 Octaviano, VLC 3  0,00

Población, DA 2 9 4,50 Espirito-Santo, SM 2  0,00 Ohira, MLB 2  0,00

Santos, RNM 5 24 4,80 Fachin, GRB 2  0,00 Oliveira, M  10 0,00

Senra, NC 2 10 5,00 Fernández-Molina, JC 2  0,00 Oliveira, NM 2  0,00

García-Gutiérrez, A 4 24 6,00 Ferreira, MM 2  0,00 Oliveira, SM 4  0,00

Barreto , AA 3 23 7,66 Figueiredo, NM  8 0,00 Ortega, CD 2  0,00

Robredo, J 2 15 7,50 Foucault, M  11 0,00 Pecegueiro, CMPA 2  0,00

González-de-Gómez, MN 2 21 10,05 Francelin, MM 2  0,00 Peloso, ALV 2  0,00

Abreu, AF  7 0,00 Fujita, MSL 4  0,00 Pereira, EC 8  0,00

Alcara, AR 3  0,00 Galvão, MCB 3  0,00 Perrenoud, P  7 0,00

Alencar, MCF 3  0,00 García, HD 2  0,00 Pinheiro, LVR  18 0,00

Álvarez, MaS 2  0,00 Gardin, JC  7 0,00 Pinto, VB 2  0,00

Alves, MDR 2  0,00 Gargantini, MBM 3  0,00 Pontes, CCC 3  0,00

Amaral, VLAR 2  0,00 Gasque, KCGD 3  0,00 Pontes, RB 2  0,00

Aquino, MA 2  0,00 Gontow, R 2  0,00 Prado, NS 2  0,00

Baldovinotti, JÁ 2  0,00 Guimarães, JAC 7  0,00 Prusak, LA  15 0,00

Barbalho, CRS 2  0,00 Guizzardi Filho, O 2  0,00 Purquerio, MCV 2  0,00

Bardin, L  6 0,00 Guzzo, RLS 2  0,00 Rendón-Rojas, MA 2  0,00

Barros, AT 3  0,00 Harnad, S  7 0,00 Rey, CM 2  0,00

Belkin , NJ  7 0,00 Hjørland, B  14 0,00 Ribeiro, MSP 3  0,00

Belluzzo, CRB  10 0,00 Jannuzzi, CASC 5  0,00 Rodrigues, MEF 4  0,00

Beraquet, VSM 3  0,00 Jannuzzi, PM 4  0,00 Rodrigues, RS 2  0,00

Borges, MEN 2  0,00 Jardim, JM  8 0,00 Santos, BS  18 0,00

Botelho, TMG 4  0,00 Kremer, JM  8 0,00 Santos, PC 2  0,00

Bourdieu, P  12 0,00 Kuhlthau, CC  7 0,00 Saracevic, T  14 0,00

Braga, GM  7 0,00 Lancaster, FW  15 0,00 Sayão, LF 3  0,00

Brasil  41 0,00 Le-Coadic, YF  13 0,00 Shera, JH  10 0,00

Brookes, BC  8 0,00 Lemos, AAB  7 0,00 Silva, KC 2  0,00

Buckland, MK  8 0,00 Lenzi, LAF 2  0,00 Sodek, EB 2  0,00

Bufrem, LS 6  0,00 Levy, P  10 0,00 Souza, MIF 2  0,00

Bush, V  6 0,00 Lima, VMA 2  0,00 Souza, TB 2  0,00

Cabré, MT  7 0,00 Loureiro, MF 2  0,00 Spinak, E  7 0,00

Calazans, ATS 2  0,00 Lucas, CR 5  0,00 Stumpf, IRC 2  0,00

Camargo, MVGP 2  0,00 Machado, RN 2  0,00 Takeuchi, H  10 0,00

Campello, BS  7 0,00 Marchiori, PZ 2  0,00 Tarapanoff, K  7 0,00

Capurro, R  15 0,00 Marcondes, CH 5  0,00 Teixeira, MO  7 0,00

Cardoso, AMP 2  0,00 Martins, AR 2  0,00 Tomael, MI 3  0,00

Cardoso, IV 2  0,00 Martucci, EM 2  0,00 Tyler RW  7 0,00

Carvalho, EL 2  0,00 Mattos, FAM 3  0,00 Valio, EBM 8  0,00

Castells, M  13 0,00 McGee, J  8 0,00 Vergueiro, W  8 0,00

Castro, CA 5  0,00 Meadows, AJ  15 0,00 Vidotti, SABG 3  0,00

Castro, CM  8 0,00 Melo, JM 2  0,00 Wersig, G  18 0,00

Catarino, ME 4  0,00 Menezes, EM 2  0,00 Wilson, TD  11 0,00

Cervantes, BMN 2  0,00 Molina, LG 2  0,00 Ziman, J  8 0,00

Tabela 1. Lotka e frente de pesquisa

Fonte: Dados da análise (2014).
Notas: FP = Frente de pesquisa; C/P = Média de citação pelo número de publicações firmadas na revista.
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Em paralelo podemos afirmar que existe um panorama vi-
tal para a área de ciência da informação com as instituições 
que publicaram na revista, primeiro pela formação da pró-
pria área no país, surgindo a partir da biblioteconomia, 
ponto focal dos programas na PUC-Campinas, USP, UnB, 
UFMG, UFSC, UFPB, UFC, UDESC, UFRGS e UFMA. Outras 
instituições tiveram, com o passar do tempo outras influên-
cias administrativas e tecnológicas, como o caso da UFPR e 
UFSCar, e outras são instituições preocupadas com a quanti-
ficação de processos, fluxos e gestões informacionais, como 
a Embrapa, Flup IBICT e Unicamp.

