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Artículos
Bibliotecas universitarias y Facebook: 
cómo y por qué estar presentes
Dídac Margaix-Arnal

Análisis estructural de una red social en 
línea: la red española de Flickr
José-Luis Ortega e Isidro F. Aguillo

Animating the development of Social 
networks over time using a dynamic 
extension of multidimensional scaling
Loet Leydesdorff, Thomas Schank, Andrea 
Scharnhorst y Wouter de Nooy

Evolución social y networking en la 
comunidad bibliodocumental
Fernanda Peset, Antonia Ferrer-Sapena y Tomàs 
Baiget

Análisis de co-términos y de redes 
sociales para la generación de mapas 
temáticos
Sandra Miguel, Lorena Caprile y Israel Jorquera-
Vidal

Situación laboral de los diplomados en 
biblioteconomía y documentación en 
Zaragoza
María Domingo-del-Valle y María-Isabel Ubieto-
Artur

Observatorio
Redes sociales: ¿modelos organizativos o 
servicios digitales?
Juan Freire

 Análisis
El campus de la Universidad Carlos III en 
Second Life
Francisco López-Hernández

Introducción al análisis de redes
Antonio Perianes-Rodríguez, Carlos Olmeda-Gómez 
y Félix Moya-Anegón

Facebook como red de profesionales de 
documentación en Iberoamérica
Alejandro Uribe-Tirado y Andrés-Felipe Echavarría-
Ramírez

Sobre la sociedad red
Antonia Ferrer-Sapena y Javier Guallar
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The International Association of 
Technological University Libraries 
(IATUL); Katholieke Universiteit 
Leuven (KULeuven), Campusbib-
liotheek Arenberg
http://wbib.kuleuven.be/iatul2009/

4-5 de junio de 2009
VISIO 2009. Vigilancia e inteligen-
cia sistemática para la innovación 
en las organizaciones
Vitoria-Gasteiz
Leia, Centro de Desarrollo Tecno-
lógico de Álava; Goi, Eskola Poli-
teknikoa; BAI; Spri.
http://www.conferencia-visio.com

17-19 de junio de 2009
CERN WORKSHOP ON INNOVA-
TIONS IN SCHOLARLY COM-
MUNICATION (OAI6)
Ginebra
Univ. de Ginebra
http://www.unige.ch/workshop/oai6/

22-23 de junio de 2009
ISKO UK CONFERENCE 2009. 

Content architecture: exploiting and 
managing diverse resources
Londres
Isko British Chapter; School of Li-
brary, Archives and Information 
Studies, University College Lon-
don.
http://www.iskouk.org/conf2009/ 
index.htm

28-31 de julio de 2009
12TH ISSI CONFERENCE 2009
Rio de Janeiro
Bireme/PAHO/WHO (Latin Ameri-
can and Caribbean Center on 
Health Sciences Information of the 
Pan American Health Organiza-
tion/World Health Organization); 
International Society for Sciento-
metrics and Informetrics (ISSI).
http://www.issi2009.org/php/index.
php

23-27 de agosto de 2009
75TH IFLA WORLD LIBRARY 
AND INFORMATION CON-
GRESS

Milán
http://www.ifla.org/IV/ifla75/1st-
ann2009-en.pdf

27 de septiembre-2 de octubre de 
2009
13TH EUROPEAN CONF ON DIG-
ITAL LIBRARIES (ECDL2009)
Corfú
http://www.ecdl2009.eu
http://www.ionio.gr/conferences/
ecdl2009/

14-15 de octubre de 2009
4TH INTL LIS-EPI MEETING. In-
novación en información
Valencia
Revista El Profesional de la Infor-
mación, Centro Intl de Investig-
ación en Estrategia y Prospectiva 
de la Información, (Ciepi), Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Universidad Politécnica de Valen-
cia (UPV).

http://www.ciepi.org/lisepi/presen_es. 
htm

Agenda
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Los trabajos de la sección “Artículos”son 
aprobados según el sistema tradicional 
“peer review”: al menos dos expertos en 
el tema, del consejo asesor de la revista 
y/o externos, deben dar el visto bueno 
antes de su publicación.

Para conseguir que los trabajos no pier-
dan su actualidad, la dirección y los eva-
luadores de esta revista 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.
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Observatorio

Resumen: Somos seres sociales y formamos redes desde nues-
tros inicios evolutivos. La red constituye un nuevo paradigma 
social y económico que ha sido denominado “Sociedad Red”. 
Las personas que usan intensivamente las herramientas digitales 
fragmentan su identidad y la integran en múltiples redes locales 
y globales. Los servicios de redes sociales constituyen una sim-
plificación y restricción de la diversidad de interacciones socia-
les. La combinación “a medida” de herramientas de la web 2.0 
parece más interesante que el modelo Facebook.
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Title: Social networks: organizational models or 
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the “Network Society”. People who use digital tools intensively 
are fragmenting their identity into multiple local and global net-
works. The social network services are a simplification and a restriction of the variety of social interactions. The combina-
tion of various Web 2.0 tools seems more interesting than the Facebook model.
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1. Las redes como modelo social básico

LAS REDES FORMAN PARTE de nuestra pro-
pia naturaleza biológica y cultural. Somos seres so-
ciales y formamos redes desde nuestros inicios evo-
lutivos. A lo largo de la evolución de nuestra especie 
y del desarrollo histórico de nuestras sociedades, la 
estructura de estas redes ha ido cambiando. 

Así, inicialmente adoptaban en su mayoría un mo-
delo organizativo extremo, conformando comunidades 
cerradas con escasa interacción con individuos exter-
nos. Utilizando la terminología actual, dominaban los 
vínculos fuertes. La cohesión, mediada por la identidad 
común dentro de la comunidad, era la mejor estrategia 
de supervivencia. En este sentido, las tribus y clanes, 
constituidos principalmente por vínculos familiares, 
fueron el modelo inicial y extremo de organización co-
munitaria cerrada. Este mismo modelo persiste hoy en 

día en muchas especies de primates, con las que com-
partimos gran parte de nuestra historia evolutiva. Pero 
además, estas formas sociales perviven hasta nuestros 
días, o renacen, en ciertos grupos humanos en que los 
“vínculos familiares” se han transformado en vínculos 
sociales y culturales relacionados con el nacionalismo 
o los movimientos de fans1.

A lo largo de la historia de la humanidad, las organi-
zaciones tribales han dado paso a los sistemas basados 
en mercados y finalmente a las organizaciones en red. 
En la sociedad contemporánea, gracias a la tecnología 
de la información y las comunicaciones, las organiza-
ciones sociales adquieren nuevas tipologías (más abier-
tas y con mayor frecuencia de vínculos débiles) y esca-
las (tamaños de grupo mayores) abriendo posibilidades 
insospechadas de colaboración y producción colectiva. 
De este modo las redes sociales pueden funcionar, y 
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desarrollar proyectos para crear conocimiento, más allá 
de límites organizativos o institucionales. De hecho, la 
red constituye un nuevo paradigma social y económico 
en que nos hemos instalado en las últimas décadas del 
siglo XX y que ha sido denominado “Sociedad Red”2. 
En las fases previas, que se han denominado Sociedad 
de la Información o del Conocimiento, el valor estaba 
en la producción de conocimiento, mientras que en la 
Sociedad Red el conocimiento es ya extremadamente 
abundante y el verdadero valor está en la capacidad de 
gestionar el conocimiento: identificar la información 
relevante, integrándola y “remezclándola” para apli-
carla en objetivos específicos. De este modo surge el 
papel de “comisario digital”, en analogía al comisario o 
curator en el mundo del arte, como actor clave de la So-
ciedad Red3. Por otra parte, el propio desarrollo de las 
redes de comunicación y de información digitales ha 
contribuido a que vivamos en un contexto cada vez más 
complejo y con mayores incertidumbres en el que re-
sulta esencial una organización en red, como estructura 
flexible y capaz de adaptarse rápidamente a cambios.

“La red constituye un nuevo paradigma 
social y económico que ha sido 

denominado Sociedad Red”

El Premio Nobel Ronald Coase propuso en 1937 la 
theory of the firm (en su artículo sobre la “naturaleza de 
la empresa”)4 para explicar a partir de los costes de tran-
sacción la existencia de las grandes empresas, un mode-
lo organizativo que parecía innecesario en un sistema de 
mercado perfecto. Curiosamente, Ronald Coase fue en 
cierta medida el primero en predecir los cambios provo-
cados por internet, dado que éstos se asocian en parte a 
la reducción de los costes derivados de la colaboración 
fuera de los límites de una empresa5. Dicho de otra for-
ma, la razón de ser de una empresa es que es menos 
costoso organizarse bajo un paraguas organizativo que 
utilizando un sistema de mercado en el que tienes que 
negociar con proveedores externos todas las partes del 
proceso que quieres desarrollar. En esta idea se ha ba-
sado el paradigma analógico en la que han prosperado 
organizaciones concebidas como estructuras cerradas.

Pero la reducción de los costes de transacción ex-
ternos, especialmente a partir de la década de 1990, es 
lo que explica la transformación de las organizaciones 
por el uso intensivo de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. Un caso extremo serían los 
fenómenos de innovación abierta, crowdsourcing6 o la 
capacidad de desarrollo de proyectos extremadamente 
complejos, como aquellos relacionados con el software 
libre o la propia Wikipedia, sin una estructura organi-

zativa formal. La naturaleza propia de las empresas 
no es ya tanto producir y comercializar internamente 
como el organizar la producción y comercialización 
mediante cadenas o redes de colaboradores externos. 
La aparición de organizaciones informales (“organizar-
se sin organizaciones”) en internet se explicaría a partir 
de la reducción de los costes (económicos, tiempo) de 
transacción que permite un incremento de los flujos e 
interacciones sociales7. Para obtener una visión com-
pleta que nos permita comprender los efectos transfor-
madores de las tecnologías digitales, debemos tener 
en cuenta los efectos paralelos que provocan sobre las 
identidades individuales que afectan por tanto a las 
identidades colectivas (de las propias comunidades y 
redes). Las personas que usan intensivamente las herra-
mientas digitales en sus prácticas y culturas fragmentan 
su identidad y la integran en múltiples redes locales y 
globales, al contrario que el modelo comunitario o las 
organizaciones formales y jerárquicas caracterizados 
por identidades unidimensionales.

No existen demasiadas estimaciones empíricas o 
teóricas del tamaño máximo de grupos en organizacio-
nes humanas (cohesionados por vínculos fuertes). Qui-
zás la mejor guía sea la que proporciona el antropólogo 
Robin Dunbar, conocida como número de Dunbar8, 
que estimó que los grupos de chimpancés podrían al-
canzar un tamaño máximo de 55 individuos basándose 
en observaciones y en el estudio de los mecanismos de 
comunicación (la inversión de tiempo en este comporta-
miento sería lo que marcaría el límite superior). Según 
Dunbar, los humanos al contar con mayor capacidad 
cerebral podrían alcanzar tamaños de grupo de hasta 
150 individuos. Se ha propuesto que la comunicación 
electrónica puede permitir ampliar este tamaño máximo, 
en especial con personas a las que nos unen conexiones 
débiles (muy comunes en las redes sociales digitales). 
Por supuesto, las nuevas redes soportadas en parte por 
la tecnología dependen en gran medida de los vínculos 
débiles y eso explicaría que alcancen muchas veces ta-
maños muy superiores y sigan siendo operativas.

2. Redes sociales vs. servicios de redes 
sociales

La reciente popularización de los servicios de redes 
sociales (que podríamos definir como instrumentos tec-
nológicos para desarrollar redes sociales), en su mayor 
parte en la forma de empresas que operan en internet, 
ha provocado una cierta confusión con el concepto de 
red social entendida como estructura organizativa y 
modelo social. Las entradas de la Wikipedia para ambos 
conceptos ponen de manifiesto estas diferencias9. Ade-
más, las iniciativas y servicios que se han denominado 
en conjunto como web 2.0 incluyen siempre utilidades 
de interacción social y por tanto todas ellas deberían 
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conjuntamente contenidos y usuarios en un ambiente 
controlado, como sucede en las empresas o las univer-
sidades. Pero al tiempo éste es precisamente uno de sus 
peligros: la capacidad para controlar las relaciones so-
ciales digitales acabando con la apertura y libertad que 
define a internet, y resulta especialmente preocupante 
que se pueda asumir que las redes sociales desarrollan 
todo su potencial utilizando de modo exclusivo las tec-
nologías de estos servicios.

“La combinación ‘a medida’ de 
herramientas de la web 2.0 parece más 
interesante que el modelo Facebook”

El especialista en computación ubicua Adam Gre-
enfield ha realizado una profunda crítica de los servi-
cios de redes sociales, que denomina “antisocial net-
working”10, y proporciona diferentes razones para evitar 
el uso de este tipo de arquitecturas técnicas diseñadas 
para mediar las relaciones entre personas. Pero al tiem-
po reconoce las ventajas de algunas de estas platafor-
mas que son abiertas y por tanto permiten el desarrollo 
de aplicaciones por terceros. De este modo es posible la 
portabilidad de perfiles y relaciones y se aumenta el nú-
mero de servicios y utilidades ofrecidos. Pero, aun así, 
estas herramientas, tal como planteábamos antes, son 
absolutamente restrictivas dado que reducen la enorme 
diversidad de posibles relaciones entre personas que 
existen en el mundo real y en “el resto” de internet a 
unas pocas, y muy simples, opciones.

Podríamos identificar al menos tres tipos de sim-
plificación de la realidad. En primer lugar, los sitios 
sociales me obligan a intercambiar las mismas infor-
maciones con todos mis contactos calificados a un mis-
mo nivel (por ejemplo, “amigos próximos”), algo que 
no sucede en el mundo real. Además, la complejidad y 
diversidad psicológica de nuestros sentimientos y re-
laciones con nuestros contactos dista mucho de poder 
ser representada con un mínimo de realismo con las 
escasísimas opciones que nos ofrecen los sistemas de 
internet. Por último, los procedimientos diseñados para 
el establecimiento de contactos en una red social son 
demasiado explícitos y obligan a los usuarios a ser poco 
sutiles en sus intenciones. Por ejemplo, nos obligan a 
rechazar a un “amigo” no deseado, o a tener que dar de 
baja una relación tras comprobar que no era de interés 
o conflictiva. La vida real permite tomar estas mismas 
decisiones sin tener que comunicarlas a un sistema.

Todas estas razones, además de su potencial capa-
cidad para el control absoluto de las redes, hacen que 
las herramientas de redes sociales sean, como propone 
Adam Greenfield, una mala idea. Asumir lo que po-

considerarse medios sociales (en el sentido de que son 
instrumentos para la comunicación y la interacción y 
colaboración) o “sitios de redes sociales”. Sin embargo 
sólo algunas de estas tecnologías se identifican como 
“redes sociales”, y esta denominación se ha convertido 
en una forma de marca comercial.

Los sitios de internet auto-denominados “redes so-
ciales” llevan ya años entre nosotros. LinkedIn o Xing 
son ya viejos conocidos dedicados al networking profe-
sional con un éxito limitado. Pero en los últimos meses 
otros tipos de “redes”, como MySpace y especialmente 
Facebook, han alcanzado un enorme éxito. De pronto, 
un modelo organizativo, la red, que sólo preocupaba a 
unos pocos se empieza a confundir con un tipo de he-
rramientas, plataformas tecnológicas que aseguran per-
mitir la creación de redes, que se hacen inmensamente 
populares en internet.

“Los servicios de redes sociales aún 
simplifican y restringen la diversidad de 

interacciones sociales”

Los servicios de redes sociales constituyen una 
simplificación y restricción de la diversidad de interac-
ciones sociales. La tecnología no ha logrado, al menos 
hasta el momento, traducir completamente a código la 
compleja y diversa “gramática” de las relaciones entre 
seres humanos. Las relaciones humanas, incluyendo 
las digitales, son mucho más complejas y diversas de 
lo que estos servicios permiten. Por el contrario la web 
2.0 cuenta con multitud de herramientas alternativas 
que permiten en gran medida obtener el mismo tipo de 
servicios que proporcionan las utilidades de redes so-
ciales, pero además las decisiones de los usuarios selec-
cionando canales, sistemas y modelos de integración es 
lo que puede permitir que una red digital se aproxime 
a la riqueza y diversidad de una red social “completa”. 
Las aplicaciones de la web 2.0 están diseñadas, de un 
modo finalista, para la interacción social. Cada una de 
ellas nos permite desarrollar sólo una pequeña parte de 
nuestro repertorio comportamental, pero el uso de múl-
tiples canales por un mismo usuario, de un modo flexi-
ble y altamente personalizable, es lo que puede generar 
vínculos sociales más intensos e interesantes. Además, 
la distribución de las interacciones de una persona en 
diferentes sitios y aplicaciones (parte de la fragmenta-
ción de identidades que se citaba más arriba) constitu-
ye una forma de protección contra posibles intentos de 
control centralizado.

Todo lo anterior no quiere decir que estos servicios 
no puedan ser de gran utilidad para usos específicos, 
por ejemplo organizaciones que necesiten gestionar 
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dríamos denominar un “modelo Facebook” como red 
social y espacio colaborativo limita considerablemente 
las opciones de creación e interacción, por lo que pa-
recen más interesantes alternativas basados en modelos 
distribuidos de tecnologías para redes sociales (combi-
nación “a medida” de herramientas de la web 2.0) que, 
por supuesto, requieren un nivel elevado de competen-
cias digitales para poder gestionarlas e integrarlas11.

Pero además el desarrollo de redes sociales abier-
tas sobre plataformas privadas, como sucede en la ma-
yor parte de casos en que se utilizan programas de la 
web 2.0, sean estas servicios de redes sociales o una 
combinación de otras aplicaciones, da lugar a un sis-
tema que podría ser esencialmente inestable. Las redes 
sociales en internet funcionan bajo un contrato social 
subyacente en el que los usuarios admiten ciertos usos 
comerciales de su información y contenidos mientras 
no sobrepasen el límite en que superan a los beneficios 
por la disponibilidad de la plataforma12. La estabilidad 
a largo plazo de un modelo de este tipo es una cuestión 
que aún deberemos dilucidar en un futuro próximo.
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Resumen: Durante el último año la popularidad de los sitios de redes sociales ha aumenta-
do considerablemente en nuestro país. Su presencia en la vida cotidiana de nuestros usua-
rios, el número creciente de miembros de estas redes y la aparición de aplicaciones biblio-
tecarias ha despertado el interés de los profesionales de la información. En este artículo se 
analizan el concepto y las tipologías de los sitios de redes sociales, se plantean los criterios 
para seleccionar una red social, se justifica la elección de Facebook para una biblioteca 
universitaria y la creación de páginas como modelo de presencia más adecuado para una 
biblioteca. En la última parte del trabajo se analiza cómo crear y promocionar una página 
Facebook y cómo organizar eventos en ese sitio web. 
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Artículos

1. Introducción

La web 2.0 ha sido un fenómeno muy estudiado 
en los últimos años. Si los blogs fueron su primer ele-
mento destacable, en 2008 ha habido un importante au-
mento de la utilización, difusión y estudio de los sitios 
de redes sociales (en adelante SRS). La traducción a 
diferentes lenguas de la interfaz de algunos de estos 
sitios, su creciente número de miembros y la creación 
de APIs (application programming interfaces) que per-
miten a usuarios y empresas externas desarrollar sus 
propias aplicaciones, han contribuido probablemente a 
esta popularización.

En cualquier caso, en el último año los SRS han 
aumentado el número de integrantes, el volumen de 

tráfico de internet y la popularidad. Han despertado 
interés tanto entre la población en general como entre 
los profesionales de la información. Éstos ven las redes 
sociales como una nueva forma de obtener visibilidad y 
ofrecer servicios a sus usuarios, lo que se ha plasmado 
en numerosas publicaciones (Charnigo, 2007; Mack, 
2007; Miller, 2007; Mitchell, 2007; Axelsson, 2008; 
Arroyo, 2008a; Behrens, 2008).

En este artículo se presenta una de las múltiples 
formas de presencia y visibilidad que ofrecen estas re-
des. Aunque este trabajo se basa en un SRS en concreto 
como es Facebook y hace referencia esencialmente a 
las bibliotecas universitarias, las ideas planteadas pue-
den ser aplicadas a otros tipos de bibliotecas y a otros 
SRS realizando los ajustes oportunos.
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2. El concepto de sitios de redes sociales

Cada ser humano se relaciona con una serie de per-
sonas, las cuales establecen a su vez vínculos con otras. 
Nosotros, nuestros amigos y los amigos de nuestros 
amigos forman nuestra propia red social. Como con-
secuencia de esta realidad surgen los SRS. Los autores 
que han analizado este concepto (Boyd, 2007; Arroyo, 
2008a) los definen como “servicios web que permiten 
a los individuos crear un perfil público o semi-público 
dentro de una plataforma en línea, articular una lista de 

otros usuarios con los cuales comparten algún tipo de 
contacto, así como ver y navegar entre su lista de con-
tactos y los que éstos han realizado dentro del sistema”. 
Arroyo (2008a) destaca también las posibilidades de 
comunicación y de compartir objetos multimedia.

Los SRS se pueden clasificar siguiendo varios crite-
rios. Farkas (2007) los diferencia en función de la edad 
de sus integrantes, y Arroyo (2008b) según las motiva-
ciones del usuario o los propósitos del SRS, conside-
rando tres grupos: sitios de carácter general, orientados 
a temas personales o de ocio, donde destacan MySpa-
ce, Facebook, Hi5 o Tuenti, este último muy popular 
entre los universitarios españoles; sitios profesionales, 
orientados a la actividad laboral y empresarial, repre-
sentados por LinkedIn o Xing; y SRS especializados, 
como nVivo sobre conciertos o Vivu para profesionales 
de la salud. La división entre SRS de propósito gene-
ral y profesionales también es seguida por Fumero y 
García (2008).

“En 2008 los sitios de redes sociales 
han aumentado el número de usuarios, 

el volumen de tráfico de internet y la 
popularidad”

Representación de la red social de un individuo. Puede observarse cómo la red está formada por varias personas que se organizan en grupos 
compactos entre sí, pero con pocas relaciones con otros grupos
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En la actualidad tienden a convertirse en platafor-
mas abiertas con funcionalidades y aplicaciones apor-
tadas por el sistema y herramientas que permiten a 
usuarios y otras empresas desarrollar nuevas aplicacio-
nes. Este amplio y flexible conjunto de recursos, unido 
al hecho de que el contenido es generado por personas 
o instituciones que presentan algún tipo de vínculo re-
levante para el usuario, ha aumentado el atractivo de 
los SRS. 

Por este motivo las bibliotecas han comenzado a 
plantearse su presencia en estos sitios: para estar don-
de los usuarios están, utilizar las mismas plataformas 
y canales de comunicación que ellos y seguir siendo 
relevantes en el contexto de su experiencia del uso de 
internet.