Os relacionados mostram o entendimento da área de con-
hecimento e novos recursos informacionais, bem como o 
fluxo destes processos, por este motivo a constante repre-
sentação por ciência da informação, informação, produção 
científica, internet e biblioteconomia. Muito próximo do 
que temos hoje nas linhas de pesquisa dos principais pro-
gramas de pós-graduação em ciência da informação no país.

De modo geral, o que os programas determinam como pon-
tos focais das suas especialidades refletem diretamente nas 
suas produções e inclusive em citações recebidas.

Neste sentido, por meio da frente de pesquisa de Price iden-
tificamos que 75 autores representaram 15,13% da totalida-
de deste universo, as citações. 

Foi constatado que os autores mais produtivos cientifica-
mente na Transinformação (lei de Lotka) também foram os 
autores mais citados na revista. Neste caso não foi determi-
nado se existiu autocitação, em especial por não ser o foco 
de estudo.

Fazem parte deste panorama, 
tanto de publicação quanto de 
citação, destacamos os seguin-
tes pesquisadores: Vânia Maria 
Rodrigues Hermes de Araújo; 
Aldo de Albuquerque Barreto; 
Isa Maria Freire; Antonio García 
Gutiérrez; Maria Marta Giaco-
metti; Maria Nélida González de 
Gómez; Nair Yumiko Kobashi; 
Marilda Lopes Ginez de Lara; Di-
nah Aguiar Población; Jaime Ro-
bredo; Raimundo Nonato Mace-
do dos Santos; Nelson de Castro 
Senra; Maria de Fátima Gonçal-
ves Moreira Tálamo; Maria das 
Graças Targino; Marta Lígia Po-
mim Valentim; e, Geraldina Porto 
Witter. 

Um dado relevante para a revis-
ta, é que a mesma possui uma 
produção nacional e uma citação 
nacional até um período da sua 
existência, porém quando a mes-
ma passa por uma restruturação 
em 2002, contando com a forte 
remodelação e apoio institucio-
nal da editora da PUC-Campinas 

e de seus editores (Raimundo-Nonato-Macedo Dos-Santos 
e Nair Kobashi), a revista começa a ser diferenciada no meio 
acadêmico/científico, e inclusive é um diferencial para a re-
vista passar a ser incorporada nas bases de dados SciELO, 
Scopus e WoS.

O diferencial mais interessante é a de citação que a revista 
passa a adotar, em especial pela visibilidade mundial, atri-
buindo um valor interessante para trabalhos internacionais, 
publicados em revistas também internacionais. 

Considerando as informações levantadas anteriormente foi 
realizada uma análise utilizando dados da WoS, no período 
de 2008 a 2012 (período disponível de indexação da Trans-
informação), a critério de curiosidade.

A WoS é uma base de dados de grande influência no meio 
científico, e como tal, oferece uma série de ferramentas que 
permite quantificar as produções nela indexada. Conside-
rando o foco nas principais teorias da bibliometria, coletou-
se os dados referente ao período de 2008 a 2012, onde tive-
mos alguns autores com destaque:
- Com 3 artigos no período (Crippa, G; Fachin, GRB e Gas-

que, KCGB)
- Com 2 artigos (Bufrem, LS; Cunha, MV; Lara, MLG; Dos-

Santos, RNM; Fernández-Molina, JC; Freire, IM; Fugita, 
MSL; Moresi, EAD; Neves, BC; Ortega, CD e Rodrigues, 
RS).

Como o período disponível de indexação da Transinfor-
mação na WoS é de apenas cinco anos nesta análise, há 
grande diferença de resultados em relação aos encontrados 
na análise do corpus da pesquisa. 

Grafo 1. Influência dos autores em citações
Fonte: Dados da análise da base de dados Web of science (2014)
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Para esta amostra, são n=14 os autores mais produtivos no 
período, com uma produção de n=31 artigos dos n=96 in-
dexados pela base de dados, diferente do resultado apre-
sentado no site da revista e também dos dados coletados 
pela Brapci.

Quanto as instituições que estão relacionadas aos autores 
que publicaram na Transinformação, no período atribuiu-se 
os valores referente à análise de publicação por filiação dos 
autores, no qual mudou o cenário de quando a revista ain-
da não estava indexada na WoS, com destaque a USP e não 
mais a PUC-Campinas, como apresentado na análise ante-
rior. Isso comprova que a questão de endogênia foi deixada 
de lado e a revista passou a ganhar mais influência para a 
área, pelo simples fato de autores externos começarem a 
buscar este veículo de publicação seriada.

A distribuição se consolidou em 16 trabalhos firmados por 
autores da USP; 9 trabalhos por pesquisadores na UnB; 7 
artigos para UFPB e UFSC; 6 trabalhos para a UFMG e UFRJ; 
4 trabalhos cada para 4 instituições (PUC-Campinas, Unesp, 
UFF e UGR); 3 estudos cada para 3 instituições (PUC-Minas, 
Unesc, Ufrgs); 2 artigos para 5 instituições (UCB, Udesc, 
UFBA, UFSM e UFSCar).

Relacionando os resultados do corpus da pesquisa com os 
encontrados na WoS, verificou-se que nos últimos cinco 
anos a USP passou a se destacar como o maior produtor na 
Transinformação, deixando a PUC-Campinas, antes maior 
produtora, como a sexta que mais publica neste novo con-
texto da revista.

No ranque da WoS das publicações, as 19 instituições que 
mais publicaram foram responsáveis por 86 das 96 publi-
cações, sendo 10 delas universidades federais.

Para questão de citação na WoS, realizou-se dois diagnósticos, 
um baseado na visibilidade de autorias e outro sobre a influên-
cia da própria revista para a área da ciência da informação.

Como ilustração, utilizamos uma ferramenta de análise dos 
dados em forma de grafo, onde criou-se uma rede de ligação 
entre os autores mais citados representados no grafo 1.

As cores que fazem a ligação entre os autores, formando 
a rede de relações, representando os anos das respectivas 
citações, onde a cor roxa representa o ano de 2008; azul 
2009; verde 2010; amarela 2011 e laranja o ano de 2012. Os 
círculos em rosa correspondem à centralidade e densidade 
dos autores.

A relação de cores citadas para a rede de autores equivale 
para a rede das revistas citadas, no qual a elite destes auto-
res se faz em 37 autores = 14,27% citações, representados 
por: 14 citações (Hjørland B); 13 citações (Morin E e Pinhei-
ro LVR); 12 citações (Choo CW e Levy P); 11 citações (Sara-
cevic T); 9 citações (González-de-Gómez MN e Oliveira M); 
8 citações (Davenport TH; Freire IM; Jardim JM e Lancaster 
FW); 7 citações (Capurro R; Coyle K; Ferreira SMS; Foucault 
M; García-Gutiérrez A; Kobashi NY; Lara MLG; Marteleto 
RM; Miranda RCR; Rodrigues MEF); 6 citações (Belluzzo RCB; 
Bourdieu P; Campello BS; Castells M; Demo P; Harnad S; Ku-
hlthau CC e Vergueiro W); 5 citações (Barreto AA; Belkin NJ; 
Costa LF; Fachin GRB; Freire GHA; Minayo MCS e Nielsen J).

Em termos gerais, é relevante mencionar o coeficiente entre 
os maiores produtores, independente do período estudado, 
e a frente de pesquisa, onde foi criado um índice para ver 
a eficiência dos autores que marcaram presença em ambas 
análises (Lotka x citação por Price).

Desta forma, temos alguns autores que tiveram um passa-
gem pela PUC-Campinas que se destacam, como: Mostafa 
SP (com 12 artigos e 10 citações, coeficiente de n=0,83), Ko-
bashi NY n=1,80, Witter GP n=2,33, Tálamo MFGM n=2,50, 
Población DA n=4,50 e Dos-Santos RNM n=4,80 todos com 
passagem pelo Programa que a revista faz parte, e; Freire 
IM n=1,40; Lara MLG n=2,50; Valentim MLP n= 2,50; Tar-
gino, MG n=2,60; Araújo, VMRH n=3,50; Giacometti MM 
n=3,50; Senra NC n=5,00; García-Gutiérrez A n=6,00; Barre-
to AA n=7,66; Robredo J n=7,50, e; González-de-Gómez MN 
n=10,05.

A continuação foi realizada análise destes autores que fa-
zem parte da elite de publicação e citação e os respectivos 
periódicos citados na Transinformação (tabela 2).

Verificou-se que a maioria dos participantes tiveram trabalhos 
publicados na revista Ciência da informação e/ou na Transin-
formação, confirmando a relação e relevância dos autores cita-
dos e de periódicos cotados, elencando o periódico Transinfor-
mação como um dos critérios de qualidade por citação. 

Como complemento informacional, foi analisado também 
o índice de citação por documentos utilizados, tendo uma 
maior repercussão pela tipologia de revistas científicas e 
tese/dissertações. O motivo deste tipo de citações se dá 
pela preferência da área de ciência da informação, que 
atualmente foca suas citações em veículos de publicação de 
impacto científico.