“En la actualidad los SRS tienden a 
convertirse en plataformas abiertas”

3. Seleccionar un SRS

El gran número de servicios disponibles hace que 
sea difícil mantener un perfil actualizado en todos, por 
lo que es conveniente establecer una estrategia y selec-
cionar un SRS que sea adecuado para la biblioteca. El 
criterio principal de elección debe ser el de las prefe-
rencias de los usuarios del centro. Es decir, en principio 
se ha de optar por el que 
ellos hayan selecciona-
do mayoritariamente 
para relacionarse entre 
sí. Otra pauta a tener en 
cuenta es el objetivo del 
sitio y las expectativas 
de los usuarios. No es 
conveniente elaborar la 
presencia de la biblio-
teca en redes utilizadas 
exclusivamente para los 
contactos personales, 
pues los miembros lo 
pueden percibir como 
una intromisión en su 
privacidad y tener un 
efecto contrario al de-
seado (JISC, 2007).

En el caso de Es-
paña, el estudio más 
reciente (Universal Mc-
Cann, 2008) cifra en un 
43,2% los internautas 

españoles con perfil en alguna red social. Este dato re-
presentaría un 19,7% de los españoles entre 16 y 54 
años, aproximadamente 4.700.000 personas. Según el 
ranking general de Alexa1 –con todas las webs– el SRS 
más utilizado en España es Tuenti en el décimo lugar, 
seguido de Facebook en el puesto 12, Hi5 en el 22 y 

Sitios de redes sociales

–	 Facebook.
 http://www.facebook.com

–	 Hi5.
 http://www.hi5.com/

–	 LinkedIn.
 http://www.linkedin.com/

–	 MySpace.
 http://www.myspace.com/

–	 nVivo.
 http://www.nvivo.es/

–	 Tuenti.
 http://www.tuenti.com

–	 Vivu.
 http://vi.vu/

–	 Xing.
 http://www.xing.com/

Gráfico de las búsquedas asignadas a España en los últimos 12 meses de los términos Tuenti, Facebook, Hi5 y 
MySpace. Fuente: Google Trends. Consultado en: 18-09-08
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MySpace en el 26 (consulta realizada el día 19-09-08). 
Si se complementan estos datos con una comparativa en 
Google Trends2 en la misma fecha y asumiendo que el 
número de búsquedas es un indicador del grado de uso 
de estos sitios, se observa que el ranking de búsquedas 
coincide con el de Alexa y que el fenómeno ha empeza-
do a ser más relevante en los últimos 12 meses. 

A pesar de que Tuenti es la red social más utilizada 
en España, si se tiene en cuenta que sólo se puede acce-
der mediante invitación de un miembro, que el núme-
ro de invitaciones por usuario es limitado y que carece 
de herramientas para crear aplicaciones, son factores 
que limitan su interés para la biblioteca. MySpace en 
cambio tiene un importante peso de la cultura musical 
y artística. Hi5 por su parte tiene un gran número de 
usuarios jóvenes, pero está mucho más orientado a las 
relaciones personales. Por último Facebook tiene una 
significativa presencia de usuarios que son estudiantes 
universitarios (de hecho el sitio web se originó en la 
Harvard University), y cuenta con una importante API 
para construir aplicaciones. Los estudiantes han inclui-
do Facebook tanto en sus rutinas de trabajo como en 
las relaciones personales (Thelwall, 2008). Se puede 
hablar por tanto de públicos distintos y cada bibliote-
ca deberá evaluar cuál es el mejor canal para llegar a 

sus usuarios, pero parece que la mayoría de bibliotecas 
universitarias han optado por Facebook mientras que 
las públicas apuestan por MySpace (Primary Research 
Group, 2008).

Facebook es interesante por su facilidad de uso y 
por las herramientas de que dispone para crear aplica-
ciones. Ha conseguido formar una amplia comunidad 
de desarrolladores que han puesto a disposición de los 
miembros las aplicaciones más diversas: para recomen-
dar lecturas, saludar de formas divertidas, representar 
las redes de contactos o buscar en catálogos bibliográ-
ficos, por citar sólo algunos ejemplos.

En este trabajo se recomienda la presencia en Face-
book, pese a no ser la red social más utilizada (y vistas 
las restricciones de Tuenti) porque: tiene un considera-
ble número de miembros; posee una cultura universita-
ria que permite a la biblioteca encontrar su espacio más 
fácilmente; está más abierta a nuevos usuarios; presenta 
una gran cantidad de aplicaciones disponibles; y exis-
ten muchas posibilidades de desarrollar otras nuevas 
que se ajusten a las necesidades de la biblioteca. Algu-
nos estudios han demostrado la capacidad de Facebook 
para generar y mantener el capital social de sus miem-
bros (Ellison, 2007), algo esencial si se desea que éstos 
participen en los servicios de la biblioteca.

Perfil en Tuenti de la biblioteca de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
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Es fácil observar cómo muchos estudiantes tienen 
sus perfiles en Facebook vinculados a dos universida-
des: una española y otra extranjera. Esto es debido a 
que muchos de ellos se registran cuando vuelven de es-
tancias en el extranjero para mantener el contacto con 
sus compañeros. También es considerable la presencia 
de estudiantes extranjeros que participan en los progra-
mas de intercambio académico; si utilizan esta red para 
iniciar los contactos con su universidad de acogida, ésta 
puede ser una buena plataforma para que la biblioteca 
se dé a conocer entre los nuevos usuarios.

“Facebook puede ser una buena 
plataforma para que la biblioteca de la 
universidad se dé a conocer entre los 

nuevos estudiantes extranjeros”

4. Modelos de presencia en Facebook

Una vez decidida la presencia en un SRS, hay que 
plantearse cómo incluir a la biblioteca en ese tejido 
social. Las herramientas que ofrece Facebook para es-

tar presentes son básicamente tres: perfiles, grupos de 
usuarios y páginas.

4.1. Perfiles

Son las piezas fundamentales y las más flexibles. 
Cada usuario crea el suyo propio con datos personales, 
fotografías, etc. Posteriormente puede unirse a una o 
varias redes, las cuales suelen representar áreas geo-
gráficas, universidades, empresas importantes, etc. Es 
posible personalizar cada perfil instalando aplicaciones 
con las más diversas funcionalidades y estableciendo el 
nivel de privacidad que se crea conveniente.

Las principales ventajas de usar los perfiles para la 
biblioteca son la existencia de muchas aplicaciones dis-
ponibles, que son la forma habitual de presencia en esta 
red social y que tienen más funcionalidades de comuni-
cación con otros usuarios: mensajes, chats y comenta-
rios. Por ello no es de extrañar que muchas bibliotecas 
opten por ellos.

Pero también tienen inconvenientes. Uno es que 
nunca están disponibles para usuarios no registrados en 
Facebook, y otro es que en cierta ocasión los perfiles de 
bibliotecas fueron eliminados por los administradores 
de Facebook por “no corresponder con nombres rea-
les de personas”, por lo que sería conveniente pensar 

Perfil en Facebook de Natalia Arroyo. Puede verse la actividad reciente recogida en la plataforma y los comentarios de otros usuarios
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en otras formas más seguras de presencia (Behrens, 
2008).

Si los perfiles están pensados para personas es me-
jor dejar esta opción. De cualquier forma la biblioteca 
puede estar presente a través de los perfiles de su perso-
nal, es decir, la presencia del director o directora de la 
biblioteca, el personal de referencia o quien se estime 
oportuno.

4.2. Grupos

Muchas bibliotecas han optado por crear grupos. 
Estos pueden ser creados de forma gratuita por cual-
quier usuario y otras personas pueden unirse por ini-
ciativa propia o mediante invitación de alguno de sus 
miembros.

Entre sus ventajas están su facilidad de creación, 
las posibilidades de promoción al poder invitar a los 
contactos a unirse a él y una opción muy importante 
que permite a los administradores enviar mensajes a 
todos los miembros. El principal inconveniente es que 
sólo pueden tener las aplicaciones básicas: foros de dis-
cusión, muro de mensajes, publicación de fotografías, 
etc.

4.3. Páginas

Son la forma de presencia que el sitio recomien-
da para empresas, personajes famosos y otras organi-
zaciones. Su lanzamiento se produjo en noviembre de 
2007 y desde entonces unas 500 bibliotecas han optado 
por construir las suyas con distintos niveles de éxito 
(Behrens, 2008). Su aspecto es similar al de un perfil, 
pero con funciones distintas. La utilización de páginas 
frente a perfiles o grupos tiene una serie de ventajas y 
de inconvenientes.

a. Ventajas:

– Se puede personalizar su contenido instalando 
aplicaciones.

– Están pensadas para la presencia de organizacio-
nes, por lo que tienen algunas herramientas más ade-
cuadas.

– Su contenido está accesible para usuarios exter-
nos a la red, no es preciso registrarse para verlo.

– Los usuarios del SRS pueden registrarse libre-
mente como seguidores o fans de estas páginas.

– Existe un apartado de estadísticas que aporta in-
formación sobre los accesos y la actividad de los usua-
rios en la página.

– Dispone de herramientas para comunicar nove-
dades importantes a los usuarios, que aparecen como 
“Actualizaciones” en su perfil. Es un sistema menos vi-
sible que los mensajes, pero también menos intrusivo y 
por tanto generará menos rechazo entre los usuarios.

– La página puede tener como administradores a 
varios usuarios de Facebook.

– Son gratuitas.

– Dan a la organización una imagen más respeta-
ble y más visibilidad (Vander Veer, 2008).

b. Inconvenientes:

– Menor número de aplicaciones disponibles que 
los perfiles.

– Difícil promoción. No cuentan con herramientas 
propias para darse a conocer y no se puede invitar a 
otro usuario a hacerse seguidor de una página. Su pro-
moción va a requerir algo de esfuerzo.

– No se reciben avisos de la actividad de los usua-
rios en la página (anotaciones en el muro, mensajes en 
el foro, etc.) por lo que se tendrán que supervisar estos 
canales para responder a las preguntas de los usuarios.

– No pueden ejercer como “actores” del SRS. En 
una página no se pueden realizar anotaciones en mu-
ros ajenos, ni comentar las fotos o los estados de otros 
usuarios, etc.

5. Construcción de una página en 
Facebook

Es conveniente que antes de iniciar este proceso 
la persona o personas que vayan a encargarse de man-
tenerla utilicen la plataforma durante algún tiempo. 
Esta fase previa de entrenamiento permitirá conocer su 
funcionamiento técnico así como la forma en que los 
miembros se relacionan dentro de ella. Sin esa infor-
mación es muy probable que la página no encaje en la 
estructura y en la cultura del SRS y termine convirtién-
dose en algo infrautilizado.

Como la mayoría de sitios de la web 2.0, Facebook 
aplica el principio de “beta perpetuo”. Esto hace que 
esté permanentemente introduciendo pequeñas nove-
dades en su interfaz por lo que algunos de los conte-
nidos de este apartado pueden variar en breve espacio 
de tiempo.

5.1. Objetivo de la página

La primera decisión será establecer qué se quiere 
conseguir: puede que sea facilitar a los usuarios un ca-
nal más de comunicación, crear una presencia de la bi-
blioteca para mantener actualizada su imagen ante los 
usuarios más jóvenes, establecer un punto de inicio de 
la conversación, etc. Las bibliotecas suelen ofrecer en 
el SRS su información de contacto, localización, ho-
rarios, consulta del catálogo, enlaces más relevantes, 
etc. Es decir, las páginas se constituyen en pequeñas 
sucursales digitales, presentando un acceso rápido y 
directo para aquellas personas que ya tienen actividad 
en esa red social. Sería poco razonable por tanto plan-
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Póster presentado en el congreso “Tecnología aplicada: innovación en los servicios bibliotecarios” organizado por la Red de Instituciones 
Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria (Grupo Amigos) y celebrado en Cholula (Puebla) del 4 al 6 de septiembre de 2008
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tear que una página Facebook sea el sitio oficial de la 
biblioteca.

“Las páginas de Facebook se constituyen 
en pequeñas sucursales digitales de la 

biblioteca”

5.2. Creación de la página

Es algo relativamente sencillo. Es suficiente con 
que un usuario de Facebook visite cualquier página y 
pulse el enlace “Crear una página para mi empresa”. Al 
pulsar el enlace aparece una nueva pantalla para con-

cretar el tipo de página que 
se desea crear. Es convenien-
te seleccionar “Local” y que 
dentro de sus opciones “Bi-
blioteca/Edificio público”, se 
añada el nombre de la biblio-
teca y se inicie la edición de 
la página. Lo más habitual 
es incluir una fotografía o el 
logotipo de la biblioteca, los 
datos básicos de contacto, 
horario, etc. Una fotografía 
del interior con usuarios dará 
una imagen mucho más cer-
cana y viva que un logotipo 
o una fotografía del exterior 
del edificio.

La persona que cree la 
página quedará registrada 
como administrador y puede 
invitar a otros contactos a ser 
también administradores de 
la misma, que en definitiva 
son los que pueden eliminar 
el contenido no apropiado 
generado por los fans.

5.3. Aplicaciones más fre-
cuentes

Existen algunos trabajos 
sobre las aplicaciones Facebo-
ok más destacadas para las bi-
bliotecas (Kille, 2007; Kros-
ki, 2007; Baumann, 2008; 
Margaix-Arnal, 2008).

Las aplicaciones preins-
taladas en una página son:

– El muro. Está pensado para que los usuarios pue-
dan escribir mensajes a los que se les quiere dar cierta 
permanencia.

– Foros de discusión. Imprescindible para que los 
usuarios tengan dónde expresarse o conversar con la 
biblioteca y con otros usuarios. Se ha de supervisar su 
contenido para evitar conflictos, mensajes inapropiados 
y responder a las preguntas que realicen los usuarios.

– Compartir vídeos y fotografías. Permite tanto a 
la biblioteca como a los fans de la página publicar este 
tipo de materiales.

– Eventos. Útil para anunciar actividades organi-
zadas por el centro e invitar a los contactos a participar 
en el evento, a los que pueden confirmar o no su asis-
tencia.

Página en Facebook de la Seattle public library. Está orientada a sus usuarios jóvenes
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– Notas. Ofrece la posibilidad de publicar noticias, 
textos, etc. Puede actualizarse automáticamente con un 
canal RSS.

– Las páginas también tienen disponible un inter-
faz de administrador, un módulo de estadísticas y una 
herramienta para comunicar actualizaciones a los fans 
o seguidores.

Otras aplicaciones que suelen utilizase para mejo-
rar los contenidos son:

– Fbml estático. Se trata de una aplicación desa-
rrollada por Facebook que inserta código fbml, es de-
cir, Facebook markup language, una versión de html 
adaptada por Facebook. Permite incluir varias cajas de 
contenido como si fueran distintas aplicaciones. Es la 
aplicación más versátil y utilizada. Se puede usar para 
insertar formularios de búsqueda, enlaces recomenda-
dos, etc. Otra aplicación similar es My html.

– Simply RSS. Permite agregar canales RSS, con lo 
que es posible mantener la página actualizada perma-
nentemente con las noticias de la biblioteca o el conte-
nido de algún blog, siempre que estén disponibles en 
algún lenguaje de sindicación de contenidos.

– Aplicaciones de búsqueda. Existen numerosas 
utilidades de búsqueda bibliográfica. Las más avanza-
das son WorldCat y CiteMe, de la OCLC. También las 
hay para JStore y PubMed y en un ámbito más cercano 
otras no oficiales para Dialnet y el Catálogo Colecti-
vo de Rebiun. Muchas bibliotecas han optado por crear 
utilidades de búsqueda en sus catálogos bibliográficos. 
Algunos autores han publicado los códigos y las ins-
trucciones que permiten crear aplicaciones de este tipo 
(McCarthy, 2007).

– MeeboMe. Permite insertar una pequeña ventana 
de chat o mensajería instantánea.

– Bookshare Books. Presenta las cubiertas de libros 
recomendados por la biblioteca. Existen aplicaciones 
más avanzadas y sencillas de utilizar, pero sólo están 
disponibles para perfiles, no para páginas.

– Páginas favoritas. Establece relaciones entre dis-
tintas páginas Facebook, lo cual permite por ejemplo 
presentar de forma conjunta todas las páginas de las 
distintas sucursales de un sistema bibliotecario, otras 
bibliotecas especializadas en el mismo campo temáti-
co, etc.

En el directorio de Facebook se pueden encon-
trar otras muchas, las citadas anteriormente son sólo 
a modo de ejemplo. Cada centro deberá analizar sus 

Aplicaciones más utilizadas 
para páginas Facebook

–	 Fbml	estático.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=4949752878

–	 My	html.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=5577282239

–	 Simply	RSS.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=4915599711

–	 WorldCat.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=7644880307

–	 CiteMe.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=23927330784

–	 JStore.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=2412474777

–	 PubMed.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=14524630141

–	 Dialnet.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=18207183030

–	 Catálogo	colectivo	de	Rebiun.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=24467694387

–	 MeeboMe.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=4900043878

–	 Bookshare	Books.
 http://www.facebook.com/apps/

application.php?id=2395952879

Aplicación para buscar artículos en Dialnet desde Facebook
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necesidades, cómo utilizan esta red social sus usuarios 
y su estrategia de comunicación para crear el servicio 
más ajustado a sus necesidades.

5.4. Ejemplos de páginas de bibliotecas

Entre las bibliotecas más relevantes que han opta-
do por este tipo de servicio están la British Library, la 
Seattle Public Library y la Iowa City Public Library. 
Hay ya más de 150 bibliotecas universitarias que dispo-
nen de su página en Facebook, entre las que se pueden 
encontrar: University of Portsmouth Library, Bingha-
mton University Libraries, Lillian Goldman Law Li-
brary, Yale Law School, David Wilson Library-Univer-
sity of Leicester y University of Warwick Library.

Algunas páginas Facebook de bibliotecas

–	 British	Library.
 http://www.facebook.com/pages/The-British-Library/8579062138

–	 Seattle	public	library.
 http://www.facebook.com/pages/Seattle-WA/Seattle-Public-Library-System/7511741338

–	 Iowa	City	public	library.
 http://www.facebook.com/pages/Iowa-City-IA/Iowa-City-Public-Library/6184503578

–	 University	of	Portsmouth	Library.
 http://www.facebook.com/pages/Portsmouth-United-Kingdom/University-of-Portsmouth-

Library/8313376841

–	 Binghamton	University	Libraries.
 http://www.facebook.com/pages/Binghamton-NY/Binghamton-University-Libraries/7266047455

–	 Lillian	Goldman	Law	Library,	Yale	Law	School.
 http://www.facebook.com/pages/New-Haven-CT/Lillian-Goldman-Law-Library-Yale-Law-

School/14518877231

–	 David	Wilson	Library-University	of	Leicester.
 http://www.facebook.com/pages/Leicester-United-Kingdom/The-David-Wilson-Library-University-

of-Leicester/10731483343

–	 University	Of	Warwick	Library.
 http://www.facebook.com/pages/Coventry-United-Kingdom/University-Of-Warwick-

Library/6168162503

–	 Biblioteca	de	la	Universidad	de	Sevilla.
 http://www.facebook.com/pages/Sevilla-Spain/Biblioteca-de-la-Universidad-de-

Sevilla/13323557934

–	 Biblioteca	del	Cejfe.
 http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Biblioteca-CEJFE-Departament-de-

Justicia/12147474754

–	 Biblioteca	de	L’Epsevg.
 http://www.facebook.com/pages/Vilanova-I-La-Geltru-Spain/Biblioteca-de-lEPSEVG/32754587255

–	 Biblioteca	Universitaria.
	 Página	de	una	biblioteca	ficticia	realizada	para	ilustrar	este	trabajo.
 http://www.facebook.com/pages/Valencia-Spain/Biblioteca-Universitaria/34716503872

En nuestro contexto los centros que han apostado 
por acercarse a sus usuarios utilizando las páginas de 
Facebook son la Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla, la Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada (Cejfe) del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya y la de l’Escola Poli-
tècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(Epsevg) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Algunas de estas bibliotecas mantienen paralelamente 
su página y un perfil que les permite una mayor interac-
ción con los usuarios.

Para ilustrar este trabajo se ha creado dentro de 
Facebook una página con el nombre genérico de “Bi-
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blioteca Universitaria”, donde se han instalado diversas 
aplicaciones y se han seleccionado como favoritas nu-
merosas páginas de bibliotecas que pueden servir de 
ejemplo.

5.5. Promoción de la página

Los sistemas anti-spam de Facebook dificultan 
la promoción de la página y la comunicación con los 
usuarios. La recomendación es promocionarla utili-
zando su sistema de anuncios contextuales a los que 
denomina Social Ads (Vander Veer, 2008). El servi-
cio es de pago y permite crear los propios anuncios y 
perfilar la campaña. Algunos bibliotecarios que lo han 
utilizado han relatado su satisfacción con el servicio y 
los resultados3.

Pasos esenciales para construir la presencia de la biblioteca en los 
sitios de redes sociales

Para el marketing, Holzner (2008) recomienda, 
además de suscribir ciertos Social Ads, realizar las si-
guientes acciones:

– Publicitar la página desde el propio perfil.

– Darla a conocer en varios grupos afines, incluso 
si es posible contactar con los administradores para que 
consideren la posibilidad de enviar un mensaje a los 
miembros del grupo con la página.

– Enviar un mensaje a amigos y listas de correo.

Específicamente para bibliotecas, Behrens (2008) 
propone las siguientes acciones:

– Crear un link a la página Facebook desde la web 
de la biblioteca.

– Citar la página al final de las sesiones de forma-
ción.

– Promocionar todas las actividades de la bibliote-
ca como “Eventos” en la página.

– Escribir cada semana consejos de búsquedas en 
el foro de discusión de la página o en su muro.

– Mantener y actualizar álbumes de fotos con imá-
genes interesantes.

– Organizar un concurso trivial mensual sólo para 
fans de la página.

No se pueden dejar de lado las tradicionales (o in-
novadoras) campañas de marketing: incluir una noticia 
en la web de la universidad, incluir el url en las firmas 
de correo electrónico del personal de la biblioteca, car-
teles, etc.

La campaña de promoción más conocida de una 
página Facebook la realizó la biblioteca de la Aurora 
University4 al sortear entre todos los usuarios que se 
hicieran fan dos entradas para una ópera que se repre-
sentaba en la ciudad, lo cual dio buenos resultados.

6. Organizar eventos en Facebook

Muchas bibliotecas utilizan la función “Eventos” 
para organizar ciertas actividades, como Librarian 
with a latte (Frierson, 2007). Esta iniciativa consiste 
en que el bibliotecario referencista, un día a unas ho-
ras determinadas, atiende las consultas de los alumnos 
en la cafetería. Esto ya resulta innovador por sí mismo 
y todo un ejemplo de cómo acercarse al usuario. Pero 
para promocionar la actividad se crea un evento en Fa-
cebook y se invita a los estudiantes a los que va dirigido 
el servicio5.

7. Conclusiones

Con independencia de los peligros que los SRS 
puedan presentar, es importante ser conscientes de su 
grado de aceptación entre nuestros usuarios. Una vez 
que ellos han decidido pertenecer a alguna red social, la 
biblioteca puede hacer dos cosas: formarles para evitar 
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riesgos con respecto a su privacidad y estar presentes 
para ofrecer sus servicios.

La presencia de las bibliotecas en los SRS se ha 
de plantear como un simple “estar ahí”, una puerta de 
acceso, un punto de inicio de conversación, una peque-
ña sucursal en la plataforma o una especie de acceso 
rápido a los principales elementos de la biblioteca. Las 
páginas son el elemento que mejor plasma estos objeti-
vos dentro de Facebook.