Nesta análise, tivemos grande visibilidade da revista Ciência 
da informação para a área, mostrando a grande centrali-
zação de citações. É visível também a responsabilidade na 
produção científica da revista Transinformação, que possuí 

Autor Periódico 1 Periódico 2

Araújo, VMRH Ciência da informação Transinformação

Barreto, AA Ciência da informação Transinformação

Freire, IM Ciência da informação Transinformação

García-Gutiérrez, A  Transinformação

Giacometti, MM Ciência da informação  

González-de-Gómez, MN Ciência da informação Transinformação

Kobashi, NY Ciência da informação Transinformação

Santos, RNM  Transinformação

Lara, MLG Ciência da informação  

Población, DA Ciência da informação  

Senra, NC Ciência da informação Transinformação

Tálamo, MFGM Ciência da informação Transinformação

Targino, MG Ciência da informação  

Valentim, MLP Ciência da informação Transinformação

Witter G P  Transinformação

Tabela 2. Autores citados x revistas citadas – Price x Bradford

Fonte: Dados da análise (2014)
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grande relação neste quesito com a Ciência da informação, 
onde em índices absolutos são: 106 citações para a revis-
ta Ciência da informação; 27 para a DataGramaZero; 25 
citações para as revistas Journal of the American Society 
for Information Science e Perspectivas em ciência da infor-
mação; 22 citações para o Enancib e para a revista Trans-
informação; na seqüência tivemos a revista Informação & 
sociedade: estudos (19 citações), Journal of documentation 
e Journal of Medical Library Association (ambos com 15 ci-
tações); Information processing & management e Journal of 
the American Society for Information Science and Technolo-
gy (ambos com 10 citações).

Um dado curioso é que a revista Ciência da informação 
atualmente está caracterizada como B1 para o sistema de 
qualidade das revistas em programa de pós-graduação, po-
rém ainda é considerada como muito importante para os 
índices de citação. Diferente, o índice para a revista Perspec-
tivas em ciência da informação está cada vez mais influente 
para a área e sua visibilidade em plataformas das bases de 
dados está cada dia mais elevada, como destaque de nós úl-
timos 3 anos como a que mais citação recebe no Brasil para 
a área de ciência da informação.

Estes dados são importantes pela visibilidade que ambas 
apresentam dentro do grafo 2, sendo centrais na análise, jun-
tamente com a revista analisada (Transinformação) (grafo 2).

Na análise de dispersão de citação da revista, verificamos a 
incidência dos periódicos científicos, verificando quais são os 
mais utilizados pelos autores, definindo assim a importância 
dentro da área de ciência da informação, representados por 
8 revistas, equivalente a 34,29% do total de revistas citadas. 

Percebeu-se a responsabilidade de uma pequena parte dos 
periódicos citados pela maioria das citações, pois na primei-
ra esfera de dispersão encontramos 8 periódicos: Ciência 
da informação (n=195) sendo 15,59% do total; Transinfor-
mação (n=45) sendo 3,59%; DataGramaZero (n=44) sen-
do 3,51%; Journal of the American Society for Information 
Science (n=35) sendo 2,81%; Perspectivas em ciência da in-
formação (n=31) sendo 2,47%; Informação & sociedade: es-
tudos (n=30) sendo 2,41%; Journal of documentation (n=26) 
sendo 2,07% e Information processing & management 
(n=23) sendo 1,84%, responsáveis por 34,29% das citações 
de periódicos na revista analisada.

A segunda esfera de dispersão, responsável por 33,25% das 
citações, abrange um número muito maior de periódicos, 
relacionando 88 títulos e; a terceira esfera uma quantidade 
ainda maior, englobando 362 títulos de periódicos, respon-

sáveis por 32,46% do que foi citado.

A análise também apresentou dados interessantes, em vir-
tude de alguns periódicos citados ao longo dos anos que 
mudaram de nome, porém na análise manteve-se os nomes 
coletados nos artigos. Um relato foi a Revista da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG citada 8 vezes, que deixou de 
ser editada para que o departamento em Ciência da Infor-
mação da Universidade Federal de Minas Gerais começasse 
a publicar a revista Perspectivas em ciência da informação 
citada 31 vezes.

Outro dado com a mesma característica foi o caso do perió-
dico Journal of the American Society for Information Scien-
ce que figura entre a elite das revistas citadas (n=35), que 
mudou de nome para Journal of the American Society for 
Information Science and Technology (n=9). 

Como um contraponto de análise, também foi identifica-
da as terminologias mais utilizadas nas publicações (lei de 
Zipf), visualizando os assuntos mais abordados através das 
palavras-chave que os autores indexaram nos artigos. É im-
portante mencionar que não foi utilizado nenhum tesauro 
para a normalização, já que poderíamos interferir na con-
dição final dos termos.

No contexto desta análise, adotamos a concepção de tra-
balhar com três zonas de distribuição, onde a primeira zona 
é de informação trivial, a segunda zona de informação inte-
ressante e a última zona de ruído (Quoniam et al., 2001). 
A primeira zona é calculada segundo o seu valor total, do 
termo com maior freqüência, dividido pela sua raiz quadra-
da. As demais zonas seguem o mesmo processo de quanti-
ficação.