Antes de entrar a formar parte de un SRS cada bi-
blioteca deberá reflexionar sobre dos cuestiones funda-
mentales: los SRS que utilizan sus usuarios y el papel 
que la biblioteca puede desempeñar en ese sitio.

Si bien en la actualidad el número de usuarios espa-
ñoles en Facebook es menor que en otros países, pare-
ce conveniente que los profesionales de la información 
vayan adquiriendo habilidades tecnológicas y sociales 
en este tipo de herramientas.

Las redes sociales son algo más que una moda, 
como afirma Sonia Fernández (2008) “no estamos 
frente a un fenómeno pasajero, sino que vemos en estos 
sitios una respuesta a esta nueva necesidad de comu-
nicación del internauta de hoy”. ¿No es precisamente 
a estos internautas a quienes consideramos nuestros 
usuarios?, ¿no es a ellos a quien queremos asesorar en 
el mundo de la información?, ¿no es con ellos con quie-
nes pretendemos conversar? 

La pregunta ya no puede ser si se debe participar o 
no en los sitos de redes sociales; la pregunta es cómo y 
dónde. Es momento de reaccionar.

Las actualizaciones son la única forma que tiene la página de comunicarse con sus fans. En la imagen puede observarse el histórico de 
actualizaciones recibidas por un usuario y la imagen del aviso que le alerta de una nueva.

“La presencia de las bibliotecas en los 
sitios de redes sociales se ha de plantear 

como un simple ‘estar ahí’”
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Notas
1. Consultado en: 17-09-08.
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=ES&ts_mode=country&lang= 
none 

2. Consutado en: 17-09-08.
http://www.google.es/trends 

3. Véase el testimonio de K. Jane. Consultado en: 17-09-08.
http://www.flickr.com/photos/kjane/2195853552/ 

4. En la página Facebook de esta biblioteca se puede consultar el evento. 
Consultado en 17-09-08.
http://www.new.facebook.com/pages/Aurora-IL/Aurora-University-Charles 
-B-Phillips-Library/8769270978 

5. Se puede consultar el evento en Facebook organizado por Jesús Alon-
so-Regalado en la State University of New York–Albany. Consultado en: 
17-09-08.
http://www.new.facebook.com/event.php?eid=10780762997&ref=share 
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Análisis estructural de una red social en línea: 
la red española de Flickr

Por José-Luis Ortega e Isidro-F. Aguillo

Resumen: El presente trabajo analiza desde un punto de vis-
ta estructural la red de miembros de Flickr que viven o han 
nacido en España. Con ello se pretende conocer como ha evo-
lucionado, cual es su forma, qué grupos se detectan y qué 
usos realizan dentro de ella. Para ello se han identificado 663 
miembros de Flickr a través de un doble proceso de bola de 
nieve y a continuación se ha extraído con un crawler la fecha 
de adscripción, fotos y contactos. Los resultados nos muestran 
que los usuarios adscritos en 2004 tienden a usar Flickr como 
un medio de comunicación entre aficionados a la fotografía, 
mientras que los miembros posteriores la utilizan como una 
red social en sí misma, usando las fotos como una forma de 
expresar experiencias, opiniones y gustos personales.

Palabras clave: Flickr, Redes sociales en línea, Web 2.0, Aná-
lisis de redes sociales.

Title: Structural analysis of an online social net-
work: the Spanish network of Flickr

Abstract: This paper intends, from a structural point of view, 
to analyse the network of Flickr’s members who live or were 
born in Spain. The aim of the study is to know how the network 
evolves, what is its shape, what groups are detected and what 
uses are carried out within the network. We identified 663 
Flickr members through a double snowball process and harvested their joining date, photos and contacts with a crawler. 
The results show that the users who joined Flickr in 2004 use the service as a communication medium among amateur 
photographers, while the subsequent members utilise Flickr as a real social network, using the photos as a way to express 
personal experiences, opinions and tastes.
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Introducción

Desde 2005 la world wide web ha evolucionado 
hacia una nueva forma de entender las relaciones y 
servicios que ofrece. En este nuevo paradigma llama-
do web 2.0 (O’Reilly, 2005), ésta se ha convertido en 
un medio de creación colaborativa en la que usuarios 
particulares, de forma libre y gratuita, aportan experi-
encias personales y contenidos propios. Todo ello ha 
favorecido la aparición de diversas sedes web cuya 
principal característica es la interacción de personas en 
el diseño de contenidos. Así, hemos visto el surgimien-
to exitoso de redes sociales en línea, etiquetado social 
y folksonomías, y proyectos globales de colaboración 
(i. e. Wikipedia).

Las redes sociales en línea o sitios de redes sociales 
(Boyd; Ellison, 2007) pueden ser definidos como servi-
cios basados en la web que permiten a los usuarios con-
struir un perfil público y ofrecen las herramientas que 
hacen posible la interacción entre ellos, compartiendo 
intereses, recursos e información. Diversos estudios 
han centrado su interés en dichos sitios ya que ofre-
cen la oportunidad de conocer cómo el medio en línea 
afecta a las relaciones sociales (Ellison; Steinfield; 
Lampe, 2007; Lenhart; Madden, 2007), qué diferen-
cias estructurales existen con otras redes a gran escala 
(Golder; Wilkinson; Huberman, 2007; Kumar; No-
vak; Tomkins, 2006) o qué contenidos caracterizan a 
estas redes (Thelwall, 2008).

Artículo recibido el 27-05-08
Aceptación definitiva: 02-08-08
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En España pocos trabajos se han centrado en su 
estudio. Sin embargo cabe destacar los realizados so-
bre los blogs (Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo; Del-
gado-López-Cózar, 2008) o sobre el impacto de este 
paradigma en las bibliotecas (Margaix-Arnal, 2007) o 
en los negocios (Gamero, 2007).

La segunda es la posibilidad de su uso como una 
plataforma de redes sociales ya que permite a los miem-
bros comentar fotos, crear grupos y construir perfiles. 
Sin embargo esta característica ha sido menos estudia-
da y sólo unos cuantos trabajos han tratado este tema. 
Kumar, Novak y Tomkins (2006) encontraron que ex-
istían tres componentes: usuarios solitarios (singletons) 
que no participan en la red; comunidades aisladas for-
madas por un pequeño número de socios; y un enorme 
componente muy conectado. Tanto Prieur et al. (2008) 
como Pissard y Prieur (2007), usando análisis de 
componentes principales, se percataron de que podría 
haber miembros que usasen Flickr como una red social 
y otros como un repositorio fotográfico. Consideramos 
interesante citar el trabajo realizado por un miembro 
de Flickr (Gustavo, 2005), el cual visualizó una red de 
los 23.000 usuarios más activos, detectando distintos 
grupos temáticos y geográficos.

Metodología

Una muestra aleatoria de 59.969 miembros fue se-
leccionada de Flickr.com en marzo de 2007. Para la ex-
tracción se realizaron 33 consultas, preguntando por los 
números (9) y letras (24) del alfabeto latino. Después de 
eliminar duplicados, se obtuvieron 23.000 miembros. 
De este primer grupo sólo 5.800 (25%) tenían algún 
contacto y únicamente 400 estaban interconectados 
(1,74%). Esto nos obligó a elegir una muestra mayor 
para poder contar con más elementos interconectados. 
Así, de este grupo de 23.000, hemos ampliado la mues-
tra a través de dos procesos de bola de nieve (snowball 
sampling). Esta técnica de muestreo es muy apropiada 
para la obtención de muestras en el ámbito de las redes 
sociales. Consiste en realizar ampliaciones añadiendo 
los contactos externos a la muestra de los miembros se-
leccionados hasta conseguir llegar a toda la población 
o a una cantidad representativa (Biernacki; Waldorf, 
1981). Al final se obtuvieron 114.027 miembros, de los 
cuales 59.969 (52,59%) estaban interconectados. Por 
razones de cálculo y computación consideramos esta 
muestra como representativa de la población total de 
Flickr. Se extrajeron para este trabajo todos los miem-
bros que vivían o habían nacido en España, resultando 
un total de 663, un 1,11% de toda la red. Pese a este 
bajo porcentaje, España es el noveno país representado 
(los principales son EUA, con 22,75%, y Reino Unido, 
con 5,16%.

Una vez que los integrantes fueron individualiza-
dos se obtuvieron distintos atributos de los mismos. Es 
obvio decir que en ningún momento de este estudio se 
hará mención particular de ninguno en concreto, para 
salvaguardar su intimidad. Para cada uno se obtuvo el 
número total de contactos, cantidad de fotos, naciona-
lidad, sexo, si son usuarios avanzados (pro) y la fecha 

Figura 1. Captura de la web de Flickr

Uno de los primeros productos que representan al 
mencionado paradigma y que ha sido estudiado desde 
distintos puntos de vista es Flickr.com. Comenzó en 
2003 como un servicio beta, lanzado oficialmente en 
febrero de 2004 y adquirido por Yahoo! en 2005. Es un 
repositorio fotográfico que permite subir fotos o imá-
genes digitales a través de una plataforma sencilla. Jun-
to a las herramientas fotográficas existen utilidades que 
hacen posible construir perfiles personales, grupos de 
debate, publicar comentarios y otros servicios propios 
de las redes sociales. Sin embargo dos características 
principales han hecho posible su triunfo en la web y su 
interés para el mundo académico. La primera ha sido el 
uso de etiquetas (tags) por los usuarios para describir las 
fotos publicadas, como un sistema de indización social 
tipo folksonomías (Voss, 2007). Esta característica ha 
sido estudiada en profundidad (Schmitz, 2006; Angus; 
Stuart; Thelwall, 2008) debido a que aporta una forma 
diferente de clasificar e indizar información desde un 
punto de vista social y podría ser un importante medio 
de mejora en la recuperación de información visual de 
grandes repositorios (Kennedy, et al., 2007; Ratten-
bury; Good; Naaman, 2007).

“Flickr permite a los miembros comentar 
fotos, crear grupos y construir perfiles, 
por lo que puede ser una herramienta 
idónea para el desarrollo de una red 

social”
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en que se unieron a la red. El proceso de extracción de 
datos se realizó a través de una rutina en SQL. El pro-
cesamiento y análisis fueron realizados con el paquete 
estadístico SPSS 15. 

“España con un 1,11% de usuarios, es 
el noveno país representado en la red, 

compuesta principalmente por miembros 
de EUA (22,75%) y Reino Unido (5,16%)”

Dicha red de miembros de Flickr se modelizó con 
los programas de análisis de redes Pajek 2.01 y Ucinet 
6, que permiten analizar y operar con redes, extrayendo 
indicadores sobre las principales características de éstas 
y de los elementos que las componen. Para energizar la 
red se utilizó el algoritmo de Fruchterman-Reingold, 
debido a que posee una mayor velocidad en la organi-
zación de los nodos en redes de gran tamaño (de Nooy; 
Mrvar; Batagelj, 2005).

Existen distintas limitaciones en este trabajo de-
bidas principalmente a las características propias del 
servicio. Una de ellas la encontramos a la hora de recu-
perar los miembros inscritos en la red. Los resultados 
en las consultas realizadas en Flickr, son ordenados de 
acuerdo con la fecha en que se apuntaron. Sin embargo 
sólo se pueden recuperar los 1.000 primeros en cada 
consulta. Esto ocasiona que los usuarios más recien-
tes no pueden ser recuperados en algunos casos, obte-
niendo una población sesgada hacia los más veteranos 
en la red.

Otra limitación a tener en cuenta es que conocemos 
cuándo se ha unido un miembro, pero desconocemos 
en qué momento establece los vínculos con otros. Así, 
no sabemos cuándo un usuario ha sido contactado por 
otro. Esto puede distorsionar la percepción evolutiva de 
la red.

Resultados

La figura 2 muestra la distribución en el tiempo del 
número de usuarios españoles que se han ido uniendo 
a la red, además de su acumulado. En ella se aprecia 
en un primer momento un incremento constante del 
número de nuevos miembros hasta un punto de máxi-
ma adscripción a mediados de 2005. A continuación 
desciende hasta una media de 20 usuarios al mes hasta 
mediados de 2006, en la que el número de los nuevos 
empieza a descender. Aunque sigue un patrón pareci-
do a la muestra global (Ortega; Aguillo, en prensa), la 
red española presenta algunas características propias. 

El momento de máxima agregación coincide con la fe-
cha en la que Yahoo! adquirió este servicio (febrero de 
2005), mientras que en la red global este punto máximo 
lo encontramos en torno a febrero de 2004, momento 
en que se lanzó oficialmente el servicio (Ortega; Agui-
llo, en prensa). También se aprecia que la frecuencia de 
las nuevas incorporaciones decae a mediados de 2006. 
Esto puede deberse a las limitaciones mencionadas en 
la metodología.

Desde un punto de vista estructural, la red mues-
tra propiedades de mundo pequeño (small-world net-
work), caracterizadas porque la distancia media entre 
nodos es bastante pequeña en relación con el tamaño 
de la red. Esto hace que su coeficiente de agrupación 
(probabilidad media de que los nodos formen un grafo 
completo con sus vecinos) sea más elevado que en las 
redes aleatorias. Así en nuestro ejemplo, el coeficien-
te de agrupación (CC=0,282) es mucho mayor de lo 
esperado para una red aleatoria (CC=0,005) y además 
posee una distancia media relativamente pequeña de 
2,8 clics (Watts; Strogatz, 1998). Sin embargo, el pe-
queño tamaño de la muestra no nos permite apreciar 
si estamos también ante una red de libre escala (scale-
free network) (Barabasi; Albert; Jeong, 2000), donde 
la distribución de sus elementos estructurales (grado 
entrante y saliente) siguen una distribución potencial. 
Estudios previos sí han certificado sus propiedades en 
muestras de mayor tamaño (Kumar; Novak; Tomkins, 
2006; Prieur et al., 2008; Ortega; Aguillo, en prensa), 
aunque también han señalado la existencia de propie-
dades características de redes sociales no comunes a 
otras de libre escala. 

La figura 3 muestra la red española de Flickr. Los 
colores expresan la fecha en que se adhirieron al ser-
vicio y el volumen de los nodos muestra el número 
de contactos que poseen en la red total de Flickr. Se 
puede apreciar que los miembros más antiguos poseen 
menos contactos que los recientes, tal y como vemos 
también en la tabla 1. Esto puede ser contradictorio, ya 

Figura 2. Distribución longitudinal de agregación de nuevos 
miembros y su curva acumulativa
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que los usuarios antiguos han tenido más tiempo para 
hacer contactos. Aunque también es cierto que los más 
recientes poseen más usuarios a quienes enlazar, ya que 
la red cada vez está más poblada. Sin embargo, la ta-
bla 1 nos sugiere la existencia de diferencias entre los 
distintos grupos que se unieron a Flickr en cada fecha. 
Así se aprecia que los usuarios de 2004 hacen muy po-
cos contactos pero una gran cantidad de fotos, mientras 
que los usuarios de 2006 casi duplican el número de 
contactos pero aportan casi un tercio menos de fotos 
que los de 2004. El bajo número de 2007 en contactos 
se debe a que sólo son considerados en este estudio los 
meses de enero y febrero.

El test H de Kruskall-Wallis (1952) nos permite 
detectar si n grupos de datos pertenecen o no a la mis-

ma población. Esta prueba es un estadístico no paramé-
trico, idóneo para distribuciones no normales como las 
que encontramos en las redes sociales en línea (Ada-
mic; Buyukkokten; Adar, 2003; Ahn et al., 2007). El 
resultado de esta prueba nos confirma diferencias en las 
agrupaciones en cuanto a las fotos que publican (p-va-
lor<0,0001; α=0,05), sin embargo no detecta diferen-
cias en cuanto al número de contactos (p-valor=0,062; 
α=0,05). Aunque como vemos, al 90% (α=0,1) sí exis-
ten diferencias entre los grupos. Esto nos permite afir-
mar que el perfil de los usuarios que se unieron en 2004 
es diferente de los que se han unido en 2005 y 2006. 
La distribución de miembros por fecha en la figura 3 
corrobora esta afirmación al mostrar cierta agrupación 
por fechas, y que los miembros de 2004 se encuentran 
más dispersos.

Año Contactos Pro Fotos

2004 212,16 62% 1.120,43

2005 300,16 62% 676,08

2006 392,16 52% 341,35

2007 213,53 41% 108,30

Tabla 1. Distribución promedio de contactos, porcentaje de miembros 
pro y promedio de fotos de los miembros de Flickr según su fecha de 

adscripción.

“El núcleo de la red ha sido ocupado 
por miembros de 2005 y 2006, mientras 
que los primeros miembros de 2004 han 
quedado relegados a una posición más 

periférica”

Figura 3. Red Flickr española (N=663; tamaño de los nodos=nº de contactos)
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Utilizando el análisis de k-cores (Seidman, 1983; 
Ortega; Aguillo, 2007) hemos detectado un núcleo cen-
tral de 90 nodos (14%) interconectados con un grado 27. 
Este grupo está formado principalmente por nodos de 
2005 (49%) y 2006 (36%), por lo que es evidente que el 
núcleo de la red ha sido ocupado por miembros de 2005 
y 2006, mientras que los primeros miembros de 2004 
han quedado relegados a una posición más periférica.

Respecto a la periferia se aprecia la formación de 
ciertas agrupaciones aisladas de miembros, lo que hace 
suponer la existencia de algunas comunidades fuerte-
mente vinculadas entre sí. Algunos de ellos poseen un 
número elevado de contactos, por lo que se deduce que 
forman parte de una red más amplia e internacional.

En la figura 4 se muestra el mismo gráfico que el 
anterior (figura 3) pero el tamaño de los nodos expresa 
esta vez el número de fotografías que posee cada uno. 
En este caso se aprecia un patrón diferente. Como he-
mos visto en la tabla 1, los miembros que se unieron 
en 2004 son los que más fotos publican a la vez que 
se encuentran más alejados de un centro dominado por 
miembros de 2005 y 2006. 

A fin de descubrir las relaciones que se establecen 
entre los miembros y de detectar agrupaciones de per-

sonas en función de algún criterio, se han calculado los 
cliques existentes dentro de la red. Un clique puede 
definirse como una sub-red en la que todos sus nodos 
están conectados entre sí. La técnica p-cliques (Luce; 
Perry, 1949; Anderson, 1970) permite detectar estos 
grupos a partir de un nivel p de restricción. En nuestro 
estudio se han identificado 206 agrupaciones al nivel 
de p<0,05, de los cuales 7 grupos o cliques principales 
que representan el 58% de la red han sido selecciona-
dos por su tamaño. La tabla 2 muestra las característi-
cas de estos grupos.

Según se aprecia en la figura 5 y la tabla 2, los gru-
pos se caracterizan más por el uso que estos miembros 
hacen de Flickr, que por afinidades temáticas. Así el 
grupo mayoritario rojo está formado por miembros que 
entienden el sitio fundamentalmente como una red so-
cial, y en donde las relaciones con otros usuarios son 
más importantes que subir fotos. Por otro lado, el grupo 
amarillo está formado por fotógrafos amateur o algunos 
profesionales que utilizan Flickr como una plataforma 
para darse a conocer: publica muchas fotografías pero 
no abunda en las relaciones sociales, siendo éstas muy 
selectivas. Estos dos grupos suponen el núcleo de la red 
Flickr española, junto con otros pequeños como el rosa 
y el azul celeste que poseen ciertas particularidades 

Figura 4. Red Flickr española (N=663; tamaño de los nodos=nº de fotos)



608

José-Luis	Ortega	e	Isidro-F.	Aguillo

El profesional de la información, v.17, n. 6, noviembre-diciembre 2008

Tabla 2. Grupos de miembros identificados por la técnica p-cliques 
(p<0,05)

Grupos Color Temas Miem-
bros

6 Rojo Genérico 215

5 Amarillo Fotografía, 
profesional 91

3 Verde Gays 29

7 Azul Creaciones 14

2 Rosa Viajes, 
retratos 13

4 Azul 
celeste Viajes 12

1 Naranja Erótico 11

temáticas. Los restantes destacan por su aislamiento y 
su cohesión interna. Así, el representado por el verde 
constituye una sub-red propia, aislada del resto pero, 
como se percibe en la figura 3, parece un apéndice de 
una red más internacional ya que posee muchos con-
tactos. Al igual que el anterior, el grupo naranja está 

aislado y publica pocas fotos pero sí tiene una fuer-
te actividad social, usando el sistema como una web 
de contactos. Por último, el grupo azul está formado 
por usuarios que usan Flickr como un medio para dar 
a conocer sus creaciones como ilustraciones, graffitis, 
muñecos, etc., a modo de catálogo de productos artesa-
nales puestos a la venta.

“El grupo mayoritario está formado por 
miembros que entienden Flickr como una 
red social, donde las relaciones con otros 
usuarios son más importantes que subir 

fotos”

Discusión y conclusiones

La adscripción en el tiempo de nuevos miembros 
nos permite afirmar que sigue una tendencia lineal. A 
diferencia de otros elementos en la web como las pá-

Figura 5. p-cliques de la red Flickr española (N=385; tamaño de los nodos=nº de fotos)
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ginas o enlaces (Nielsen, 2007), las redes sociales en 
línea crecen a un ritmo más pausado (Barabási et al., 
2002), debido quizás a que la incorporación de nue-
vos integrantes es un fenómeno voluntario. Esto impli-
ca un mayor esfuerzo por parte de los sitios de redes 
sociales para crecer que el resto de sitios web, donde 
la producción de contenidos depende por entero de la 
organización que los crea. Con respecto al Flickr es-
pañol, debemos señalar que los usuarios españoles se 
incorporaron tarde, ya que la gran llegada de miembros 
no se produce hasta primeros de 2005 cuando Yahoo! la 
adquirió. En cambio en la muestra mundial esta fecha 
se adelanta un año (febrero 2004), cuando fue su lanza-
miento oficial (Ortega; Aguillo, en prensa). Esto nos 
hace suponer que hasta la compra de Yahoo! esta red 
podía tener un carácter local, dominado principalmente 
por norteamericanos.

sus redes de contactos eran más densas que la media 
restante. Nuestro trabajo introduce otra variable a te-
ner en cuenta: la fecha de adscripción. De esta forma 
podemos afirmar, al menos para el caso español, que 
para los usuarios más antiguos, Flickr es un medio para 
darse a conocer y para interactuar con aficionados con 
la fotografía, mientras que para los más recientes, es 
una red social en sí misma y las fotografías son instru-
mentos para intercambiar experiencias.

Respecto al análisis estructural podemos concluir 
que la red descansa sobre los miembros más recientes, 
que priorizan la faceta social del servicio, relegando a 
un segundo plano a los aficionados a la fotografía. Esto 
es debido a que los recientes son usuarios más activos 
en entablar contactos, por lo que ocupan las posiciones 
más centrales de la red. Así queda claro que la sección 
española está dominada más por usuarios “sociales” que 
“fotógrafos”. Por otro lado, también se han detectado 
grupos aislados caracterizados por el uso de temas espe-
cíficos (erótico, viajes) y usos diferentes y concretos de 
la red (gays, creaciones). Esto nos muestra los múltiples 
y diferentes usos que se pueden hacer de Flickr.

Por último, sugerir que el uso de herramientas y 
técnicas cibermétricas pueden aportar importantes re-
sultados a la investigación de las redes sociales en línea, 
ya sean entendidas como un fenómeno web o como una 
extensión del mundo real. Su capacidad para la extrac-
ción masiva de datos y el uso de técnicas cuantitativas 
avanzadas permite mostrar patrones y características de 
estos nuevos entornos sociales. 
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Animating the development of Social networks over time 
using a dynamic extension of multidimensional scaling

Loet Leydesdorff, Thomas Schank, Andrea Scharnhorst, and Wouter de Nooy

Abstract: The animation of network visualizations poses technical and theoretical challenges. Rather stable patterns are 
required before the mental map enables a user to make inferences over time. In order to enhance stability, we developed an 
extension of stress minimization with developments over time. This dynamic layouter is no longer based on linear interpo-
lation between independent static visualizations, but change over time is used as a parameter in the optimization. Because 
of our focus on structural change versus stability the attention is shifted from the relational graph to the latent eigenvec-
tors of matrices. The approach is illustrated with animations for the journal citation environments of Social networks, the 
(co)author networks in the carrying community of this journal, and the topical development using relations among its title 
words. Our results are also compared with animations based on PajekToSVGAnim and SoNIA.

Keywords: Animation, Network, Network visualization, Dynamic, Stress, Structure, Evolution.

Título: Animación de la evolución de la revista Social networks en el tiempo utilizando una ex-
tensión dinámica del escalado multidimensional.

Resumen: La animación de la visualización de una red plantea desafíos técnicos y teóricos. Se necesitan patrones es-
tables para que los usuarios puedan hacer inferencias a través del tiempo. Con el fin de mejorar la estabilidad, hemos 
desarrollado una extensión de la mínimización del estrés en diagramas que evolucionan a lo largo del tiempo. Este visua-
lizador dinámico no se basa en la interpolación lineal entre visualizaciones estáticas independientes, sino que el cambio 
con el tiempo se utiliza como parámetro en la optimización. Debido a nuestro enfoque cambio estructural versus esta-
bilidad, hemos desplazado nuestra atención del grafo relacional a los vectores-eigen latentes de matrices. El método se 
ilustra con animaciones para el entorno de citas de la revista Social networks, las redes de (co-)autores en la comunidad 
de dicha revista, y la evolución de temas usando relaciones entre palabras de los títulos. Nuestros resultados se comparan 
con animaciones basadas en PajekToSVGAnim y SoNIA. 
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Introduction

When one extends the visualization of networks 
at each moment in time to the animation of these net-
works over time, one encounters a number of technical 
and theoretical problems. The technical ones involve 
the stability of the representation because the human 
mind needs to be able to entertain a mental map on the 
basis of the animation (Misue et al., 1995; Moody et 
al., 2005; Bender-deMoll & McFarland, 2006). The 
pattern in the representation has to be stabilized while 
computer layouts can be mapped, rotated, and sized in-
dependently from one instant to another, using criteria 
like stress-minimization. The consequent series may be 
distorted or discontinuous to such an extent that one 
would no longer be able to draw a mental map or to 
infer hypotheses about network growth or structural 
changes from the resulting animations.

More fundamentally, the adjacency matrix of a net-
work contains only relational information, not coordi-
nates of the nodes in a metric space. In a static represen-
tation of a network, positions can be deduced from the 
network of relations. In a dynamic animation, however, 
the researcher may precisely be interested in changes in 
positions of nodes. This would require relative stability 
in positioning the nodes (and not the links). Boerner et 
al. (2005), for example, solved this problem by using 
the last map in a time series to fix the positions of the 
nodes, and backtracked from this map to its evolution 
over time by erasing nodes and links from the perspec-
tive of hindsight, while keeping the positions constant. 

The visualization program Pajek (De Nooy et al., 
2005)1 allows for a strategy in which one first generates 
a configuration using the aggregate of networks over 
time as a baseline. Given this initial layout, one can then 
use the positions at each time t as a starting point for the 
optimization at time t + 1. The sequence thus generated 
can be saved and used as input to PajekToSVGAnim.
exe2. This program generates an SVG-animation that 
can be brought online. Using their program Social Net-
works Image Animator (SoNIA)3, Moody et al. (2005) 
define time windows that span sets of relational events. 
The time windows (“bins”) can be overlapping or not. 
In these animations the nodes move as functions of re-
lationships (Bender-deMoll et al., 2006). The anima-
tions of SoNIA can be exported as QuickTime movies. 

In this study we take an approach different from the 
interpolation between independent snapshots at differ-
ent moments in time. We submit a dynamic extension 
of social network analysis based on stress minimiza-
tion and multidimensional scaling (MDS). Stress can 
be minimized both at each instant in time and over time 
(Baur & Schank, 2008). This algorithmic approach to 
the problem of relating static and dynamic represen-
tations was recently implemented in Visone, another 
publicly available program for the visualization of so-
cial network data. A version of this program with the 
dynamic extension is available online at

http://www.leydesdorff.net/visone/index.htm

The potential of our approach is illustrated below 
with animations of: (1) the position of the journal So-
cial networks among other journals in its citation impact 
environment (1994-2006), (2) the development of the 
co-author networks in Social networks during the pe-
riod 1988-2007, (3) the topical network in terms of co-
occurrences of title words, and (4) the knowledge base 
of the publications in Social networks in terms of their 
aggregate references to other journals. Furthermore, the 
pros and cons of using this new algorithm for the anima-
tion are discussed in relation to PajekToSVGAnim.exe 
and SoNIA as two (non-commercial) alternatives.

Theoretical and methodological 
considerations

When two or more visualizations are generated for 
different moments in time, one is intuitively inclined to 
attribute the observable change to changes in the sys-
tem under study. However, one should be aware that 
the positions of nodes and links in the visualization of 
a network are due to algorithms which optimize the 
visualization using different criteria for the layout, for 
example, in order to avoid the unnecessary crossing of 
edges. Any map remains a projection in two dimen-
sions of a multi-dimensional object. Thus, changes in 
the visualization over time can be attributed to develop-
ments in the system to be visualized or differences in 
the optimizations and/or the angle of the projection. 

If one considers the relationships as variables de-
veloping over time and in relation to one another, one 
would have to consider the partial differential equations 
for all these variables. This would lead to an analyti-
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cally almost never solvable problem. At issue is that a 
hidden variable may cause dependency relations among 
the observable variables. If one is interested in evolv-
ing structures, for example, eigenvectors of the matrices 
(underlying the networks) can be considered as such 
hidden variables. Indeed, the hypothesis of eigenvectors 
is based on assuming spurious correlations among the 
observables. If both the factor loadings and the factors 
themselves are allowed to vary over time, the models 
become unidentifiable without further assumptions.

Latent dimensions can be reconstructed from the 
observable data, for example, by using factor analysis 
or MDS (in our applications, we sometimes use one-
mode data, e. g., co-authorship relations, but in most 
cases we use two-mode data, e. g., words as variables 
versus documents as cases). For the purpose of mul-
tivariate analysis the (rectangular) attribute matrix 
or, in graph-theoretical terms, the two-mode network 
(Wasserman; Faust, 1994, at pp. 29-30, 154) must 
first be transformed into a (square) matrix of similari-
ties or dissimilarities. A pattern of shared attributes can 
be transformed into a similarity score, e. g., a Pearson 
correlation coefficient (Wasserman; Faust, 1994, at 
p. 386). If the similarity matrix is based on the sym-
metrical adjacency matrix, however, the results can no 
longer be expected to reflect the (eigen-)structure in the 
data (Leydesdorff; Vaughan, 2006)4.

In summary, positional information can be extract-
ed from, e. g., a Pearson correlation matrix generated 
on the basis of an attribute matrix. The extraction can 
be done algorithmically using factor analysis (MDS, 
principal component analysis, correspondence analy-
sis5, etc.) and/or by human pattern recognition on the 
basis of the information contained in a similarity ma-
trix (or a visualization thereof). Using MDS, one previ-
ously had to pencil groupings and relations into the re-
sulting visualizations of positions (Leydesdorff, 1986; 
Leydesdorff; Cozzens, 1993). Network visualization 
programs, however, have the advantage over traditional 
MDS that the links, partitions, and clusters can be visu-
alized by the software. 

Ahlgren et al. (2003) argued that the Pearson cor-
relation is inferior to the cosine for the purpose of 
showing similarities in the case of sparse (attribute) 
matrices. Normalization to the mean (as in the case of 
a Pearson correlation) can then be counterproductive. 
Technically, the cosine is equal to the Pearson cor-
relation coefficient, but without the normalization to 
the mean (Jones; Furnas, 1987; Leydesdorff; Zaal, 
1988)6. Using the cosine matrix as input to the visuali-
zation, one visualizes a vector space (Salton; McGill, 
1983). The vector space has a topology different from 
the relational space since it represents coordinates. Dis-
tances in it are positional measures of similarity in the 

distributions of relations. In this study, we shall reflex-
ively use both topologies.

Stress minimization

The projection of a multi-dimensional object into 
fewer dimensions requires the minimization of stress 
in the projection. Network visualization programs use 
algorithms for this which differ from traditional MDS. 

Kruskal; Wish (1978) defined the stress value for 
MDS as follows (cf. Borgatti, 1998):

  (2)

In terms of network analysis, || x
i
 – x

j 
|| is the actual 

distance in the layout between each pair of nodes i and 
j, whereas the parameter d

ij
 in this formula represents 

the graph-theoretical distance making the shortest path 
between these two nodes. Note that i and j now refer to 
different columns (or rows) in a symmetric similarity 
matrix.

In their seminal work, Kamada; Kawai (1989) re-
formulated the problem of achieving graph-theoretical 
target distances in terms of energy optimization. They 
formulated the ensuing stress in the graphical represen-
tation as follows:

  (3)

Equation 3 differs from Equation 2 not only be-
cause of the square root, but more importantly because 
of the weighting of each term with 1/d

ij
2 in Equation 3. 

This weight is crucial for the quality of the layout, but 
defies normalization with ∑ d

ij
2 in the denominator (as 

in Equation 2). In other words, the two stress values 
cannot be compared. 

Kamada; Kawai (1989) used a gradient descent 
method to iteratively minimize the stress according to 
Equation 3. Gansner et al. (2005) improved on Kama-
da; Kawai’s algorithm by minimizing the majorant of 
S. This function can be minimized efficiently by using 
matrix methods. In a number of empirical case studies, 
these authors showed that their approach leads to faster 
convergence, is less sensitive to local minima, and im-
proves on the remaining stress. Furthermore, the mini-
mization of the majorant can be implemented using an 
algorithm that is more compact than that of Kamada; 
Kawai (1989). The minimization is performed locally 
and, therefore, can more easily be modified. 

Leydesdorff; Schank (2008) used this opportunity 
for addressing the problem of how to relate static and dy-
namic layouts. The dynamic stress function is provided 
by the following equation (Boitmanis et al., 2008):
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  (4)

this context; 146 of these co-authors were part of the 
largest component in any of the years under study, and 
therefore included in the analysis. 

Using the Journal citations reports of the (Social) 
Science citation index, aggregated journal-journal cita-
tion data is additionally available in electronic format 
since 1994 and till 2006. Dedicated routines were used 
to construct aggregated journal-journal citation matri-
ces from this data using Social networks as the seed 
journal. All journals with a citation relation to Social 
networks were included in the analysis, in the ‘cited’ 
and ‘citing’ dimension, respectively (this leads to two 
different citation matrices). Note that an aggregated 
journal-journal citation matrix is asymmetrical (cited 
versus citing), and therefore two structures can be ana-
lyzed. We shall first focus on the citation impact envi-
ronment of Social networks, that is, all journals citing 
articles from Social networks (Leydesdorff, 2007a). 

Similarity matrices (using the cosine as similarity 
criterion) were constructed on the basis of the column 
vectors of the two-mode matrices. Because the cosine 
varies between zero and one, a threshold has to be set8. 
In most cases, we shall use cosine ≥ 0.2 as a (relatively 
arbitrary) threshold value9. Nodes that did not attach to 
the aggregated component(s) in any of the years under 
study were removed to reduce noise in the animations. 

Visone allows for the attribution of centrality values 
to the nodes which can be used for coloring or sizing 
the nodes in the animation. In the dynamic version, en-
durance of the nodes over the years can additionally be 
visualized as shades of colors. Links (edges and arcs) 
can be qualified both in width and color according to 
their respective values. In this study, animations were 
screen-captured and recorded using BlueBerry’s Flash-
back™. This program allows for editing of the anima-
tions and export into the flash format which is ready for 
upload on the Internet. 

Results

a. Aggregated journal-journal citation structures

In the early 1980s several research teams more or 
less at the same time and independently realized that 
aggregated journal-journal citation listings, as provided 
by the Journal citations reports (JCR) of the (Social) 
Science citation index could be used for the generation 
of networks which exhibit structure in scientific com-
munication (Doreian; Farraro, 1985; Leydesdorff, 
1986; Tijssen et al., 1987). The JCR data has been avail-
able in electronic format since 199410. The time series 

In Equation 4, the left-hand term is equal to the 
static stress in Equation 3, while the right-hand term 
adds the dynamic component, namely the stress be-
tween subsequent years. If the weighting factor ω for 
this dynamic extension is set equal to zero, the method 
is equivalent to the static analysis, and the layout of 
each time frame is optimized independently. The dy-
namic extension penalizes drastic movements of the 
position of node i at time t (x

i,t
) toward its next position 

(x
i,t+1

) by increasing the stress value. Thus, stability is 
provided in order to preserve the mental map between 
consecutive layouts so that an observer can identify 
corresponding graph structures. 

In other words, the configuration for each year can 
be optimized in terms of the stress in relation to the so-
lutions for previous years and in anticipation of the so-
lutions for following years. In principle, the algorithm 
allows us (and Visone enables us) to extend this to more 
than a single year, but in this study the optimization is 
extended by only one year in both directions (that is, 
including t + 1 and t – 1). Note that this approach is 
different from the approach that takes the solution for 
the previous moment in time as a starting position for 
iterative optimization along recursive trajectories. The 
nodes are not repositioned given a previous configura-
tion, but the entire previous and next configurations are 
included in the algorithmic analysis for each year.

Methods and materials

In order to demonstrate the new algorithm, we 
apply it to a number of scientometric analyses of the 
journal Social networks. The relevant publication and 
citation data were harvested from the Web-of-Science 
edition of the Social science citation index for the pe-
riod 1988-2007 on January 27, 2008. The document 
set of 425 titles corresponds to the volumes 10 to 29 
of the journal7. These data were used to construct two-
mode matrices (for each of the years) of documents as 
cases versus authors, title words, and cited references, 
respectively, as variables. Dedicated software routines 
for these purposes are made available by one of us at

http://www.leydesdorff.net/software.htm 

Words listed as stopwords at

http://www.uspto.gov/patft/help/stopword.htm 

were excluded from the co-word analysis. Single occur-
rences of variables in each year were also deleted; 165 
title words occurred more than once in a single year. 
Among the 445 authors publishing in Social networks 
during this period, 364 co-authored with one another in 
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contains the information required to study the chang-
ing patterns of citations among journals, for example 
in the case of interdisciplinary or emerging develop-
ments in the sciences. These aggregated developments 
are beyond control of individual agents and, therefore, 
provide us with a potential baseline for measuring the 
effects of (e. g., governmental) interventions and prior-
ity programming (Studer; Chubin, 1980, at pp. 269 
ff.; Leydesdorff, 1986; Leydesdorff et al., 1994; Ley-
desdorff; Schank, 2008). 

The journal Social networks was established in 
1978. The corresponding field of network analysis be-
came topical among scholars in other disciplines in the 
aftermath of the emergence of the Internet during the 
1990s (Scharnhorst, 2003). Algorithms developed by 
social network analysts such as various forms of cen-
trality (Freeman, 1978/1979; Wasserman; Faust, 
1994) became core concepts in the newly emerging 
network sciences. Did this change the citation impact 
of Social networks itself? Did the journal become a hub 
in an increasingly interdisciplinary network among so-
cial scientists, applied mathematicians, and physicists 
interested in the distributional properties of the Inter-
net? 

Leydesdorff (2007b) added that betweenness cen-
trality in the vector space might be used as an indicator 
of interdisciplinarity of a journal, and illustrated this 
with Figure 2 for the citation impact environment of 
Social networks.

Figure 1: Number of publications (n) and impact factors (t), Social	
networks 1994-2007

Figure 1 shows the development of the number of 
publications and the impact factor of Social networks 
since 1994. Both the size and the impact of the journal 
have increased steadily since 2003. However, the im-
pact factor is a global measure that, while it may vary 
dramatically among fields of science, does not inform 
us about where the journal has impact in terms of fields 
of science (Leydesdorff, 2008a). 

Leydesdorff (2007a) suggested the use of local ci-
tation environments of specific journals instead of glo-
bal impact factors, and brought these environments on-
line as cosine matrices for all journals in the ISI-set at 

http://www.leydesdorff.net/jcr07

Figure 2: The local citation impact environment of Social	networks	in 
2004 (sizes of nodes are proportional to betweenness centrality in the 

vector space; cosine ≥ 0.2)

Figure 2 provides the local citation impact11 en-
vironment of Social networks 2004 in the format that 
we shall use in the animations. The sizes of the nodes 
correspond to the betweenness centrality and the co-
lor shades to endurance in this citation environment. In 
2004, Social networks functioned as a bridge between 
two social science clusters (sociology and organization 
studies), a computer science cluster including some 
statistics journals, and, related via the Journal of ma-
thematical sociology, a physics cluster. The time series, 
however, will inform us that this interdisciplinary posi-
tion was exceptional rather than the rule.

Figure 3 shows the local citation environment of 
Social networks in 2006. In this year, papers in Social 
networks were cited by papers in 78 journals, of which 
63 were related to the main component with a cosine 
value larger than or equal to 0.2. Two major clusters 
are involved in most of the recent years: one among 
journals in sociology and another among journals in 
organization and management studies. Social networks 
itself is part of the former cluster. 

The animation at

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/index.htm

teaches us that during the period under study, Social 
networks has been part of the cluster of sociology jour-
nals in most of the years, while journals in organization 
and management studies increasingly became part of 
its citation impact environment. In some years, the ci-
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tation impact of Social networks reaches beyond these 
two sets. However, this position cannot be sustained, as 
shown in Figure 4, which reveals the development of 
the betweenness centrality of Social networks during 
these years12. In the terminology of nonlinear dynamics 
and chaos theory, one could say that the journal makes 
excursions from its basin-of-attraction in some of the 
years, but thereafter returns to its disciplinary position. 

Social networks in recent years has increased, this has 
not changed its disciplinary identity. 

The transposed matrices provide us with the citing 
structures of Social networks. In this case, the relevant 
citation environment consists of all journals from which 
articles are cited in Social networks in a particular year. 
The corresponding animation can be retrieved from

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/citing.htm

While the citation impact environment provides us 
with a visualization of the relevant environment of So-
cial networks as a source, this animation provides us 
with an impression of the citation behavior of authors 
within the journal: how do these authors reconstruct 
their field in terms of relevant references? 

In terms of cited references made by authors within 
the journal, Social networks is embedded in a sociology 
set of journals even more firmly than in the cited dimen-
sion. Journals in social psychology provide a more contin-
uous source of references than organization and manage-
ment studies, although in more recent years the latter have 
become increasingly important. The relation with social 
psychology in the (re)construction of this field is under-
standable given the important role of this discipline in the 
genesis of social network analysis (Freeman, 2004).

In summary, the journal cannot be considered as an 
interdisciplinary journal in its contribution to the recon-
struction of aggregated journal-journal relations; it is 
rather a specialist journal with citation impacts outside 
sociology as a discipline. In the terminology of Gould; 
Fernandez (1990), Social networks can be considered 
as a representative of sociology journals.

Figure 3: 63 journals in the local citation environment of Social	networks	in 2006

Figure 4: Betweenness centrality of Social	networks	in its citation 
impact environment

In summary, Social networks is primarily part of a 
set of journals in sociology. In most years, it is well em-
bedded in this group of journals that relates as a group 
with journals in management and organization studies. 
In some years, Social networks is cited in a larger cita-
tion environment including journals in physics and ap-
plied mathematics, but this is an exception rather than 
the rule. In spite of the fact that the citation impact of 
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b. The co-author network among publications in So-
cial networks

For the co-authorship analysis we use a dedicated 
routine available at 

http://www.leydesdorff.net/software/coauth/index.htm

for each respective volume of Social networks during 
the period 1988-2007. As noted, this routine provides 
us in each year with the (two-mode) attribute matrix, 
the cosine-normalized matrix, and the adjacency ma-
trix. In the case of co-authorship analysis, we focus 
on the adjacency matrices for the animation because 
co-authors form a relational network. The animation is 
brought online at

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/coauth/
index.htm

As noted above, the 425 documents in volumes 10 
to 29 of Social networks were written by 445 unique 
authors, of whom 146 co-authored during the period 
under study as participants of a main component. Fig-

ure 5 first shows the aggregated MDS of this compo-
nent (Brandes; Pich, 2007).

This graph visualizes the carrying community of the 
journal and specialty. At the top left, one finds schol-
ars developing new statistical methods for social net-
work analysis. These are Exponential Random Graph 
Models analyzed by Mark Handcock in Washington, 
Garry Robins in Melbourne, and coworkers (Robins; 
Morris, 2007; Robins et al., 2004, 2007a, and 2007b), 
statistical estimation of longitudinal network data ana-
lyzed by a group around Tom Snijders in Groningen 
and Oxford (Baerveldt; Snijders, 1994; Van Duijn et 
al., 1999; Lubbers; Snijders, 2007; Snijders, 1990; 
Van Der Gaag; Snijders, 2005), and Bonacich’s con-
tinuous work with coworkers on (eigenvector) centrali-
ty (Bonacich, 1991, 2007; Bonacich et al., 1998, 2004; 
Bonacich; Lloyd, 2001, 2004). 

The interest in social ties centered around Barry 
Wellman and his NetLab at the University of Toronto 
(Mok; Wellman 2007; Plickert et al. 2007; Suitor et 

Figure 5: MDS map of the main component of 146 co-authoring authors in Social	networks 1988-2007
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al., 1997; Wellman, 1996, 2007; Wellman et al., 1991, 
1997) is represented by a Canadian dominated cluster at 
the bottom left. The bottom right features the Slovenian 
group around Vladimir Batagelj and Anuška Ferli-
goj working on Pajek software and algorithms (Bat-
agelj; Mrvar, 2000, 2001), blockmodels with Patrick 
Doreian (Batagelj, 1997; Batagelj et al., 1992a and 
b; Doreian et al., 2004a and b), and measurement va-
lidity (Coromina et al., 2008; Ferligoj; Hlebec 1999; 
Hlebec; Ferligoj, 2001; Kogovsek; Ferligoj, 2005; 
Kogovsek et al., 2002). 