Desta forma, a esfera de informação trivial, obteve os se-
guintes termos: Ciência da informação (com n=55 frequên-
cias), seguida por Informação (n=29), Produção científica 
(n=25), Internet (n=20), Biblioteconomia (n=19), Leitura e 
Pesquisa (ambas com n=17), Comunicação científica (n=15), 
Biblioteca universitária (n=13), Profissionais da informação 
e Sociedade da informação (ambas com n=12), Conheci-
mento (n=10), Pós-graduação, Gestão do conhecimento e 
Tecnologia da informação (todas com n=9), Bibliotecário, 
Avaliação, Epistemologia e Indexação (todas as terminolo-
gias com n=8), Terminologia, Vocabulário controlado, Siste-
mas de informação, Ensino, Biblioteca escolar, Interdiscipli-
naridade e Inteligência competitiva (todas com n=7).

No universo de palavras coletadas estão ranqueadas as 26 
palavras-chave mais recorrentes nos artigos. Foram n=1.025 
palavras-chave coletadas nos artigos, definidas pelos auto-

res. Sendo n=1.660 citadas, a mais utiliza-
da foi encontrada n=55 vezes, e a menos 
citada, entre as 26 principais, utilizada n=7 
vezes.

Para definir o contexto deste cenário de 
palavras-chave foram representadas as 
cinco palavras-chave mais citadas segun-
do o critério de Zipf, em períodos de cinco 
anos, verificando assim o cenário de visi-
bilidade de uma delas (tabela 3). 

A palavra-chave Ciência da informação é 

Palavra-chave / Ano 1989/1994 1995/2000 2001/2006 2007/2011 Total

Ciência da informação 1 8 27 19 55

Informação 2 8 13 6 29

Produção científica 6 11 3 5 25

Internet 1 11 5 3 20

Biblioteconomia 3 5 7 4 19

Total 13 43 55 36 148

Tabela 3. Contexto temporal da elite das palavras-chave

Fonte: Dados da análise (2014)
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a palavra mais frequente no 
decorrer dos anos da Tran-
sinformação, ficando de 
fora das mais representati-
vas apenas nos primeiros 5 
anos da revista. As palavras 
Internet e Produção científi-
ca, apesar de apresentarem 
maior representatividade 
nas datas mais recentes, 
foram mais utilizadas no 
período de 1995 a 2000, 
demonstrando a visibilida-
de dos autores sobre novas 
perspectivas do universo da 
ciência da informação.

O relato das palavras-chave 
demonstra como foi cons-
tituída a área de ciência da 
informação no Brasil, em 
especial por ter uma funda-
mentação na bibliotecono-
mia e consequentemente 
as palavras representadas 
nas análises de Zipf são or-
denadas para a fundamen-
tação da biblioteconomia 
e da ciência da informação 
brasileira, mesmo a área se 
fundamente em outros paí-
ses existe uma particulari-
dade representada.

Para uma melhor representação, dividimos toda a esfera de 
informação trivial em 5 contextos, tendo as áreas de conheci-
mento, as unidades de estudo, a atuação da área, as discussões 
gerais e as aplicações contemporâneas da ciência da informação.

Como âmbito de áreas do conhecimento discutido na Tran-
sinformação temos a ciência da informação, bibliotecono-
mia, interdisciplinaridade e a atuação destas áreas na socie-
dade da informação.

Para a aplicação em unidades de informação temos uma 
discussão forte relacionada a Biblioteca universitária, Bi-
blioteca escolar e processos de Avaliação da área. Um 
dado importante é que no Brasil a Biblioteca universitária 
é sinônimo de qualidade informacional, diferente de outros 
países onde este papel cabe a biblioteca pública. Para a Bi-
blioteca escolar temos um momento de distração com esta 
unidade de informação, onde a mesma passa por uma res-
truturação de credibilidade e de aplicação do profissional da 
informação nesta unidade, no qual até 2020 esta unidade 
de informação deve contemplar um profissional bibliotecá-
rio e; todas estas unidades devem ser avaliadas para uma 
melhor conduta de serviços e produtos.

Outro aspecto das informações triviais é a atuação do pro-
fissional da ciência da informação, onde foi contemplado 
como relevante o bibliotecário, a função educacional do en-
sino na profissão e o papel da pós-graduação como um elo 
entre a profissão e os novos aportes profissionais.

Como aspecto de discussão, podemos mencionar que a área 
de ciência da informação começou a contextualizar aspectos 
de informação X conhecimento, internet X leitura para uma 
melhor discussão de contextos e significância para a pesquisa 
nacional, também sendo de tema central nas linhas de pesqui-
sa dos programas brasileiros de graduação e pós-graduação; 
enfocando, em especial, a Produção científica e a Comunicação 
científica, representações a Tecnologia da informação que ain-
da é renegada como linha de pesquisa, mas que já ganhou 
espaço como sub-tópico de estudo e aplicações; bem como a 
questão estrutural da área (Epistemologia), suas ações básicas 
herdadas da Biblioteconomia, como a Indexação e suas ações 
em Terminologias, Vocabulário controlado e Sistemas de infor-
mação; bem como novas ações na gestão da informação (Ges-
tão do conhecimento e Inteligência competitiva).