At the middle right, one finds the first scholars 
who worked on statistical models for (random) net-
works including Stanley Wasserman (Anderson et 
al., 1992, 1999a; Wasserman; Anderson, 1987), John 
Skvoretz and Thomas J. Fararo (Fararo; Skvoretz, 
1984; Fararo et al., 1994; Skvoretz, 1982, 1985, 1990, 
1991; Skvoretz et al., 2004). They are linked to other 
parts of the network by other pioneers of social net-
work analysis, notably Katherine Faust (Anderson et 
al., 1992; Faust, 1988, 1997; Faust et al., 2000, 2002; 
Faust; Wasserman, 1992) and Kathleen M. Carley 
(Anderson et al., 1999b; Borgatti et al., 2006; Carley; 
Krackhardt, 1996; Hummon; Carley, 1993; Sanil et 
al., 1995).

At the top right, we retrieve the Florida-based group 
around H. Russell Bernard, Peter D. Killworth and 
Christopher McCarty (Bernard et al., 1990; Johnsen 
et al., 1995; Killworth et al., 1998; Killworth et al., 
2003, 2006; McCarty et al., 1997; Shelley et al., 1995) 
specializing in data collection13. In the center, we find 
scholars who have contributed to social network analy-
sis on diverse fronts for a long time, including Linton 
C. Freeman (Freeman, 1996; Freeman et al., 1991, 
1998; Freeman; Duquenne 1993; Keul; Freeman, 
1987; Ruan et al., 1997), Ronald Breiger (Breiger, 
2005; Breiger; Pattison, 1986; Pattison; Breiger, 
2002), Martin G. Everett and Stephen P. Borgatti 
(Borgatti; Everett 1989, 1992a, 1992b, 1993, 1994, 
1997, 2000, 2006; Everett; Borgatti, 1988, 1990, 
1993, 1996, 2000, 2005), Philippa Pattison (Lazega; 
Pattison, 1999; Pattison, 1988; Pattison; Breiger, 
2002; Robins et al., 2001, 2004, 2007a and b), David 
Krackhardt (Borgatti et al., 2006; Carley; Krack-
hardt, 1996; Friedkin; Krackhardt, 2002; Krack-
hardt 1988; Krackhardt; Kilduff, 2002; McGrath 
et al., 1997), and Douglas R. White (Freeman et al., 
1991; White; Duquenne, 1996; White, 1996; White; 
Borgatti, 1994; White; Jorion, 1996)14. For several of 
these authors Social networks has been a primary outlet 
for publications and some of them are or have been (as-
sociate) editors of this journal. 

In summary, the multidimensional scaling of the 
aggregated co-authorship network groups the found-

ing fathers and mothers of social network analysis as 
a methodology with branches representing more spe-
cialized developments. Some of these developments 
are rather recent, such as the new statistical models and 
generalized blockmodeling, while other specialties are 
almost as old as social network analysis itself such as 
issues of network data collection and the analysis of 
random graphs. 

Figure 6a shows the configuration in 2007. Twen-
ty-two authors belonging to the large component are 
authoring or co-authoring in this year (the five single-
authored presences are related to the main component 
because of co-authorship relations in other years). In 
summary, co-authorship relations in a specific year pro-
vide us only with instantiations of the network that is 
formed by this community. The observable structures 
of each year show how the relations vary, given a back-
ground of communal interests.

In Figure 6b, the map of 2007 (Fig. 6a) is superim-
posed on the aggregated network for the same year. In 
the animation, available online at

Figure 6a: The author and co-author map of Social	networks 2007

Figure 6b: The 2007 map of Fig. 6a superimposed on the aggregated 
network 1988-2007
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http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/coauth/
au_aggr.htm

this aggregate of relations over the years is added as a 
background. The animation begins with the full picture 
of the configuration in 1988 (Figure 5 above). In sub-
sequent years, various authors from the periphery are 
drawn into the circle by co-authorship relations. A core 
group is thus shaped whose members, however, are not 
visible in terms of single-authored or co-authored pub-
lications in visualizations for each year separately. 

If we focus on the movements of authors within the 
center, that is, watch the movements of authors that are 
already in the center of the network, we see that Lin-
ton C. Freeman is moving around a lot in the first part 
of this period, signifying that he is collaborating with 
people working in diverse specialties. This also applies 
to Douglas R. White. It seems apt to conceive of them 
as pioneering generalists. In the later part of the period, 
Stephen P. Borgatti and, to a lesser extent, Kathleen 
M. Carley, are the most volatile nodes. They seem to 
represent generalists of the second generation, combin-
ing work on network-analytic methodologies in general 
with a specialization in substantive applications15.

In summary, the sparseness of the co-author net-
works and the clarity of the aggregated collaboration 
network, suggest that the mental map is improved by 
animating the accumulative network (retaining all pre-
vious collaborations as changes to the structure of rela-
tions). This collective construction is not visible on a 
year to year basis, but a structure among the central 
authors is reproduced in terms of authorship and co-au-
thorship by a carrying community. As the community 
of (co)authors is constructed over the years, their net-
work is increasingly contracted towards a center.

c. Title words

During the period 1988-2006, 165 title words oc-
curred more than once in a single year, and were in-
cluded in the analysis (after the correction for stop-
words). An animation of this is provided at

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/ti/index.
htm

Through the course of time, we see particular is-
sues reappear, notably centrality, measurement and 
measure, and concepts relating to data collection. Less 
frequently, concepts related to balance, blockmodels or 
equivalence appear. Sometimes, special issues are re-
sponsible for the appearance of tightly connected clus-
ters of concepts, e. g., in the case of the special sections 
on personal networks and exponential random graphs 
in 2007 or the special issue on network analysis of in-
fectious diseases in 1995. Due to the low frequency at 
which topics reappear, obvious title words such as ‘net-

work’ and ‘social’ are indispensable for the continuity 
throughout this animation.

When the same animation is shown against the 
background of all title words included at

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/ti/ti_aggr.
htm

the point made above about co-authorship relations can 
be made with even more saliency: the title words in 
each year are specific instantiations of a semantic struc-
ture in the relevant repertoire (Figures 7a and 7b). This 
repertoire does also contract: the words at the margin 
are drawn into the center when used, and this reshapes 
the network to some extent. However, after a while suf-
ficient structure is available in the background to pro-
vide a mental map against which the variation can be 
recognized as instantiations of a vocabulary. 

In other words, in each year topical issues addressed 
in journal articles draw on the vocabulary of a discourse 
which is shaped and reproduced at the level of the spe-
cialty. The title words in the publications of each year 
provide a specific selection from this larger repertoire.

Figure 7a: Semantic map of title words in Social	networks 2003

Figure 7b: The semantic map for 2003 as an instantiation of the 
vocabulary
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d. Title words from Google Scholar

Would this volatility in the representations not be 
a consequence of the relatively small samples in each 
year? As shown in Figure 1 above, the number of 
publications per year is approximately 20 until 2003. 
Thereafter, it climbs to 45 in 2007, but this is still a 
limited set. Adding other journals (e. g., the Journal 
of mathematical sociology) to the set would not really 
solve this problem –because twice a small set remains a 
small set– but might even lead to more heterogeneity in 
the sets. Another option would be to include words in 
the abstracts of the articles under study, but this contex-
tualization would also add a systematic source of vari-
ance (Leydesdorff, 1989). 

Large sets on specific topics in scholarly publica-
tions can nowadays easily be generated at the Internet, 
for example, by using Google Scholar. Using the search 
string ‘intitle:“social network” OR intitle:“social net-
works”’, 6,071 titles were harvested on March 25, 2008 
from Google Scholar. The distribution of these titles 
over the years is provided in Figure 8. 

The semantic structure in which the networks for 
each year appear is more constant than in the previous 
animation. In the later years, that is, when more words 
are involved (see the second line in Figure 8), the oc-
cupation of this structure in each year is increasingly 
dense, and the instantiations therefore show more of 
the underlying structure (we used ω = 4 for the stability 
factor (Eq. 5) in this case in order to stabilize the men-
tal map; otherwise, the instantiations remained too vol-
atile from year to year). Like in the previous case, each 
event changes the structure, but the change in structure 
is less than the change in the variation. 

Figure 8: Number of hits with the title words “Social Network” or 
“Social Networks” for various years using Google Scholar (25 March 

2008)

Indeed, this set is an order of magnitude larger than 
the one based on the journal Social networks. After cor-
rection for the stopwords, 5,632 words occur 46,692 
times of which 2,676 appear only once, and hence 
2,956 more than once. After removing ‘social’ and 
‘network’ –because these were the connecting words 
which therefore would dominate all visualizations– we 
used the 172 remaining words which occurred eight or 
more times in any single year. The resulting animation 
is brought online at

http://www.leydesdorff.net/socnetw/googlescholar/
index.htm

Figure 9: The network of 87 words instantiated in 2007 superimposed 
on the aggregated network of 172 words for the period 1994-2007 

(N = 6071; cosine ≥ 0.1; ω = 4)

Figure 9 shows the instantiations of 2007 against 
the structural background of the repertoire. It is worth 
noting that more technical concepts such as centrality, 
measure, equivalence, are hardly found. Instead, we 
find many title words relating to social networks such 
as social capital, as in having friends, relatives, or sup-
porters. The repertoire is dominated by concepts that re-
fer to less-privileged social groups, such as minorities, 
women, patients, and the elderly. In our opinion, scien-
tific communities studying social cohesion rather than 
the vocabulary of scholars developing techniques for 
social network analysis are retrieved. However, these 
communities are not separated from the more methodo-
logically oriented group around Social networks. 

In 2003, the software program Ucinet, developed 
by authors who are central in the Social networks co-
authorship network, surfaces in this repertoire. At first, 
technical matters seem mainly related to dynamic anal-
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ysis, while later in the period data mining and visuali-
zation appear in this domain. The words ‘method’ and 
especially ‘model’ move towards the center in more re-
cent years, suggesting that methodological issues pio-
neered in Social networks gain increasing prominence 
among scholars investigating social networks. The ti-
tles of most publications, however, focus on substan-
tive issues rather than technical ones.

It is interesting to backtrack the trajectories of the 
concepts that are most central in the 2007 network 
(Figure 10). Both the words ‘group’ and ‘method’ are 
central in this year. They appeared for the first time in 
the network in 2001, but at the margin, and immedi-
ately disappeared in the year thereafter. However, they 
were reintroduced in the network’s center in 2004 and 
2005, respectively, and remained there since. In con-
trast, the concepts ‘community,’ ‘capital,’ and ‘system’ 
progressed gradually towards the center of the net-
work after their introduction in 1995, 1998, and 2002, 
respectively. These words seem to have acquired new 
meanings in the course of time. 

‘Capital,’ for example, was first linked to ‘political,’ 
but thereafter it was tied to ‘relation’ and ‘community,’ 
suggesting that it is used increasingly in the context of 
interpersonal relations. In later years it is linked to ‘job,’ 
presumably due to Mark Granovetter’s (1995 [1974]) 
study entitled Getting a job. A study of contacts and ca-
reers. In the later period, ‘capital’ is also connected to 
‘business’ and ‘economic.’ In summary, ‘capital’ seems 
to have become a central catchword for the application 
of social network analysis across the social sciences. 

The words ‘community’ and ‘system’ show similar 
albeit less pronounced developments. ‘System’ is first 
linked to ‘economic’ and ‘analysis’ in the periphery, but 
it gradually expands its connections to other concepts, 
notably ‘method’. ‘Community,’ originally linked to 
‘health,’ gets links to very diverse concepts such as 
‘capital,’ ‘ethnic,’ ‘building,’ ‘online,’ ‘people,’ and 
‘group’. In this case, the dynamic visualizations show 
both a rather stable structure consisting of the main 
fields of application of social network analysis, and the 
dynamic rise of methodological reflection and theoreti-
cal concepts such as ‘capital’ and ‘community’.

Conclusions and discussion

A scientific journal can be considered as a niche of 
scientific communication entailing a specific set of au-
thors, words, and cited references. Each journal is part 
of a larger network system of scientific communica-
tion including the journals of very different disciplines 
(Bradford, 1934; Garfield, 1972). The network of ag-
gregated citation relations among journal relations can 
be considered as a next-order system (Leydesdorff, 
1995). This network system provides a frame for each 

single journal such as Social networks. The position of 
a journal in this reference system may change relation-
ally without changing the structural (e. g., disciplinary) 
dimensions of the system. From this next-order per-
spective, the citation relations of a journal in a specific 
year provide the variation, while structures are repro-
duced over the years. 

We have seen above that the perception of Social 
networks in terms of its being cited in these journal en-
vironments, varies over the years more than the focus of 
the references provided by the authors publishing in the 
journal. In the citing dimension, authors construct and 
reconstruct the identity of a journal, while in the cited 
dimension the archive is selectively reproduced. Since 
the citation behavior of authors publishing in this jour-
nal is more stable than the citation impact environments, 
the journal can be considered as community-based.

Because the disciplinary dimensions of the next-or-
der journal system are structural from the perspective 
of each journal, we used the vector space (that is, co-
sine-normalized matrices) for the respective animations 
in the “cited” and “citing” dimensions. This structural 
perspective enables us to organize the topology in terms 
of its latent dimensions. However, the construction of 
the discourse in the journal is carried by a community 
of authors who may or may not co-author with one an-
other from year to year. We used co-authoring as a re-
lational indicator for the bottom-up construction of the 
network. This bottom-up construction is relational, but 
the constructed system thereafter contains a structure 
that feeds back as a selection mechanism (e. g., qual-
ity control) on new variation by positioning the agents. 
As the network gravitates towards a coherent structure, 
codification of the discourse and therefore more codi-
fied citation patterns can increasingly be expected. 

For mapping the discourse we assumed the genera-
tion of a semantic structure (Leydesdorff; Hellsten, 
2005) and therefore adopted again the structuralist per-
spective of using cosine-normalized word-document 
matrices. The animations show how different domains 
in this semantic structure are instantiated in the vari-
ous years and how these events change the structure by 
introducing new relations. When the semantic domain 
was enlarged by delineating it using Google Scholar, 
the semantic structure became more stable. However, 
we seem to have measured a different set of scientific 
communities using this latter database, notably one 
with more focus on substance than methods. In general, 
the semantic networks for each specific instance (year) 
can be considered as a retention mechanism: as words 
are used, they are repositioned and the network is re-
constructed. The position of some words changes more 
than others while in each instantiation a large group of 
words also remains latent. 
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Are changes in the composition and structure of the 
impact and reference environments of Social networks, 
its author community, and its semantic map to be con-
sidered as structural or rather fluctuations? The anima-
tions serve us primarily to infer hypotheses about latent 
dimensions. For example, they may help us to designate 
changes in the structures which could be tested in terms 
of static factor analyses in each of the years. Is there 
reason to assume a change in the number of principal 
components to be included in the factor analysis? Our 
analysis seems to indicate that the disciplinary basis 
and function of the journal has not changed; changes 
can be considered as fluctuation within a prevailing pat-
tern. However, the use of specific layout and visualiza-
tion techniques makes changes visible. A comparison 
with other dynamic visualization tools may shed light 
on the nature of these changes. To what extent are they 
artifacts of our methods?

Skye Bender-deMoll was so kind as to feed our 
journal matrix of Social networks into SoNIA. The re-
sults were brought online as a QuickTime movie at 

http://skyeome.net/movies/leySnJournalII.mov

(mirrored at 

http://www.leydesdorff.net/socnetw/sonia/sonia.mov 

In this case, the animation itself explains the mech-
anism: all journals are initially placed on a circle and 
drawn into the network in the years that they are con-
nected. When the journals leave the network in another 
year, they return to an open position on the enveloping 
circle. The focus of SoNIA is on the events in the mid-
dle of the circle.

Using SoNIA, we tried to generate an animation in 
accordance with the animation shown above, at

http://www.leydesdorff.net/socnetw/sonia/index.htm

One recognizes the same structure as in the corre-
sponding animation using Visone, at

http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/index.htm

However, the drawing in of new journals from the 
(latent) circle disturbs the mental map in the case of 
the animation using SoNIA. The massive movement of 
appearing and disappearing journals prohibits a focus 
on the dynamics within the set of journals that remain 
in the layout.

The dynamic layout of Visone introduces new 
nodes (in this case, journals) in an anticipatory mode. 
The new nodes are introduced in the year before be-
cause the positions in the year (t + 1) are anticipatorily 
included in the computation of the year t, and so too are 
the positions in the year (t – 1). Thus, the new nodes do 
not come from an outer environment, but are generated 

within their context. Similarly, nodes can disappear lo-
cally. 

We also used the same matrices as input into Pajek-
ToSVGAnim.exe, and uploaded the resulting animation at

http://www.leydesdorff.net/socnetw/index.htm

The animation results generated using this routine 
are not essentially different from the ones generated us-
ing Visone, but for reasons specified above we submit 
that our results improve on these animations because 
they are not based on linear interpolations in a design 
that uses comparative statics. The differences might 
have been clearer if the trajectories had happened to 
diverge more significantly between these two anima-
tions. 

Nevertheless, if one focuses on the position of the 
journal Social networks in the animations, it is clear 
that the Visone approach produces much more stable 
results while still conveying the same information. In 
the animation produced with PajekToSVGAnim.exe, 
Social networks moves from one side of the sociologi-
cal cluster to the other from 1997 to 1998, and it moves 
from one side to the other and immediately back again 
between 2000 and 2002. Constraining movement to the 
preceding and following year is very effective in avoid-
ing this.

There is a fundamental difference between provid-
ing stability by using an initial layout (either common 
for all times or that of the previous moment), followed 
by an iterative layout procedure, and our approach that 
includes stability in the optimization. The outcome of 
the first approach can be stable or not; this depends on 
the relation to the layout at a previous point in time and 
the iterative procedure itself. The dynamic approach of 
Visone searches algorithmically for stability over time 
by considering the time axis as a third dimension of 
an array of matrices (networks) in which stress can be 
minimized. This approach allows for the extension to 
more than a single year in the future or the past, and can 
thus perhaps be made useful for our interest in the mod-
eling of intentional systems which communicate mean-
ing –meaning is provided from the perspective of hind-
sight!– in addition to information which is processed 
along the arrow of time (Dubois, 1998; Leydesdorff, 
2008b, 2009; Luhmann, 1984; White, 1992).

Notes
1. Pajek is freely available for non-commercial usage at http://vlado.fmf.
uni-lj.si/pub/networks/pajek/

2. PajekToSVGAnim.Exe is available at 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/SVGanim/default.htm

3. SoNIA is available at 
http://www.stanford.edu/group/sonia/

4. The one-mode adjacency matrix or sociomatrix contains less information 
than the two-mode attribute matrix because it is generated by multiplying 
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the latter with its transposed. However, it is not possible to generate an attri-
bute matrix from the adjacency matrix.

5. In the case of (quasi-)correspondence analysis, the similarity measure is 
implied by the use of chi-square statistics (Faust, 2005; De Nooy, 2003).

6. The cosine is formulated as follows:

Cosine(x,y) =  (1)

where x
i
 and y

i
 refer to the score of the ith row (e. g., document) in column x 

or y (e. g., different words).

7. The download includes 10 more documents of the third and fourth issues 
of 1987 which appeared only in 1988 and were therefore included in the 
download, but not in this analysis. 

8. When one uses the Pearson correlation matrix, one can set the threshold at 
r ≥ 0 because r varies between -1 and +1. However, there is no one-to-one 
relation between the cosine and the Pearson correlation coefficient (Egghe; 
Leydesdorff, forthcoming).

9. In both SoNIA and Visone one can use the cosine-matrix without a thres-
hold for spanning the vector space, and thereafter use a threshold value 
only for the visualization. However, this option is not available in Pajek (De 
Nooy et al., 2005), and we used Pajek in this study for the pre-processing 
(see below). 

10. The Web-of-Science version became available in 1998.

11. The choice of the word ‘impact’ is to be considered technically. A refe-
rence can be expected to mean different things in different contexts (Ma-
cRoberts; MacRoberts, 1987; Leydesdorff; Amsterdamska, 1990).

12. The development of this betweenness centrality and the impact factor 
are not correlated (r = 0.07; n.s.).

13. The top (middle) cluster is an artifact resulting from the grouping of 
three different authors with the name Johnson. We intend to correct the 
software so that first initials are taken into account (next initials may gene-
rate error again because authors are not always using these next initials). In 
this case, however, two of these three authors would have had a “J” as their 
first initial.

14. Kevin White co-authoring with Susan Watkins in an article in 2000 
is not Douglas R. White who is involved in the other co-authorship ties in 
Social networks. 

15. Transition to the cosine-normalized matrices, available at
http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/coauth/cosine.htm 
does not change the nodes or their relations when compared with the ani-
mation based on the adjacency matrices. In this case, there are no large 
differences among the players (as there is among journals) and therefore 
normalization does not make much difference. 
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1. Introducción

El hombre es un ser social porque lo necesita para 
su supervivencia y para poder evolucionar. Cuando la 
sociedad humana inició la división del trabajo, cada in-
dividuo pudo especializarse para producir bienes con 

la máxima eficiencia, pero al mismo tiempo necesitó 
estar en comunicación con los demás para intercambiar 
sus productos.

A medida que la humanidad crece y evoluciona van 
apareciendo más especialidades y más necesidad de en-
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laces. Redes más complejas y sofisticadas, no sólo para 
obtener los artículos de primera necesidad sino para 
satisfacer y compartir un sin fin de intereses, aficiones, 
noticias… (Baiget, 2008).

Los bibliotecarios-documentalistas, aunque casi 
siempre están en la sombra, son unos activos agentes 
del cambio ya que ordenan, estandarizan y clasifican la 
información de manera que se localiza más rápidamen-
te, y de esta manera la sociedad evoluciona más rapida-
mente. En este artículo hablaremos de cómo reciente-
mente se han creado algunas estructuras que ayudan a 
vertebrar y fortalecer las áreas de la biblioteconomía y 
la documentación en el ámbito español. Sin embargo, 
además de infraestructuras informativas también tiene 
que haber canales de comunicación para asegurar que 
la información llegue a todos los individuos. Por ello, 
antes todavía expondremos algunas ideas más, no sola-
mente sobre la necesidad de establecer buenos circui-
tos informativos entre las personas en general y espe-
cíficamente entre los profesionales, sino también sobre 
qué mecanismos psicosociales determinan compartir y 
transmitir información y conocimientos.

2. Comportamiento en red

Ante la importancia que están adquiriendo las co-
municaciones en la sociedad, se han empezado a es-
tudiar más a fondo las redes que formamos (Perianes 
et al., 2008), los patrones de conducta, las influencias, 
etc. La complejidad de los fenómenos psico-sociales 
(persuasión, conformidad, obediencia…) ha hecho que 
muchos autores busquen modelos simplificados para 
poder estudiarlos mejor, pero lo cierto es que en la rea-
lidad las influencias se producen a lo largo de un perío-
do de tiempo y que cada individuo es al mismo tiempo 
fuente (emisor) y objetivo (receptor) (Mason, 2007).

Para explicar el fenómeno cooperativo en la socie-
dad se usa el concepto de capital social, que todavía es 
algo difuso para algunos. Capital social es lo que hace 
que exista cooperación entre dos partes. Se podría resu-
mir como “no sólo es importante lo que sabes, o lo que 
tienes, si no a quién conoces”. El capital social mide la 
sociabilidad de un colectivo humano (una red social, 
una comunidad, los trabajadores de una institución…) 
y representa el potencial para que prospere la colabo-
ración y se aprovechen las oportunidades que surgen 
en las relaciones sociales. Widen-Wulff et al. (2008) 
lo explican en un buen artículo, en el que además lo 
relacionan con el comportamiento informativo.

Mergel et al. (2008) estudiaron por qué algunos 
comparten sus conocimientos y ayudan a los demás. 
Unos lo hacen para contribuir a que proliferen los in-
tercambios pensando que ellos también podrían bene-
ficiarse en otra ocasión (reciprocidad); otros lo hacen 
para que se adopten sus ideas y métodos, y así no tener 

que adaptarse ellos. En la voluntad de compartir influye 
el coste (en tiempo); el impacto o valor práctico de la 
información cedida; la reputación ganada; la proximi-
dad (familia, amigos, categoría profesional, paisanos); 
la existencia de normas que alienten la compartición; el 
tipo de conocimiento (simple o complejo; tácito o ex-
plícito; público o confidencial); la profesión, intereses 
económicos, etc. A pesar de tratarse de un trabajo de 
2008, Mergel et al. no hablan de “capital social” en el 
sentido sociológico moderno, aunque de hecho descri-
ben detalladamente sus características.

Es conocido el alto grado de ayuda profesional que 
se produce entre los bibliotecarios-documentalistas, 
una forma de ser que es consustancial a la profesión. 
Podríamos decir que dentro de la profesión de bibliote-
carios-documentalistas existe un capital social alto, al 
menos comparado con otras profesiones. Asimismo es 
tradicional la colaboración entre científicos, al menos 
cuando la ciencia no tiene ánimo de lucro. 

También Chiu et al. (2006) enumeran las facetas del 
capital social que influencian el intercambio de infor-
mación: confianza, lazos de interacción social, recipro-
cidad, identificación con los temas, compartición de la 
visión y del idioma. Se ha señalado que la diversidad es 
un obstáculo importante para establecer comunidades, 
pero como sabemos el mundo tiende al mestizaje com-
pleto, tanto de razas como de culturas.

“El networking es una actividad que 
llevamos en los genes porque de él 

depende el progreso humano”

Las personas nos basamos mucho en las opinio-
nes de los demás y tendemos a aceptar lo que opina la 
mayoría. Salganik et al. (2006) lo demostraron con un 
experimento: pusieron varias canciones que se podían 
descargar libremente en dos webs. En una la gente vo-
taba y en la otra no. A medida que unos títulos de la pri-
mera web subían en el ranking, la gente los descargaba 
y votaba mucho más por ellos. En cambio en la web sin 
votación las descargas fueron aleatorias. Seguramente 
este comportamiento social (que obedece a la ley de 
San Mateo, Matthew’s law, “a quien más tiene más se 
le dará”) le resultará familiar al lector pues se presen-
ta en multitud de ocasiones. Por ejemplo, si estamos 
semi-perdidos en algún lugar, posiblemente elijamos el 
camino más ancho o nos encaminemos hacia donde va 
la mayoría. Y en el análisis de citas, los autores más 
citados obtienen un plus de citaciones, cosa que ya de-
tectó De Solla Price en 1976 (el número de citas que 
reciben los artículos sigue una distribución de Pareto o 
exponencial, power law).
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3. La Red-dios que todo lo ve

La evolución de nuestra sociedad hacia una interco-
nexión cada vez mayor produce cierta inquietud. Ya ahora 
se dice que a cualquier click que hacemos en internet se le 
podría seguir la pista. Y ello complementado por las miles 
de cámaras de vídeo que nos captan continuamente desde 
los satélites, por la calle, en el metro y en muchas ofici-
nas, puede darnos la impresión de que vamos a ser cada 
vez más transparentes. Los poderes públicos y las grandes 
compañías como las telefónicas y de internet pueden sa-
ber muchísimo sobre nosotros; y esas empresas pueden 
estar dominadas por intereses poco claros. 

Esto es determinante para nuestra evolución ha-
cia una sociedad en red en la que tengamos suficiente 
confianza como para compartir datos y conocimientos. 
Tal y como confirman todos los expertos en la creación 
de comunidades colaborativas, la confianza es esencial 
para que la gente se atreva a intercambiar información y 
sea miembro activo y participativo en cualquier grupo.

Booch (2008) se pregunta sobre cuestiones mo-
rales: “¿Deben elaborarse tecnologías que permiten 
el seguimiento de la gente con un alto grado de preci-
sión? ¿Debemos permitir el libre acceso a todo tipo de 
información? Pero por otro lado, ¿debemos tolerar el 
completo anonimato digital? (…) La tecnología no es 
buena ni mala, lo es su uso”.

Sin embargo existe quien propugna la llamada “vida 
declarativa”: hacer públicos a través de la Web todos los 
aspectos de la vida de uno, excepto los estrictamente 
privados. Leemos en el manifiesto: “La vida declarati-
va consiste en la publicación de nuestras preferencias en 
la nube de webs, en forma de metadatos que se pueden 
agregar para crear modelos de interés. Servicios como 
Flickr, Audioscrobbler, Allconsuming, Facebook, y tan-
tos otros, son buenos ejemplos de las tendencias de los 
usuarios de hacer públicas sus preferencias e intereses”. 
Si por ejemplo me gusta leer la revista “El profesional de 
la información” y lo declaro públicamente, es probable 
que ello atraiga hacia mí elementos (personas, otras re-
vistas, etc.) que también me interesen.

http://www.flickr.com
http://www.audioscrobbler.net
http://www.allconsuming.net
http://www.facebook.com

El concepto de “vida declarativa” se inspira en algu-
nos conceptos de “programación declarativa”: al decla-
rar un conjunto de preferencias o políticas, el software 
se puede ajustar a las mismas. Es equivalente a decir 
“quiero que el sistema se comporte de esta manera”.

Entonces ¿por qué no extender esto a nuestros de-
seos y necesidades más generales? ¿Qué es un conjunto 
de requisitos sino una solicitud de propuestas?

Puede hallarse una definición de vida declarativa 
en este URL:

http://www.squidoo.com/declare

Cuando ya superada la Web semántica 3.0 para 
el año 2020 algunos como Nova Spivack (figura 1) 
apuntan la Web 4.0 caracterizada por la existencia de 
“agentes inteligentes” (otra vez este nombre, sí, pero 
seguramente ahora de verdad más inteligentes que los 
tontos robots que conocemos), creemos que habremos 
avanzado bastante más hacia la pérdida de nuestra in-
timidad, pues tales agentes sólo podrán darnos cosas a 
nuestro gusto si nos conocen bien.

Esperemos poder mantener unos mínimos de inti-
midad y privacidad en el futuro, al menos mientras no 
se invente algo para leer el pensamiento. Por supuesto, 
la regla básica debería ser tener siempre la libertad de 
elegir cualquiera de las opciones posibles, con la con-
fianza de que se nos respetará. 

“Los profesionales de la información son 
agentes catalizadores que aceleran la 

evolución humana”

4. Las sinergias de compartir

El estallido de la burbuja tecnológica en el otoño 
de 2001 marcó un momento crucial para la Web y para 
la comunicación. Las crisis económicas señalan típica-
mente el punto en el cual una tecnología en ascenso está 
lista para ocupar su lugar en el escenario económico. Y 
esa tecnología fue la web 2.0, concepto que parece que 
nació en una sesión de brainstorming entre personal de 
O’Reilly y MediaLive International.

“La filosofía de la Web 2.0 es tan 
influyente que en vez de ‘gestión del 

conocimiento’ muchos hablan de 
‘compartir conocimiento’ (knowledge 

sharing) en las organizaciones”

Por esa época internet ya era un paraíso de excelen-
tes materiales gratuitos realizados por miles de perso-
nas altruistas, pero dudamos que la gente de O’Reilly 
pudiera imaginar todo lo que ha venido después con los 
blogs y las redes sociales, así como con la Wikipedia 
y el movimiento Open Acces, que son otras formas de 
cooperar y compartir. 

Las redes sociales Facebook, LinkedIn, etc., tienen 
tanto éxito porque cubren necesidades de comunica-
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ción justo al nivel de intimidad y dedicación que desea 
cada uno.

En cambio, las comunicaciones con vídeo tienen 
poco éxito por ser demasiado intrusivas, pues la mayo-
ría de personas cuidan mucho su imagen física y tienen 
miedo a mostrarse tal como son sin sus “máscaras” ha-
bituales.

Continuamente recibimos todo tipo de noticias e in-
fluencias a través de nuestros contactos, o de diferentes 
interfaces tecnológicas, y al mismo tiempo reacciona-
mos hacia la fuente, o reenviamos información a otros.

“Los bibliotecarios-documentalistas 
encajan perfectamente en la Web 2.0 

pues la misión fundamental de su trabajo 
es compartir información”

5. Hacia el cerebro global

La metáfora que considera la humanidad como un 
gran cerebro la inventó –al menos en tiempos recientes- 
el británico Russell en 1983 con su libro The global 
brain, del que hizo una segunda versión, The global 
brain awakens, en 2000. 

La globalización es un proceso evolutivo caracteri-
zado por dos fenómenos: conectividad cada vez mayor 
entre las personas y entre las naciones, y desaparición 
de fronteras y asentamiento de organizaciones globales 
(Modelski, 2007).

Haylighen (2007a) dice que la evolución es un pro-
ceso de prueba-y-error que va produciendo una progresi-
va acumulación de conocimiento. Los seres vivos vamos 
pasando pruebas continuamente (algunas a iniciativa 
propia y otras obligadas por el entorno) y los resultados, 
tanto positivos como negativos, los memorizamos. Por 
ello en nuestra evolución como especie aprendemos a 
adaptarnos continuamente y nos vamos volviendo más 
inteligentes, más estructurados y más sofisticados.

A medida que seleccionamos las opciones que se 
nos presentan mediante prueba-y-error cada vez somos 
más eficientes (gastamos menos recursos para hacer lo 
que queremos hacer) o más productivos (con los mis-
mos recursos producimos más).

En cuanto a la tecnología, el continuo aumento de la 
productividad o la continua disminución de las friccio-
nes que disipan o absorben energía y recursos, dan lugar 
a lo que es conocido como efimerización. Como resulta-
do, los flujos de materia, energía e información circulan 
cada vez con mayor facilidad por todo el planeta.

La conectividad global aumenta la interacción en-
tre los agentes y, por ende, las posibilidades de conflic-

Figura 1. Evolución de internet según Nova Spivack
http://novaspivack.typepad.com/RadarNetworksTowardsAWebOS.jpg
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to. Sin embargo, el progreso evolutivo también reduce 
la fricción social mediante la creación de instituciones 
o reglas establecidas de común acuerdo (Haylighen, 
2007a). O sea, para que cumpla su cometido, el networ-
king debe seguir una serie de protocolos en cualquiera 
de los canales de comunicación que se utilicen.

La aparición de normativas y convenios se ve faci-
litada por el fenómeno de la estigmergia (stigmergy): la 
involuntaria colaboración entre agentes, resultante de 
sus acciones en un entorno compartido. Es algo muy 
parecido al efecto enjambre (swarm effect) que algunos 
animales aprovechan (bandadas de pájaros, bancos de 
arenques emigrando, enjambres de abejas y hormigas) 
y que consiste en obtener beneficios para el conjunto 
a partir de los comportamientos particulares (Reebs, 
2000; Parunak, 2003).

La estigmergia es un mecanismo espontáneo de co-
ordinación indirecta entre agentes, por el cual la traza 
o la pista dejada en el medio ambiente por una acción 
estimula la realización de una posterior acción por el 
mismo o diferente agente. Es decir, las acciones reali-
zadas por alguien dejan señales que son captadas por él 
mismo y por los demás, lo que determina sus acciones 
subsecuentes. Se deriva del griego estigma (signo, estí-
mulo) y ergon (acción).

Es una forma de auto-organización que produce 
estructuras complejas flexibles y adaptables, aparen-
temente inteligentes, sin necesidad de planificación, 
control ni comunicación. Hace que se produzca una 
colaboración extremadamente simple y eficiente entre 
agentes, aunque éstos no tengan memoria, ni inteligen-
cia ni incluso conciencia de que existan los demás.

El término fue introducido por el biólogo Pierre-
Paul Grassé en 1959 para referirse al comportamien-
to de las termitas. Él lo definió como: “Estimulación 
de los trabajadores por el resultado que han logrado” 
(Wikipedia, 2008).

Quizá nos produzca cierto malestar ser compara-
dos con las hormigas o las abejas, pero lo cierto es que 
–independientemente de nuestra superior inteligen-
cia- cada vez la ciencia encuentra más paralelismos de 
comportamiento y de acciones reflejas o automáticas 
entre una colonia de hormigas y nuestra densa e inter-
conectada sociedad humana.

Internet es un medio ideal para la interacción estig-
mérgica. La estigmergia cuantitativa hace que la Web 
aprenda de las actividades de los usuarios, por lo que 
cada vez es mejor a la hora de ayudarles a responder 
sus preguntas. Por ejemplo cuando muchos usuarios 
conectan a una web y ponen enlaces a la misma, se 
hace cada vez más y más visible. Finalmente Google 
le asigna un pagerank superior, lo cual todavía incre-
menta más su visibilidad. Esta forma semi-automática 

de resaltar las webs más interesantes para la mayoría 
vendrá poco a poco complementada por la inteligencia 
de la web semántica y del etiquetado colectivo.

La estigmergia cualitativa estimula a los agentes a 
desarrollar colectivamente nuevos conocimientos. Am-
bos mecanismos tienen analogías directas en el funcio-
namiento del cerebro humano, por lo que esto nos lleva 
a vislumbrar el futuro de la humanidad con una Web 
super-inteligente, como un “cerebro global”. 

La retroalimentación entre los interlocutores socia-
les y los avances tecnológicos nos está llevando a una 
extrema aceleración de la innovación, a la cual los pro-
fesionales de la información contribuimos de forma muy 
importante creando bibliotecas, repositorios, bases de 
datos, directorios, listas de autoridades, thesaurus..., y en 
general sistemas de ordenar, clasificar y estandarizar la 
información. El trabajo de los bibliotecarios-documenta-
listas es como un lubricante para realizar cualquier pro-
ceso humano, en especial las actividades intelectuales.

La mayor conectividad y la aceleración tecnológi-
ca de nuestra sociedad, con su crecimiento hiperbólico 
(superior al exponencial), ha llevado a varios autores a 
pensar que llegará un momento en que se producirá una 
singularidad (cuando el crecimiento sea “casi infinito” en 
un intervalo de tiempo muy pequeño de “casi cero”). Así 
[citados por Haylighen (2007a)], Vernor Vinge (1993) 
extrapoló el incremento de la inteligencia de las máqui-
nas y calculó que la crisis se produciría entre 2005-2030; 
Heinz von Foerster (1960) trabajando sobre la pobla-
ción calculó 2026 –aunque el Programa para el Desa-
rrollo de la ONU prevé una estabilización de la pobla-
ción en 2100, con unos 10.000 millones de personas–; 
Raymond Kurzweil (2006) compilando las tendencias 
tecnológicas habla de 2045; Anders Johansen y Didier 
Sornette (2001) pronosticaron el año 2052. 

Por su parte, el propio Haylighen, basándose en la 
evolución de internet, aventura el año 2040, diciendo: 
“Todo lo que se pueda predecir ahora sobre la evolución 
de la sociedad y la tecnología para los próximos 30-40 
años no tiene ningún sentido. El mundo habrá entrado 
en una nueva fase en la que regirán leyes nuevas. Todo 
lo que conocemos ahora habrá cambiado tanto que nos 
costará reconocerlo. Será nuestra transición evolutiva a 
un régimen de Cerebro global”.

6. Estructuras y redes científicas en 
biblioteconomía y documentación

Dejando aparte la política y la religión, es en el área 
de la ciencia donde ha existido el sentido de comunidad 
desde hace más tiempo. En 1645 se creó en Inglaterra 
el “colegio invisible” de científicos que intercambiaban 
cartas y libros anotados, y que fueron el antecedente 
inmediato de la Royal Society, fundada en 1660.
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En 1965, De Solla Price retomó esa idea de los 
colegios invisibles formados por grupos informales de 
investigadores que interactúan entre sí, y los caracteri-
zó según sus redes de citas. En 1972, Crane desarrolló 
más la noción de los colegios invisibles.

Lógicamente, con tales antecedentes, en la épo-
ca de la Web 2.0 se han creado muchos sistemas para 
compartir e intercambiar información científica, aun-
que no todos acaban de cuajar. Las “antiguas” listas de 
correo-e siguen aguantando el paso de los años, pero 
en cambio algunos flamantes blogs (como por ejem-
plo el de Nature Precedings) son poco utilizados. No-
sotros pensamos que se han creado muchos blogs y 
pocos de ellos son capaces de atraer una masa crítica 
suficiente.

http://precedings.nature.com/

Codina (2008) ha realizado un diagrama de la cien-
cia 2.0 utilizando una aplicación 2.0 llamada Mindmap 
en el que sistematiza las herramientas existentes:

http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d0
4af0804c719038144de8 

El comportamiento informativo de un individuo se 
rige por las convicciones tanto de lo que cree que es re-
levante y significativo en su entorno, como por lo que va 
garantizarle cierta seguridad y una normativa de vida. 
Un grupo o una red son atractivos si la interacción entre 
los miembros puede ayudarles a comprender y resolver 
problemas con una cierta continuidad. Es importante 
entonces reconocer el papel de las estructuras y la for-
ma en que se organizan las redes si se pretende que un 
grupo no sólo sea activo intercambiando información 
sino que además el marco de operación les sea familiar 
y perdure en el tiempo (Widén-Wulff et al., 2008).

A continuación describimos algunos ejemplos de 
estructuras informativas que definen redes o comuni-
dades, y que permiten o facilitan la relación y el inter-
cambio de información entre sus miembros. En reali-
dad podría decirse que a partir de cualquier producto o 
servicio se crea una “comunidad” más o menos virtual 
(usuarios de una biblioteca, lectores de un periódico...), 
pero aquí expondremos unos servicios muy distintos 
entre sí que, gracias a su especificidad (bibliotecono-
mía y documentación) y su estructuración, definen co-
munidades algo más reales y cohesionadas.

6. 1. Listas de correo

Facilitan la discusión y contraste de ideas, transfe-
rencia de experiencias, conocimiento de novedades… 
Existen del orden de unas 40-50 listas en español rela-
cionadas con la biblioteconomía y la documentación. 
Algunas de las que tienen más miembros y son más ac-
tivas son: InfoDoc (6.500), IweTel (4.450), ArxiForum 
(2.030) y Públicas (1.600).

El patrón de participación de los miembros de las 
listas sigue una vez más una distribución de Pareto, 
que aquí llamaríamos de Lotka, expresable aproxima-
damente, como es sabido, diciendo que el 20% de los 
miembros realiza el 80% de las contribuciones (On-
talba, 2008). Existe una larga cola de inscritos pasivos 
que casi nunca intervienen, los llamados mirones.

6.2. Directorio EXIT

El fin primario de un directorio es facilitar los da-
tos de localización de otras personas e instituciones 
(Ferrer; Peset, 2007) para poder ponerse en contacto 
con ellas. Pero en realidad es mucho más que esto: es 
un instrumento de vertebración, como la espina dor-
sal de una comunidad, una forma de definirla a base 
de enumerar cada uno de sus miembros. Establece una 
ordenación sistemática de personas, permite ver quién 
está y quién no, compararnos con los demás, emular 
la situación de otros... En definitiva, un directorio es 
una estructura que sirve para que sus miembros se co-
nozcan mejor. Aparentemente sin directorios también 
podríamos funcionar, pero con toda seguridad más len-
tamente y peor.

Las ventajas de un directorio impreso se magnifi-
can cuando se pone online, pues a la facilidad de ac-
tualización por parte de cada interesado y la búsqueda 
por distintos criterios se suma la comodidad de tener 
enlaces desde cada ficha a cualquier tipo de informa-
ción externa.

Diseñar y analizar directorios, especificando los 
campos apropiados y los vocabularios de indización 
de sus registros o fichas, es un trabajo propio de do-
cumentalistas. Así ha sido para realizar, por ejemplo 
EXIT (Directorio de Expertos en el Tratamiento de la 
Información) desde febrero-mayo de 2005 (Orduña et 
al.). En septiembre de 2008 el Directorio EXIT cuenta 
con 1.400 fichas de profesionales de la biblioteconomía 
y la documentación, y ya empieza a ser un referente de 

Figura 2. En un directorio online se pueden tener además enlaces 
externos a múltiples facetas del individuo

http://directorioexit.info
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ámbito global. La visibilidad de EXIT atrae actualmen-
te unas 20.000 visitas mensuales y su estigmergia invita 
a que se suscriba espontáneamente un promedio de 5 
profesionales a la semana.

6.3. E-LIS

Es un repositorio de documentos sobre biblioteco-
nomía y documentación creado en 2003, siendo ahora 
el primer servidor internacional en este tema (el terce-
ro en número de documentos –8.200 en septiembre de 
2008–, después de arXiv y RepEc). Según se informa 
en el propio servidor, fue el resultado de la cooperación 
entre Rclis (Investigación en Informática, Biblioteca y 
Ciencias de la Información) y el proyecto Dois (Do-
cumentos en Ciencias de la Información). La finan-
ciación efectiva del proyecto partió de una ayuda del 
Ministerio de Educación español, programa Estudios y 
Análisis, que fue librada a la Universidad Politécnica 
de Valencia en 2002. Actualmente está auspiciado por 
Aepic (equipos del Consorzio Interuniversitario Lom-
bardo per Elaborazione Automatica, Cilea). E-LIS se 
basa en el trabajo de voluntarios de todo el mundo y no 
es comercial. 

E-LIS tiene por objeto promover la filosofía de 
acceso abierto, poniendo a disposición de todos docu-
mentos de biblioteconomía y documentación y otras 
áreas conexas. Se trata de un archivo internacional de 
libre acceso, en consonancia con la Free Online Scho-
larship (FOS) y el movimiento EPrints, sobre la base 
de las normas y protocolos de la Iniciativa de Archivos 
Abiertos (OAI).

La estigmergia de los repositorios crea una vez más 
el efecto Mateo: cuantos más documentos se depositan, 
más señales o “estigmas” se generan, que son vistos 
por muchos más autores, quienes, a su vez, también de-
positarán los suyos (Heylighen, 2007b).