O significado de toda esta representação está fundamen-
tada em uma área que ainda vive das estruturas mínimas 
da biblioteconomia e seu veiculo de publicação, a revista 
Transinformação, faz com maestria e com muita dignidade. 
O aporte desta contextualização e explanação dos dados 
mostra a atualidade e a serenidade que a revista desperta 
para a área no âmbito brasileiro, mesmo com expressões de 
cenário mundial.

Em paralelo a toda esta discussão, o período de 2001 a 2006 
apresenta o maior índice de utilização das palavras-chave 
mais recorridas pelos autores, que podem ser o nosso pon-
to chave de complexidade e importância da revista para sua 
área de conhecimento, onde boa parte dos programas de 

Grafo 2. Citação de documentos
Fonte: Dados da análise da base de dados Web of science (2014)
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pós-graduação tiveram sua consolidação e o surgimento de 
cursos de doutorado no país. Um reflexo importante e fun-
damental da revista para a sociedade da informação.

Conclusão
A bibliometria apresenta teorias e conceitos que permitem 
visualizar de maneira satisfatória as produções científicas, 
em todas as áreas do conhecimento, apresentando leis bem 
definidas e em constante desenvolvimento, com estudos 
que buscam aperfeiçoar as formas de análise da informação.

Relacionando o que é produzido na área de ciência da in-
formação e biblioteconomia, a Transinformação se mostra 
uma revista de grande relevância e visibilidade, apresentan-
do um dos conteúdos mais completos da área no Brasil.

Por estar indexada em várias bases de dados, apresentando 
seu conteúdo na integra em formato digital e disponível on-
line, a Transinformação se mostra um periódico de grande 
acessibilidade, gratuita, para todos os públicos, servindo ao 
principal papel da informação científica, a divulgação e disse-
minação do conhecimento. Outro fato que comprova a visi-
bilidade e importância da Transinformação, também é o seu 
nível de internacionalização, em especial por estar indexada 
na WoS, SciELO e deter um fator de impacto de (FI=0,083).

Com as análises, verificou-se que as leis da bibliometria apli-
cadas confirmam sua utilidade, definindo a elite dos autores 
que mais produzem por meio da lei de Lotka, caracterizando 
o foco da revista, por meio das palavras-chave, com a lei 
de Zipf, verificando a relação entre produtores e instituições 
com a análise de filiação e os autores e periódicos mais ci-
tados na produção de artigos, através das teorias de Price e 
Bradford respectivamente.

Para complemento desta pesquisa ainda podem ser abordados 
assuntos como análises de co-autorias, vida média das litera-
turas utilizadas na revista, analise completa de redes de rela-
cionamentos entre autores e instituições produtoras de infor-
mação científica, análise das normas de publicação da revista.

Apesar de a Transinformação apresentar a maior parte de 
suas publicações em língua portuguesa, entretanto a mes-
ma utiliza uma grande quantidade de literatura estrangeira 
no desenvolvimento da pesquisa publicada. 
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agosto-octubre 2014
14-15 de agosto de 2014
WHAT FUTURE PUBLIC LIBRARIES? (IFLA satellite meeting)
Birmingham, Reino Unido
IFLA Public Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

12-14 de agosto de 2014 
ART LIBRARIES MEET THE CHALLENGES OF E-PUBLISHING: new for-
mats, new players, new solutions (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Art Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

13 de agosto de 2014 
RDA-RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS (IFLA satellite meeting)
Frankfurt
IFLA Cataloguing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

13-14 de agosto de 2014 
SPACE AND COLLECTIONS EARNING THEIR KEEP. Transformation, 
technologies and re-tooling (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Library Buildings & Equipment Section and IFLA Acquisition & 
Collection Development Section
http://iflasection20.org/space-and-collections-earning-their-keep-
transformation-technologies-and-re-tooling

13-14 de agosto de 2014 
PARLIAMENTARY LIBRARIES: PAST AND FUTURE (IFLA satellite 
meeting)
París
IFLA Library & Research Services to Parliaments Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

13-14 de agosto de 2014 
COPYRIGHT AND BEYOND. Libraries in the public sphere (IFLA sa-
tellite meeting)
Estrasburgo
IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Stra-
tegic Programme with European Bureau of Library Information and 
Documentation Associations (Eblida)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

13-14 de agosto de 2014 
THEORY AND RESEARCH ON THE CONVERGENCE OF PROFESSIO-
NAL IDENTITY AND TECHNOLOGY IN CULTURAL HERITAGE INSTITU-
TIONS (Libraries, museums, and archives) (IFLA satellite meeting)
Turín
IFLA Library Theory and Research Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

13-14 de agosto de 2014 
CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL AGE (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA Preservation and Conservation Section
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cultural-
heritage-digital-age

13-14 de agosto de 2014 
RESTRUCTURING RESOURCE SHARING. New organizations, techno-
logies, methods (IFLA satellite meeting)
Nancy, France
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/node/8055

14 de agosto de 2014 
LINKED DATA IN LIBRARIES. Let’s make it happen! (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Information Technology Section with the Semantic Web Spe-
cial Interest Group
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