6.4. DocuMenea

En el área de la Biblioteconomía y Documentación 
funciona la web DocuMenea, en la que los usuarios leen 
las noticias y después pueden votarlas según su interés 
en ellas. Las noticias son seleccionadas por un equipo de 
9 personas que revisan sistemáticamente unas 80 fuen-
tes (periódicos, revistas, blogs, agencias...), a las que se 
añaden las que introducen muchos otros profesionales 
visitantes. En un entorno de confianza (sin picarescas de 

Nombre de la lista Tema Miembros

Iwetel Bibliotecas y documentación 4.450

Arxiforum Archivística 2.030

Fidel Fuentes de información y documentación en línea 610

Bib-med Documentación en medicina y ciencias de la salud 400

Lectfacil Lectura fácil 390

Ofistat Estadística oficial 270

Incyt Indicadores de ciencia y tecnología 215

Bescolar Bibliotecas escolares 210

Conservacion Conservación en archivos y bibliotecas 205

Os-repositorios Repositorios y acceso abierto 180

Animacionalalectura Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 145

Gest-con Gestión del conocimiento 140

Medired Fuentes de informacion médica 135

Gude Grupo de usuarios de DSpace de España 130

Issi Scientometrics, informetrics and cybermetrics 130

Dcmi-es Dublin core metadata initiative 125

Musicdoc Documentación sobre música y musicología 125

E-seriadas Publicaciones seriadas 110

Recida Red de centros de información y documentación ambiental 110

E-revistas Editores de e-revistas (Iedcyt) 95

Isko-es Conocimiento en sistemas de información y documentación 90

Uaadih Archivos y documentación 80

Documat Bibliotecas universitarias y centros de matemáticas 50

Cinedoc Documentación y nuevas tecnologías en el cine español 40

Alfainfor Alfabetización en información, documentación en educación 25

Listas alojadas en RedIris relacionadas con la biblioteconomía y la documentación. Septiembre de 2008
http://listserv.rediris.es/archives/
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votos), cualquier usuario que se conecte a DocuMenea 
sentirá mayor atractivo por las noticias más votadas.

Este sistema de promoción de noticias funciona 
como los populares Digg y Menéame, pero al estar en-
focado solamente a biblioteconomía y documentación 
(con incursiones en informática, edición electrónica y 
periodismo) no ha alcanzado todavía la masa crítica ne-
cesaria para que actúe la ley Mateo y crezca por sí solo, 
a pesar de su exhaustividad en los campos cubiertos. 

7. Conclusiones

La humanidad se va transformando en una enorme 
enjambre (swarm), con inteligencia colectiva distribui-
da, pues cada uno de nosotros depende más y más de 
los demás. De hecho parecemos estar reproduciendo 
nuestro propio cerebro, un conjunto de millones de 
neuronas conectadas, que se envían entre ellas mensa-
jes “hipertextuales” y relativamente cortos.

Todo hace suponer que los futuros medios de co-
municación que permitan establecer más enlaces, crear 
redes, trabajar en grupo van a tener un éxito asegurado, 
siempre y cuando esos medios no sean intrusivos, sean 
flexibles para respetar nuestra privacidad en el grado que 
deseemos y sobre todo “que no nos compliquen la vida” 
(la usabilidad, la sencillez y la universalidad son caracte-
rísticas fundamentales, lo que explica el todavía uso ma-
sivo del correo-e y el éxito que está teniendo Facebook).

Para poder establecer comunicaciones son necesa-
rias estructuras de datos sólidas y estandarizadas, como 

pueden ser bases de datos, directorios, repositorios, 
listas-e y otros sistemas de información, en cuya rea-
lización son profesionales clave los bibliotecarios-do-
cumentalistas.

Las actuaciones de los profesionales de la informa-
ción, que optimizan la transmisión del conocimiento 
mediante la normalización y la sistematización, pro-
ducen confort,  bienestar y eficacia (calidad), pues las 
personas pueden conseguir antes y más fácilmente sus 
objetivos; y también más riqueza, pues con la eficiencia 
(ahorro) se incrementa la productividad y la competiti-
vidad de las empresas y organizaciones.

Mirando el proceso en su conjunto, observamos 
que el trabajo del profesional de la información produ-
ce una importante aceleración del desarrollo social, y 
de la misma evolución de la sociedad hacia su conver-
sión en esa hipotética futura inmensa colmena.
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Análisis de co-términos y de redes sociales para la 
generación de mapas temáticos

Por Sandra Miguel, Lorena Caprile e Israel Jorquera-Vidal

Resumen: La mejora de las 
capacidades de búsqueda y de 
las interfaces de los opacs sigue 
siendo uno de los principales de-
safíos para las bibliotecas, espe-
cialmente en lo que respecta al 
acceso por materias. Las inter-
faces visuales pueden facilitar 
la recuperación. El objetivo del 
presente trabajo es explorar si la 
combinación de técnicas de aná-
lisis de co-términos y de redes 
sociales resulta ser una metodo-
logía válida para la generación 
de mapas temáticos de la colec-
ción. La principal conclusión es 
que el método es válido, y que 
los mapas obtenidos podrían 
servir como interfaz visual para 
el acceso por materias. También 
es útil para detectar problemas 

en los criterios de indización y contribuir a la mejora de la cali-
dad de la descripción temática del conjunto documental.
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libraries, especially with regard to searching by subject. The visual interfaces can help with retrieval. This paper explores 
the combination of co-term analysis techniques with social networks for the generation of subject maps of collections. 
The main conclusion is that the methodology applied is valid, and that the maps could be used for browsing and subject 
retrieval. It would also be useful for improving the quality of indexing. 
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1. Introducción

Las investigaciones sobre opacs (online public 
access catalog) durante los últimos veinte años reve-
lan una incesante búsqueda por encontrar las mejores 
formas de representar la información, ya que actúan 
de intermediarios entre los usuarios y la bibliografía 
(White; McCain, 1997). Los principales desafíos están 
vinculados a la mejora de las capacidades de búsqueda 

de los sistemas de recuperación de información, y al 
diseño de sus interfaces (Mi, 2008). 

A ello se suman antiguos problemas aún no resuel-
tos, como los relacionados con la búsqueda por mate-
rias (Drabenstott; Weller, 1996). Conforme a los re-
sultados de algunos estudios, este tipo de búsqueda es 
la más solicitada por los usuarios, y paradójicamente 
es la que mayores dificultades plantea (Larson, 1991; 
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Ríos-García, 1991; Su, 1994; Pichinini y Martínez, 
1996). En el 40% de los fracasos en las búsquedas se 
debe a la sobrecarga o exceso de resultados; o por el 
contrario, a resultados nulos por la falta de coinciden-
cia entre los términos empleados en la recuperación, y 
los almacenados en el sistema. Ante este problema, un 
importante porcentaje de usuarios ha expresado su de-
seo de ver las palabras relacionadas con su tema, y así 
poder elegirlas para su expresión de búsqueda. 

los opacs aún deben dar un salto cualitativo y cuantita-
tivo (Játiva, 2004).

La manera que se elija para presentar al usuario fi-
nal la información es tan importante como el contenido 
en la recuperación de información. La forma en la que 
se haga accesible en pantalla determinará que la infor-
mación cumpla su finalidad de ser útil, o por el contra-
rio se quede almacenada sin más (Marcos, 2003). 

Particularmente cuando el usuario no tiene claro 
lo qué está buscando, o cuando tiene dificultades para 
formalizar su necesidad de información a través del 
lenguaje de interrogación del sistema, se requiere de 
un modelo alternativo o complementario que le brin-
de otra vía de acceso al conocimiento. Este modelo al-
ternativo, que puede ser una exploración o navegación 
(browsing), da al usuario la posibilidad de inspeccionar 
el conjunto documental sin tener que expresar de forma 
previa sus necesidades con una o más palabras (Herre-
ro-Solana; Hassan-Montero, 2006). 

En la mayoría de los opacs actuales las materias 
que representan temáticamente la colección se presen-
tan al usuario como un listado de términos dispuestos 
en orden alfabético. En el mejor de los casos se han 
incorporado ficheros de autoridades o tesauros con pre-
sentaciones jerárquicas.

La superación de estas estrategias de exploración 
viene de la mano de las investigaciones sobre Interfa-
ces visuales de recuperación de información (Viri). El 
principal objetivo de las mismas es la representación 
visual e interactiva de la información en un espacio de 
dimensiones reducidas, resultado de la explotación de 

MeSH	Browser

Permite	 la	 navegación	 jerárquica	 entre	
los	 encabezamientos	 del	 Medical Subject 

Headings	(Korn,	1997).

	

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.
html

“La mejora de las interfaces de los 
opacs sigue siendo un desafío para las 

bibliotecas”

Ello nos lleva a pensar que una interfaz que ofrez-
ca al usuario la posibilidad de visualizar las materias 
del opac, podría ser una buena solución para reducir 
el fracaso en las búsquedas. El objetivo de este trabajo 
es explorar si la combinación de técnicas de análisis 
de co-términos y de redes sociales es válida para la 
generación de mapas temáticos de las colecciones de 
las bibliotecas, y presentar sus principales ventajas y 
limitaciones.

La interfaz usuario-sistema es el lenguaje de co-
municación entre el hombre y la máquina (Matthews, 
1983). Su propósito es facilitar la tarea de recuperación 
de información, reduciendo los errores humanos y me-
jorando el desempeño del usuario durante el proceso de 
la búsqueda de información. 

De acuerdo con la clasificación propuesta por Hil-
drech (1985), la segunda generación de opacs incorpo-
ró muchas funcionalidades y elementos de diseño de la 
interfaz orientados a mejorar las prestaciones de bús-
queda por materia. Algunos ejemplos son la posibilidad 
de realizar consultas por campos y la inclusión de ín-
dices de materias. Se ha demostrado que, cuando estos 
índices tienen un mantenimiento regular y el usuario 
conoce bien su manejo, constituyen una herramienta de 
gran utilidad para obtener resultados exitosos (Villén, 
2006). 

“Combinando técnicas de análisis de co-
términos y de redes sociales se pueden 

generar mapas temáticos”

A pesar de estos avances, algunos autores sostienen 
que para conseguir mayor usabilidad las interfaces de 
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los datos (data mining) y de la abstracción gráfica del 
conjunto documental.

Para Noyons y otros (1999) el uso de mapas como 
metáforas de un campo de conocimiento tiene un gran 
potencial como interfaz para la recuperación de la in-
formación. Por su parte, Janecek (2005) plantea que 
las interfaces visuales son potencialmente útiles para 
que los usuarios puedan explorar una representación 
de la colección y oportunamente descubrir información 
que les guíe a encontrar los documentos para ellos re-
levantes. 

Desde esta perspectiva, la representación visual de 
los esquemas de clasificación temática permite a los 
usuarios tener un mapa mental de cómo está organi-
zada la biblioteca, lo que suponemos que facilitará el 
acceso por materias. 

La visualización de información no es el resultado 
inmediato del acto de “ver”. Requiere transformar da-
tos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en 
mensajes visibles. Esto hace posible que los individuos 
vean con sus propios ojos datos y fenómenos que yacen 
ocultos y que no son directamente aprehensibles. En 
otras palabras, la visualización consiste en hacer visible 
para nuestra mente aquello que no es visible para nues-
tros ojos (Vargas-Quesada; Moya-Anegón, 2007).

“Una interfaz donde visualizar las 
materias probablemente ayudaría a 
reducir el fracaso en las búsquedas”

2. Interfaces visuales en recuperación de 
información

En los últimos años varios autores han estudiado 
las estrategias e iniciativas que desarrollan interfaces 
visuales. Moya-Anegón y Herrero-Solana (1999) 
analizaron proyectos de investigación sobre interfa-
ces gráficas bidimensionales y tridimensionales que 
permitieran la exploración de grandes volúmenes de 
información. Marcos (2004) revisó y describió con de-
talle otros proyectos, diferenciándolos según estuvie-
ran orientados a la interfaz de acceso o a la forma de 
presentación de los resultados. Hassan-Montero y He-
rrero-Solana (2006) analizaron diferentes estrategias 
para elaborar interfaces visuales, todas ellas basadas en 
la identificación de las relaciones semánticas de simila-
ridad existentes entre documentos, o incluso entre tér-
minos. Asimismo, White y McCain (1997) y Börner 
y otros (2003) escribieron dos excelentes revisiones 
sobre técnicas de visualización. También nosotros, en 
un intento por mostrar la diversidad metodológica de 
las diferentes propuestas, mencionaremos algunas de 
las iniciativas.

Entre ellas están los mapas auto-organizativos 
(self-organizing maps o SOM). Son mapas basados en 
un tipo de red neuronal que trabaja bajo el principio 
de auto-organización y clasificación automática de la 
información. Cada nodo en el mapa está asociado a 
una lista de documentos semánticamente similares, y 
la proximidad espacial entre ellos indica una similitud 
conceptual (Börner, 2003). Las primeras aplicaciones 
al campo de la recuperación de información se atribu-
yen a Xia Lin y otros (Lin; Soergel y Marchionini, 
1991); los prototipos más conocidos son WebSom, di-
rigido por Kohonen y ET-Map, dirigido por Chen. Sin 
embargo no hemos encontrado un sistema que utilice 
estos mapas como interfaz de recuperación. Algunos 
autores han señalado que su construcción exige una 
gran capacidad de procesamiento y que presenta limi-
taciones en cuanto a la cantidad de información que 
puede procesar (Guerrero-Bote, 2002). 

http://websom.hut.fi/

Otros proyectos apuestan por la generación de in-
terfaces utilizando técnicas de análisis de cluster (clus-
tering), las cuales permiten agrupar documentos en 
función de patrones de proximidad o distancia, obte-
niendo como resultado clases o clusters de documentos 
similares. Grokker es un buscador web cuya interfaz 
visual permite al usuario navegar entre los clusters. A 
pesar de que es visualmente atractivo, tiene como des-
ventaja que a medida que se va descendiendo en niveles 
de agregación más específicos, se va perdiendo la vista 
del todo, aspecto que a nuestro juicio produce cierta 
desorientación.

Dewey	Browser

Utiliza	la	clasificación	temática	Dewey	para	
facilitar	 la	 navegación	 entre	 las	 clases	 y	

subclases	del	esquema.

http://deweybrowser.oclc.org/
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“Las representaciones gráficas de 
las redes sociales son ideales como 

metáfora visual para la recuperación de 
información”

Otras propuestas de modelos de interfaces surgen 
de la combinación de varios métodos. Una combina 
técnicas de minería de metadatos, de escalamiento 
multidimensional y una técnica de focus+context de-
nominada “ojo de pez” (Hassan-Montero y Herre-
ro-Solana, 2006). Su interés radica en que los autores 
llevaron a cabo un prototipo y una prueba con usuarios 
reales, quienes valoraron de forma positiva la interfaz 
visual propuesta. 

Otro tipo de representación visual que ha cobrado 
especial énfasis en los últimos años es la basada en la 
teoría de grafos. 

Un grafo es un conjunto de nodos con unas relaciones 
explícitas entre ellos (Caraballo-Pérez, 2007). Los nodos 
representan actores (documentos, autores, palabras, térmi-
nos, etc.), y los enlaces relaciones de algún tipo.

TopicMaps, por ejemplo, se basa en ellos para es-
tructurar la información y presentarla en la forma de 
una red semántica. Una interfaz que lo implementa es 
Aquabrowser, un sistema que permite visualizar, rápida 
y organizadamente, un conjunto de términos relaciona-
dos conceptualmente con los propuestos por el usuario 
(Morillo-Velarde, 2006; Senso, 2006). Lo interesante 
es que ya no es un prototipo, sino que está en funciona-
miento en muchas bibliotecas, como Queens Library o 
Arlington Public Library

http://aqua.queenslibrary.org/
http://www.acornweb.org/

Mapa semántico de una colección

Pero Aquabrowser no permite aún obtener una re-
presentación sintética de la colección de la biblioteca. 
Hace ya más de diez años Schneiderman (1996) seña-
laba que las interfaces de los sistemas de recuperación 
de información deberían proporcionar una primera re-
presentación gráfica o mapa, que sea lo suficientemente 
general e informativo para que el usuario pueda tener 
una idea global del dominio de conocimiento en cues-
tión, para luego ir haciendo zoom y descender a niveles 
cada vez más específicos.

El Atlas de la ciencia, del grupo español SCIma-
go, utiliza una interfaz visual que aplica esta estrategia 
para la representación de dominios científicos. Utiliza 
un conjunto de mapas como interfaz para que el usuario 
navegue entre categorías temáticas, en distintos niveles 

de agregación, hasta llegar a los documentos propia-
mente dichos (Moya-Anegón y otros, 2004). En este 
caso, la combinación de técnicas de análisis de co-ci-
tación y de redes sociales ha demostrado ser una es-
trategia válida para la generación automática de estas 
interfaces visuales e interactivas. 

http://www.atlasofscience.net/

3. Análisis de co-términos

Por co-términos entendemos la co-ocurrencia o 
aparición conjunta de dos términos en un texto dado. 
El análisis de co-términos es una variante del análi-
sis de co-palabras (un término puede estar compuesto 
de varias palabras). En cualquier caso, se trata de una 
técnica de análisis de contenido que usa patrones de 
co-ocurrencia de pares de ítems (términos o palabras) 
dentro de un corpus textual, para identificar las rela-
ciones entre las ideas en un dominio determinado. En 
nuestro caso el corpus es cada registro bibliográfico del 
opac, y los términos las expresiones utilizadas para la 
descripción del contenido de los documentos, y que son 
incluidos en los campos de materia de la base de datos. 
Desde esta perspectiva de análisis, dos términos (y por 
extensión dos documentos) estarán más vinculados o 
asociados conceptualmente entre sí, cuanto mayor sea 
la co-ocurrencia entre ellos. 

La técnica de análisis de co-palabras fue desarrolla-
da por Michel Callon y Bruno Latour (Callon, 1986; 
Latour, 1992). Aunque fue primeramente propuesta 
con la finalidad de mapear la dinámica de los campos 
científicos, el propio Callon señaló su utilidad como un 
método para clasificar documentos con fines de recupe-
ración de información, y construcción y actualización 
de tesauros (He, 1999). Más recientemente algunos au-
tores propusieron su uso para la creación de interfaces 
de bibliotecas digitales (Buzydlowski y otros, 2002); 
(Börner y Chen, 2002). 

4. Análisis de redes sociales

El análisis de redes sociales es una nueva perspecti-
va conceptual y metodológica del campo de las ciencias 
sociales y del comportamiento. Analiza las relaciones 
existentes entre los elementos, a diferencia del enfoque 
tradicional de análisis atributivo de los elementos de 
un grupo. Los datos son relacionales, entendiendo por 
dato relacional un vínculo específico existente entre un 
par de elementos. Desde esta perspectiva, la relación 
entre pares es una propiedad del par (es decir de la re-
lación) y no una cuestión inherente a las características 
individuales de cada uno de los elementos relacionados 
(Wasserman y Faust, 1998). 

Una red social está conformada por al menos dos 
componentes: los actores, que son las unidades que se 
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relacionan entre sí por algún motivo, finalidad o cir-
cunstancia, y las relaciones, que son los lazos o víncu-
los existentes entre los actores. 

Los actores de una red pueden desempeñar diferen-
tes roles según sea su grado, poder de intermediación 
en relación con los demás, cercanía, etc. Asimismo, 
los vínculos entre ellos pueden ser directos o indirec-
tos, direccionales o no-direccionales, tener diferentes 
intensidades; aspectos todos que van determinando el 
tipo de relación existente y el tipo de estructura de red 
que conforman (Rodríguez, 1995). A cada actor de la 
red se le identifica con un símbolo (generalmente un 
círculo), y su posición en la estructura está determinada 
por el rol que desempeña.

Las representaciones gráficas de las redes sociales 
son grafos. Como son relativamente fáciles de compren-
der, son ideales como metáfora visual para la represen-
tación de información (Dürsteler, 2003), además de 
que permiten descubrir relaciones que de otra forma 
permanecerían ocultas (Vargas-Quesada, 2005).

La creación de conocimiento es algo social, donde 
un actor puede ser alguien o algo creador de asociacio-
nes (un científico, un texto o un concepto) y las asocia-
ciones o relaciones no son estáticas sino que cambian 
y se transforman constantemente (Buchelli-Guerrero, 
2008). Desde estos supuestos, una red social de térmi-
nos de un campo temático podría representar la estruc-
tura de conocimiento de dicho campo. 

Si trasladamos estas ideas a las bibliotecas, los térmi-
nos que describen temáticamente los documentos de una 
colección conforman un entramado o red cuya evolución 
está determinada por la dinámica de su desarrollo.

“Las representaciones visuales de los 
esquemas de clasificación temática 

permiten a los usuarios tener un mapa 
mental de cómo está organizada la 

biblioteca”

5. Aplicación de las técnicas

Para determinar si la combinación de técnicas re-
sulta válida para nuestro objetivo hemos utilizando 
como fuentes de datos dos bibliotecas de facultad de 
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ele-
gimos estas instituciones porque sus colecciones repre-
sentan temáticas de campos disciplinares con patrones 
de producción de conocimientos diferentes. Una está 
especializada en ciencias naturales (Cnat) y la otra en 
ciencias humanas y sociales (Hums), lo que permite 

evaluar si la metodología es aplicable a colecciones de 
temáticas distintas.

En total hemos analizado las colecciones de cuatro 
catálogos:

– LCnat (libros de ciencias naturales); 

– LHums (libros de humanidades y ciencias socia-
les); 

– RCnat (revistas de ciencias naturales) y 

– RHums (revistas de humanidades y ciencias so-
ciales). 

La población estudiada está constituida por todos 
los registros de los catálogos de revistas (5.249 para 
RCnat y 3.002 para RHums), y el subconjunto de re-
gistros de los catálogos de libros que tenían completos 
los campos de materia (48% para LCnat -9.350 de un 
total de 19.623 registros- y 45% para LHums, -29.115 
de un total de 64.822-). De cada uno de los registros ex-
trajimos los términos que representan los temas de los 
documentos en dos niveles de agregación, uno más ge-
neral y otro más específico. El primero se identifica con 
el nivel de disciplina (geología, biología, antropología, 
historia, literatura, etc.), y el segundo con palabras cla-
ve de naturaleza y grado de especificidad diversa. Cabe 
señalar que Hums utiliza un tesauro para la indización, 
y Cnat una lista de términos elaborada ad hoc. 

En ambos casos hubo que realizar un proceso de 
normalización de las entradas para calcular las frecuen-
cias de ocurrencia de cada término. Seleccionamos el 
subconjunto de aquellos con mayor presencia, debido 
a que una red con una cantidad excesiva de nodos y re-
laciones presenta serias dificultades de interpretación. 
Determinar dónde establecer el punto de corte no fue 
tarea sencilla, si bien hay varios elementos a conside-
rar. Por una parte, que la cantidad de nodos no sea ex-
cesivamente grande para facilitar la clara identificación 
de cada uno de ellos. Por otra, que no es posible excluir 
nodos que actúan como puente de otros nodos. Éstos 
reciben el nombre de puntos de corte o intermediarios, 
justamente porque quitarlos produce la desconexión 
de otros nodos de la estructura, y un incremento del 
número de componentes de la red. Considerando estos 
aspectos fijamos en cada caso un umbral donde no sólo 
se considere el peso individual de cada término, sino su 
relación con el resto de los términos que conforman la 
estructura.

Una vez seleccionados los términos construimos 
una matriz cuadrática y simétrica con las frecuencias 
de co-ocurrencia de cada uno con el resto, y generamos 
el mapa temático de cada colección analizada. 

Para los conteos de co-ocurrencia aplicamos como 
criterio que por cada término de nivel más general (ni-
vel de disciplina) aparezca siempre asociado uno de 
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ciones centrales en el mapa, mientras que aquellos con 
menos relaciones se sitúan en la periferia. Este hecho 
responde a una característica de las representaciones 
obtenidas a partir de análisis de redes sociales, en vir-
tud de que desde esta perspectiva de análisis los actores 
o nodos centrales en la estructura no son necesariamen-
te aquellos que tienen mayor presencia individual (en 
nuestro caso más alta frecuencia de ocurrencia), sino 
aquellos que tienen más vinculaciones con los demás 
(en nuestro caso, co-ocurrencia con más cantidad de 
términos). 