14-15 de agosto de 2014 
ETHICAL DILEMMAS IN THE INFORMATION SOCIETY. How codes of 
ethics help to find ethically based solutions (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA (Intl Federation of Library Associations and Institutions) FAIFE 
(IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Free-
dom of Expression)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

14-15 de agosto de 2014 
FACING THE FUTURE. Librarians and information literacy in a chan-
ging landscape (IFLA satellite meeting)
Limerick, Irlanda
IFLA Information Literacy Section
http://www.iflasatellitelimerick.com

15 de agosto de 2014
LIBRARIES AS MEDIA. How libraries can contribute to explain the world by pro-
ducing information and organize themselves as medias? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

15 de agosto de 2014
KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A VITAL TOOL FOR CHANGE MA-
NAGEMENT (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Knowledge Management Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

16-22 de agosto de 2014
IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS. Libraries, 
citizens, societies: confluence for knowledge
Lyon
Intl Federation of Library Associations and Institutions
http://conference.ifla.org/ifla80

22-23 de agosto de 2014
EBOOKS FOR EVERYONE! AN OPPORTUNITY FOR MORE INCLUSIVE 
LIBRARIES (IFLA satellite meeting)
París
IFLA section Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)
http://inova.snv.jussieu.fr/ifla-lpd/colloques/colloques/83_index_en.html

23 de agosto de 2014 
15 TO 20 YEAR OLDS READING ACROSS THE WORLD. Why? Where? 
How? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Libraries for Children & Young Adults Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

23-25 de agosto de 2014 
FRANCOPHONIES, BIBLIOTHÈQUES ET CONFLUENCES. Managing 
and marketing libraries in a world where digitalisation and new te-
chnologies are changing boundaries (IFLA satellite meeting)
Limoges
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cultural-heritage-digital-age
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cultural-heritage-digital-age
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23-25 de agosto de 2014 
3RD INTL ASSOCIATION OF FRENCH-SPEAKING LIBRARIANS AND 
DOCUMENTALISTS (AIFBD) CONGRESS
Limoges
Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Do-
cumentalistes (AIFBD)
http://www.aifbd.org/images/Congres2014/Appel_AIFBD_2014.pdf

25-26 de agosto de 2014 
HISTORY OF LIBRARIANSHIP (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Rare Books & Manuscripts Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings

1-4 de septiembre de 2014
25TH ACM CONF ON HYPERTEXT AND SOCIAL MEDIA (ACM Hyper-
text 2014)
Santiago, Chile
http://ht.acm.org/ht2014

2-5 de septiembre de 2014
ISIC (INFORMATION SEEKING IN CONTEXT). INFORMATION BEHA-
VIOUR CONF
Leeds, Inglaterra
Univ. of Leeds, Univ. of Aberystwyth y Univ. of Sheffield
http://isic2014.com

3-5 de septiembre de 2014
10TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND SCIENTO-
METRICS (WIS) & 15TH COLLNET MEETING
Ilmenau, Alemania 
http://www.tu-ilmenau.de/collnet2014

3-5 de septiembre de 2014
INTL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY OF LIBRARY AND INFORMA-
TION SCIENCE. Ethics: theory and practice
Kastamonu, Turquía
Kastamonu Univ, Dept of Information and Records Management
http://www.kbbf2014.org

4-5 de septiembre de 2014
15TH EUROPEAN CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ECKM 
2014)
Santarém, Portugal
Academic Conferences & Publishing Intl
http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.
htm

5-7 de septiembre de 2014 
SOCIETY OF INDEXERS ANNUAL CONF
Cirencester, Inglaterra
Society of Indexers
http://www.indexers.org.uk/index.php?id=578

5-8 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ARCHIVES IN THE DIGITAL AGE: STANDARDS, POLI-
CIES AND TOOLS. Part of the 4th Intl conf on integrated information 
(IC-Ininfo 2014) 
Madrid
http://icininfo.net

8-10 de septiembre de 2014 
STM 13TH MASTER CLASS - EUROPE. Developing leadership and innovation
Oxford
Intl Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)
http://www.stm-assoc.org/events/13TH-master-class-europe-
developing-leadership-and-innovation

8-12 de septiembre de 2014
JOINT CONF ON DIGITAL LIBRARIES (JCDL). Theory & practice of 

digital libraries (TPDL) 2014
Londres
JCDL Steering Committee
http://www.jcdl.org/index.php

9-11 de septiembre de 2014
X COLÓQUIO HABERMAS
I COLÓQUIO DE FILOSOFIA DA INFORMAÇÃO
Rio de Janeiro
Unirio; Ppgci UFRJ; Ibict; Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Ancib)
http://coloquiohabermas.wordpress.com

12 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ON LINKING AND CONTEXTUALIZING PUBLICA-
TIONS AND DATASETS. Growing a global data publishing culture
Londres
City University of London
http://lcpd2014.research-infrastructures.eu

10-12 de septiembre de 2014
ALPSP INTL CONF 2014
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP)
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx

10-13 de septiembre de 2014
34º CONGRESO INTERNACIONAL DEL IBBY 
México DF
The International Board on Books for Young People
http://www.ibbycongress2014.org

17-19 de septiembre de 2014
6TH CONF ON OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHING (OASPA)
Paris
info@oaspa.org
http://oaspa.org

17-21 de septiembre de 2014
SHARP’S 22ND ANNUAL CONF
Amberes
Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP)
http://www.sharp2014.be

24-26 de septiembre de 2014
VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHI-
VISTAS Y MUSEÓLOGOS (VI EBAM)
Medellín, Colombia
http://www.ebam.com.ar
https://www.facebook.com/pages/VI-EBAM/256266957856994

24-26 de septiembre de 2014
5TH GLOBAL CONF: DIGITAL MEMORIES 
Oxford 
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/digital-
memories/call-for-papers

22-25 de septiembre de 2014
8TH INTL CONF ON FORMAL ONTOLOGY IN INFORMATION SYSTEMS 
(FOIS 2014)
Rio de Janeiro
http://fois2014.inf.ufes.br/p/home.html

1-3 de octubre de 2014
XIX IBERSID. Encuentros internacionales sobre sistemas de infor-
mación y documentación
Zaragoza
Francisco-Javier García-Marco, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org

http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.htm
http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.htm
http://www.stm-assoc.org/events/13TH-master-class-europe-developing-leadership-and-innovation
http://www.stm-assoc.org/events/13TH-master-class-europe-developing-leadership-and-innovation
http://www.alpsp.org/Ebusiness/TrainingAndEvents/ALPSPInternationalConference.aspx
http://www.alpsp.org/Ebusiness/TrainingAndEvents/ALPSPInternationalConference.aspx
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/digital-memories/call-for-papers 
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/digital-memories/call-for-papers 
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1-3 de octubre de 2014
X ENCUENTRO DE DIRECTORES Y IX DE DOCENTES DE ESCUELAS 
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL MERCO-
SUR. La cooperación y el compromiso en la formación profesional
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
encuentrodd2014@gmail.com

2-3 de octubre de 2014
XIII WORKSHOP REBIUN SOBRE PROYECTOS DIGITALES. Libros elec-
trónicos en las bibliotecas
Zamora
III Plan Estratégico Rebiun 2020
http://www3.ubu.es/proyectosdigitales

6-8 de octubre de 2014
5ª CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE ACESSO ABERTO
Coimbra
Universidade de Coimbra
http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2014/2014

7 de octubre de 2014
STM FRANKFURT CONF 2014
Frankfurt
Intl Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers (STM)
http://www.stm-assoc.org/events/frankfurt-conference-2014

7-9 de octubre de 2014
XIII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN
XX JORNADA NACIONAL y V INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE BIBLIOTECAS MÉDICAS. Bibliotecas: espacios de 

aprendizaje interdisciplinario
Bogotá
http://www.unirecscolombia.org/jornada2014

8-9 de octubre de 2014
4TH INTL CONF ON INFORMATION COMMUNICATION AND MANA-
GEMENT (ICICM 2014)
Ginebra
Intl Assoc of Computer Science and Information Technology (Iacsit)
http://www.icicm.org

8-12 de octubre de 2014
FRANKFURT BOOK-FAIR / BUCHMESSE
Frankfurt
Gabi Rauch-Kneer Exhibition Management
http://www.book-fair.com/en

12-14 de octubre de 2014
26TH INTL CONF ON TRENDS FOR SCIENTIFIC INFORMATION PRO-
FESSIONALS (ICIC 2014)
Heidelberg
Dr. Haxel Congress and Events
http://www.haxel.com/icic/2014/meeting

13-15 de octubre de 2014
2A CONF ANUAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS
9A CONF EUROPEA DE ARCHIVOS. Archivos e industria cultural
13ES JORNADES IMATGE I RECERCA
Girona, España
Joan Boadas-Raset; Lluís-Esteve Casellas, Archivo Municipal de 
Girona; Eurbica; Ajuntament de Girona. 
http://www.girona.cat/sgdap

FE DE ERRATAS
El profesional de la información, v. 23, n. 3
En el artículo: 
Gómez-Aguilar, Diego-Alonso; García-Peñalvo, Francisco-José; Therón, Roberto (2014). “Analítica visual en e-learning”. El 
profesional de la información, mayo-junio, v. 23, n. 3, pp. 236-245. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.03

La figura 3, en la página 239, no es la que corresponde. En la web de El profesional de la información se encuentra en abierto 
el artículo con la imagen correcta.
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/mayo/03.html

En el artículo:
Calvo-Porral, Cristina; Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro; Juanatey-Boga, Óscar (2014). “Credibilidad de los medios 
de comunicación: análisis de la prensa diaria desde el comportamiento del consumidor”. El profesional de la información, 
mayo-junio, v. 23, n. 3, pp. 300-309. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.03

La figura 1, en la página 303, no es la que corresponde. En la web de El profesional de la información se encuentra en abierto 
el artículo con la imagen correcta.
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/mayo/10.html
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