La disposición de los nodos en cada red guarda re-
lación estrecha con la cantidad e intensidad de las aso-
ciaciones que cada uno de ellos tiene con el resto.

Por otro lado, los nodos tienden a agruparse en ra-
cimos o grupos disciplinares. Los términos que repre-
sentan a las disciplinas desempeñan un importante rol 
en la red, actuando como núcleos temáticos alrededor 
de los cuales orbitan los términos más específicos re-
lacionados más intensamente con ellos. Asimismo, en 
cada red vemos que hay algunos grupos temáticos que 
tienen mayor presencia que otros, y esos son precisa-
mente los que revelan cuál es el perfil temático de la 
colección. Para facilitar la rápida identificación de los 
términos que cumplen esa función los hemos resaltado 
con negrita. 

Otra característica común a todos los mapas es el 
tipo de estructura. En todos es más jerárquica que re-
ticular. Salvo contadas excepciones los términos es-
pecíficos se vinculan bastante poco entre ellos. Ello 
evidencia sin duda el criterio empleado por las bi-
bliotecas para organizar temáticamente sus coleccio-
nes, basado en esquemas jerárquicos del tipo CDU, 
CDD, u otros similares. Que este tipo de esquema 
se vea reflejado en los mapas no es casual, sino que 

nivel más específico (palabra clave), siempre que estu-
vieran presentes en el mismo registro bibliográfico. Por 
ejemplo, si un registro del opac tiene asignado como 
término genérico antropología, y como palabras clave 
etnología y folklore, las asociaciones que se establecen 
son: antropología <> etnología; antropología <> folklo-
re; y folklore <> etnología. Con ello pretendemos que 
la red no sólo refleje las relaciones entre los términos 
más específicos, sino que también permita visualizar 
las jerarquías que se establecen entre los términos. Las 
jerarquías responden al típico esquema de organización 
del conocimiento de las colecciones de las bibliotecas, 
basado en la Clasificación Decimal Universal (CDU), 
la Clasificación Dewey (CDD) u otros semejantes.

La construcción de las redes y las representaciones 
gráficas las realizamos utilizando el programa Pajek. 
Para una mejor visualización de la estructura de red 
empleamos el algoritmo Kamada-Kawai (Kamada; 
Kawai, 1989), y a efectos de facilitar la interpretación 
y hacer más legibles las relaciones entre los nodos (tér-
minos) eliminamos los enlaces (líneas) más débiles. 

El tamaño de los nodos representa el peso que cada 
término tiene en la red, y el color y grosor de las líneas 
un indicador de la intensidad de la relación.

6. Análisis e interpretación de los 
resultados

Como resultados del análisis obtuvimos cuatro 
mapas temáticos de las colecciones de las bibliotecas 
(Figuras 1, 2, 3 y 4). Los mapas presentan tanto rasgos 
comunes como diferenciados.

Entre los comunes podemos mencionar: 

Por un lado, que los nodos (términos) que más vin-
culaciones tienen con el resto tienden a ocupar posi-

Figura 1. Mapa temático de la colección de libros de ciencias naturales – LCnat
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responde a la metodología que hemos empleado para 
construirlos, basada en la asociación de un término 
genérico por cada uno de los términos específicos 
utilizados para la indización. Asimismo, otro factor 
asociado a este fenómeno es la cantidad de términos 
asignados a cada registro. En el caso de los catálogos 
analizados encontramos que RHums tenía un prome-

dio de 2,4 términos por registro; LHums 5,3; LCnat 
3,5; y RCnat 2,5. Es evidente que las revistas son más 
pobres en su descripción temática, y que cuantos más 
términos se usen para la indización, mayor será la 
probabilidad de establecer asociaciones entre ellos. 
No por casualidad la red de mayor densidad es la de 
LHums.

Figura 3. Mapa temático de la colección de libros de humanidades y ciencias sociales – LHums

Figura 2. Mapa temático de la colección de revistas de ciencias naturales – RCnat
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La dificultad de encontrar relaciones de co-ocurren-
cia en bases de datos referenciales no es un tema menor 
para poder aplicar estas técnicas con fines de visuali-
zación, y podría explicar el hecho de que la mayoría 
de los prototipos de interfaces visuales de sistemas de 
recuperación de información se hayan planteado para 
bibliotecas digitales (Marcos, 2004).

En cuanto a las principales diferencias encontradas 
en los mapas podemos mencionar las siguientes:

En primer lugar destaca que en el caso de Cnat se 
detecta que los criterios de indización empleados no 
son los mismos. La diferencia más notoria se puede vi-
sualizar en el caso de la biología, que en RCnat (figura 
2) nuclea a la zoología y a la botánica, y en LCnat (fi-
gura 1) cada uno aparece como un nodo central de un 
grupo temático bien delimitado.

Para encontrar una explicación a ese fenómeno 
consultamos a los catalogadores de la biblioteca y ex-
trajimos una serie de conclusiones. En ambos casos 
utilizan una lista de términos ad hoc, pero en RCnat 
la indización había sido cuidadosamente revisada: nor-
malizando términos, reduciendo la cantidad de entradas 
diferentes, y respetando siempre un mismo criterio de 
asignación de descriptores que involucraba a la biolo-
gía siempre como término tope de los otros (zoología y 
botánica). En el caso de LCnat, sin embargo, la indiza-
ción se hacía de manera más libre y no se tenía mucho 
conocimiento sobre cuán coherente y consistente era el 
criterio utilizado para llevarla a cabo. 

En los catálogos de Hums parece respetarse un mis-
mo criterio desde la perspectiva de la elección de los 

términos, y ello posiblemente se deba a que la indiza-
ción en esta biblioteca se realiza utilizando un tesau-
ro. No obstante, las diferencias radican en el promedio 
de términos asignados: en RHums 2,4 mientras que en 
LHums es de 5,3. 

Las distinciones observadas no parecen triviales a 
la hora de pensar en estos mapas como posibles interfa-
ces de búsqueda. Sin embargo, resulta evidente que el 
problema está en la indización y no en el método uti-
lizado para la representación visual de la red temática 
de la colección. Es obvio que la calidad de los resulta-
dos de este tipo de análisis depende de una variedad de 
factores. Algunos de ellos son la cobertura de la base 
de datos y la adecuación de los métodos estadísticos 
escogidos. Pero el principal factor es la cantidad de tér-
minos y la coherencia de la indización (He, 1999), sin 
lo cual difícilmente puede obtenerse una buena repre-
sentación visual de la colección.

Por el contrario, se han observado limitaciones in-
herentes al método. Por ejemplo que para obtener ma-
pas legibles y fáciles de interpretar resulte necesario 
acotar la cantidad de nodos y enlaces de las redes. Ello 
significa que no podemos representar la totalidad de 
términos que describen el fondo documental, sino sólo 
aquéllos con mayor presencia o con mayor cantidad de 
lazos. 

Validación del método

Ambos criterios son metodológicamente válidos. 
En primer lugar, la selección de términos por sus pro-
piedades atributivas parte del supuesto de que sólo los 
nodos con más altas frecuencias de aparición integra-

Figura 4. Mapa temático de la colección de revistas de humanidades y ciencias sociales – RHums
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rán la red. El segundo criterio circunscribe la población 
objeto de estudio a los actores que tienen relaciones 
entre sí (Miceli, 2008). En nuestro caso hemos con-
siderado ambos criterios. Seleccionamos los términos 
más frecuentes procurando no excluir los que poseen 
un alto poder de intermediación. 

El recorte en la cantidad de términos también hu-
biera tenido lugar si en vez de análisis de redes sociales 
hubiésemos empleado técnicas de clustering o esca-
lamiento multidimensional. Como hemos comentan-
do previamente, el principal problema radica, en todo 
caso, en la determinación del punto de corte, que no 
sólo tiene que ver con las frecuencias de ocurrencia 
sino con el rol que desempeña cada nodo en la red. En 
este sentido, un claro ejemplo de nodos con una gran 
capacidad de intermediación son los topónimos que 
aparecen en el mapa de la figura 2. El ejemplo más sig-
nificativo es el término Argentina, nodo cuya exclusión 
desvirtuaría considerablemente la estructura temática 
de la colección de RCnat. En los otros casos, los nom-
bres geográficos no tenían esa función como tampoco 
altas frecuencias de ocurrencia, y por tanto quedaron 
excluidos de los mapas.

Cabe señalar asimismo que aunque para otros fines 
los términos con altas frecuencias de ocurrencia sue-
len ser excluidos por su escaso poder de discriminación 
(Peat; Willett, 1991), para los objetivos de este estudio 
dichos términos cumplen una función esencial, en tanto 
nodos que demarcan los grupos temáticos más repre-
sentativos de la colección. 

7. Conclusiones

Las principales conclusiones a las que llegamos 
con este estudio son: 

Que la combinación de las técnicas de análisis de 
co-términos y de redes sociales resulta ser una alterna-
tiva metodológica válida para la creación de mapas te-
máticos de las colecciones de las bibliotecas, al menos 
de bibliotecas universitarias.

Que la metodología resultó ser apropiada para re-
presentar colecciones de tamaños, tipos documentales 
y temáticas diferentes.

Que es posible generar mapas temáticos de las co-
lecciones, independientemente de que las bibliotecas 
utilicen o no un tesauro para la indización.

Asimismo, fue posible comprobar que aún con una 
cantidad reducida de términos por registro, es posible 
generar una representación gráfica de la estructura te-
mática de la colección. No obstante, también se evi-
dencia que cuantos más términos se asignen a un do-
cumento, mayores serán las posibilidades de establecer 
asociaciones temáticas entre ellos.

Que aunque no sea posible visualizar en un mapa 
la totalidad de los términos que describen el fondo do-
cumental, el método es viable para reflejar la estructu-
ra temática nuclear de la colección y pone de relieve 
los grupos disciplinares más representativos. De igual 
modo, los mapas revelan que hay que seguir perfeccio-
nando la metodología para mejorar la legibilidad.

Por último, creemos que este tipo de mapas podría 
servir tanto como una alternativa de interfaz visual para 
el acceso por materias a las colecciones de las biblio-
tecas, como también para detectar problemas en los 
criterios de indización, y contribuir a la mejora de la 
calidad de la descripción temática del conjunto docu-
mental. Resta ahora poner a prueba si esta estrategia 
de representación también resulta válida y útil para el 
usuario final.
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Resumen: Se analizan los resultados obtenidos a partir de 
183 respuestas a una encuesta realizada a 660 diplomados en 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Za-
ragoza entre los años 1992 y 2006. Los resultados se pueden 
resumir en que estos profesionales incrementan sus resultados 
académicos con respecto a otros estudios anteriores debido 
a su motivación a lo largo de la carrera. Sus expectativas de 
inserción laboral se han cumplido en la mayoría de los ca-
sos, y su tiempo de acceso al mismo ronda los 13 meses de 
media. Una gran parte desempeña sus labores en funciones 
específicas de biblioteconomía y documentación. Sin embargo 
la mayor parte de ellos no pertenece a ninguna asociación 
profesional de ciencias de la documentación. Se concluye que 
estos estudios deberían promocionarse con el fin de que se 
identifique a estos profesionales con las tareas que son capa-
ces de desempeñar.
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1. Introducción

Aunque “no existen estudios globales concluyentes 
sobre la inserción laboral de los titulados y la adecuación 
de su formación a las exigencias del mercado de tra-
bajo”1, sí que hay algunos trabajos de universidades y 
asociaciones profesionales que permiten conocer dónde 
trabajan los titulados universitarios españoles. De la Uni-

versidad de Zaragoza (Unizar), y concretamente de sus 
diplomados en biblioteconomía y documentación, sólo 
se ha publicado el artículo de Muñoz Escolá2 de 1997, 
lo que pone de relieve la necesidad de conocer cuál es la 
situación ahora. Conocerlo ayuda a diseñar con mayor 
congruencia el futuro título de grado en información y 
documentación de la Unizar. Con ese objetivo hemos 
realizado este trabajo, que surge de un proyecto de in-
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novación docente durante el curso 2006-2007, cuando 
se iniciaron otros estudios complementarios3.

El estudio recoge datos desde junio de 1992 cuando 
los primeros egresados accedieron al mercado de tra-
bajo, si bien la diplomatura en biblioteconomía y docu-
mentación se oferta en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Unizar desde el curso académico 1989-1990.

2. Metodología

El trabajo parte de una encuesta anónima enviada 
por correo postal al domicilio familiar de los 660 diplo-
mados que alcanzaron dicho grado entre junio de 1992 
y septiembre de 2006 en la Unizar4.

Para su elaboración se tomó como modelo la 
encuesta enviada por el Decanato de la Facultad de 
Filosofía y Letras en 2005 a los alumnos de las 9 titu-
laciones de esta facultad5. En ella fueron encuestados 
238 diplomados en biblioteconomía y documentación 
de los que sólo contestaron 45, un 18,91%. Al incluir 
todas las titulaciones de la facultad, da una visión 
tan general que deja desdibujada la especificidad de 
nuestros titulados.

Nuestra encuesta se estructura en 75 preguntas 
agrupadas en dos apartados: la formación recibida 
antes y durante la carrera, y la inserción laboral y el 
desarrollo profesional.

La mayor parte de las cuestiones eran cerradas. En 
algunos casos se añadió la posibilidad de realizar obser-
vaciones, lo que ha provocado que a veces el nivel de 
precisión de las respuestas no permita comparaciones6. 
El envío de la encuesta se realizó el 19 de marzo de 
2007 y las respuestas se recibieron entre el 23 de marzo 
y el 29 de junio. Las encuestas respondidas son 183 
(27,72%).

Las respuestas se introdujeron en una hoja de cál-
culo Excel y posteriormente en una base de datos en 
File Maker.

2.1. Descripción del cuestionario

Las preguntas se dividieron en subapartados para 
facilitar respuestas precisas: 

a. Datos personales y académicos previos.

– Datos personales.

– Historial académico previo a la diplomatura.

b. Análisis del período educativo universitario.

– Estudios universitarios elegidos.

– Otras actividades formativas.

c. Actividades laborales.

– Empleo actual/último: Situación actual.

– Funciones y retribución del empleo actual/últi-
mo.

d. Adecuación trabajo-estudios.

e. Observaciones.

Este artículo se limita a presentar los resultados del 
apartado c, correspondiente a las actividades laborales.

3. Resultados

La Unizar no cuenta con datos validados sobre el 
número de personas que se matricularon por primera 
vez en la diplomatura y el de aquéllas que obtuvieron 
el grado de diplomado durante las cuatro primeras pro-
mociones (entre 1989-1992 y 1992-1995). El resto de 
los datos, a partir de los que hemos obtenido los resul-
tados que presentamos, se muestran en la tabla 1.

3.1. Perfil general del diplomado

Se trata de una mujer (78%), que ha compaginado 
sus estudios con otras actividades entre las que desta-
can los trabajos remunerados. Proceden de la propia 
Comunidad de Aragón (71%) o de otras, como Navarra 
(9%), País Vasco (6%), Castilla León7 (6%), La Rioja 
(5%), Catalunya (1%) y Otras (2%) como la Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares o Inglaterra.

“El perfil del diplomado es 
mayoritariamente femenino y ha 
compaginado estudios y trabajo”

Los estudiantes aragoneses que cursaron la diplo-
matura procedían en el 88% de los casos de la provin-
cia de Zaragoza (82% de la ciudad y 6% del resto de 
la provincia), 6% de la provincia de Huesca (4% de la 
ciudad) y otro 6% de la de Teruel con un reparto equi-
tativo entre la provincia y su capital.

Si comparamos el lugar de procedencia con la resi-
dencia actual de los diplomados comprobamos que la 
mayoría sigue residiendo en Aragón (63%). El resto se 
distribuye de la siguiente manera: Navarra recupera sus 
profesionales una vez formados (9%), a Madrid emigra 
el 8%, a La Rioja vuelve el 5%, el País Vasco pierde 1% 
de sus habitantes (5%), Catalunya mantiene el 1%, y el 
7% se desplaza a otros lugares de España8. Además el 
2% de los diplomados emigran al extranjero a desarro-
llar su profesión9.

El acceso a la universidad ha sido mayoritariamen-
te a través de la Logse o el COU con un 78% de los 
casos, frente a quienes accedieron tras cursar otras ca-
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rreras universitarias (diplomados o licenciados 9%), FP 
o ciclos formativos (6%), por ser mayores de 25 años 
(4%), por traslado de otras carreras no finalizadas (2%) 
o por otros medios (1%).

La nota media de acceso a la carrera no ha sido res-
pondida por el 10% de los participantes, porcentaje que 
aumenta hasta el 27% cuando se pregunta por la obte-
nida en la diplomatura. El 61% restante ingresa en los 
estudios con una nota media de 6,5 o de 5,5 (en el 23% 
de los casos). El número de quienes ingresaron con una 
media de notable (13% alcanzó el 7,5) o de sobresa-
liente es más reducido (el 2% alcanzó una media de 9). 
El rendimiento académico de los diplomados sube a lo 
largo de su carrera, reduciéndose las calificaciones de 
aprobado y bien a favor de notable y sobresaliente. Si 
comparamos las notas medias de acceso y egreso com-
probamos que la primera asciende desde el 6,3 al 6,8 en 
el caso de la nota media de los diplomados. 

Los alumnos eligieron estos estudios en primera 
opción en el 77% de los casos, un 16% en segunda op-
ción. La razón de la elección se distribuye entre una 
inclinación vocacional (38%), por curiosidad (23%), 
por recomendación (14%), por no poder elegir la que 
deseaban (10%), por su corta duración (8%) o por otras 
razones (7%), donde se encuentran opiniones muy va-
riadas. Entre estas últimas podemos destacar: las sali-
das laborales (47%), para obtener la titulación o poder 

optar a un segundo ciclo (20%), porque no tenían nada 
claro (20%) o porque era una titulación que se impartía 
en Zaragoza.

Cuando se pregunta si tras su experiencia formativa 
y profesional volverían a cursar la diplomatura, el 53% 
afirma que sí, el 29% lo pone en duda y el 18% dice 
que no. Estas respuestas reflejan las afirmaciones ante-
riores donde más del 50% había elegido la carrera por 
vocación o curiosidad, el 25% aproximadamente por 
recomendación o por no poder elegir la que deseaba y 
el resto se matriculó simplemente porque duraba sólo 
3 años frente al resto de titulaciones o debido a las su-
puestas salidas laborales, que algunos de ellos no han 
visto cumplidas como deseaban10.

3.2. Perfil de la actividad profesional

Durante estos años los diplomados se han dedicado 
a un trabajo regular (45%), varios temporales (27%) o 
han ejercido como becarios (13%). Sólo el 6% se dis-
tribuye por igual entre quienes no han tenido trabajo 
o han ocupado este tiempo en otras actividades como 
preparar oposiciones. 

A esta cuestión responde el 96% y afirman que se 
encuentran trabajando (93%). Quienes trabajan se divi-
den entre el 55% en el sector de la información y docu-
mentación y el 45% en otras áreas.  

Los puestos relacionados con nuestro sector pue-

Promoción Matriculados 
primer curso

Diplomados 
egresados

Participantes
en el estudio Porcentaje

1989-1992 _ _ 0 0

1990-1993 _ _ 2 1

1991-1994 _ _ 2 1

1992-1995 _ _ 16 9

1993-1996 145 91 18 10

1994-1997 152 117 24 13

1995-1998 142 96 22 12

1996-1999 95 46 26 14

1997-2000 107 92 16 9

1998-2001 106 41 13 7

1999-2002 109 23 18 10

2000-2003 76 46 6 3

2001-2004 67 53 5 3

2002-2005 52 41 14 8

2003-2006 51 14 1 1

660 183 100

--- Sin datos validados

Tabla 1. Diplomados participantes por promoción
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den desglosarse en distintas áreas que se muestran en 
la tabla 211.

Los titulados que ejercen en otros sectores desem-
peñan actividades culturales y deportivas, venta al por 

mayor y comercio al por menor, educación superior, 
informática...

Sólo el 2% señala que no ha tenido ningún trabajo 
hasta la fecha. El 7% de titulados que no tiene trabajo 

Especialidad Denominación Nº puestos

Archivo Auxiliar 1
 Archivero 1
 Becario 1
 Gestión del archivo en una empresa 1
 Técnico de archivo 2
  6
Bibliotecas Auxiliar 13
 Ayudante 4
 Becario 1
 Bibliotecaria 16
 Encargado de biblioteca 2
 Facultativo Superior de Patrimonio Cultural (Bibliotecas) 1
 Responsable de biblioteca 2
  39
Documentación Becario 2
 Coordinador de departamento de documentación 1
 Documentación especializada en el ámbito biomédico 1
 Documentalista 16
 Documentalista audiovisual 2
 Documentalista y webmaster 1
 Documentalista-catalogador 4
 Jefe de negociado de documentación 1
 Responsable de documentación 1
 Técnico medio documentalista 1
  30
Información y Auxiliar técnico de bibliotecas y archivo 1
documentación Ayudante de archivo y biblioteca 3
 Becario archivo, biblioteca y documentalista 1
 Bibliotecaria / documentalista 1
 Bibliotecario, documentalista, administrativo, archivo 1
 Director de departamento de gestión de contenidos 1
 Responsable de archivo y documentación 1
 Técnico de documentación y bibliotecas 1
 Gestor de la información 1
  11
Investigación Investigación archivística 1
 Investigador en formación 1
 Becario OTRI 1
 Becario proyecto de investigación 2
 Beca de colaboración 1
  6
Librero Librero 1
 Dependienta de librería 2
  3
Medios de Locutor-redactor radio Sobrarbe, corresponsal de Heraldo 1
comunicación* Redactor / reportero gráfico 1
  2

* Desarrollan funciones de documentalistas

Tabla 2. Denominación de los puestos de trabajo
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y lo está buscando lleva una media de 9 meses en esta 
situación. Quienes trabajan dicen que tardaron una me-
dia de 13 meses en encontrar el último empleo.

La mayoría (44%) de las 175 personas que han res-
pondido sobre el número de trabajos han tenido 2 ó 3 
de ellos a lo largo de su vida, y en el lado contrario, 
sólo un 15% ha desempeñado un único trabajo.

Como podemos comprobar en la figura 1, el año en 
el que más personas han iniciado su ocupación actual 
corresponde a 2006, con 47 personas. Le sigue 2003 
con 23 titulados, y 2004 y 2005 con 18 diplomados. 

La vía de acceso principal al último trabajo es 
por oposición o concurso público (31%) seguida por 
los contactos personales o familiares (18%), y por los 
anuncios en prensa (15%) e internet (10%). En menor 
medida aparece citado el Servicio de la Universidad o 
la Agencia Pública de empleo (6%).

Los tipos de contrato mayoritarios son el laboral 
indefinido (35%) y el laboral temporal (obra y servicio, 
interino, eventual) (33%). Los funcionarios indefini-
dos suman el 15% y los becarios un 9%. Otras formas 

“En el momento de realización de la 
encuesta la mayoría de los diplomados 

está trabajando (93%)”

Otros requerimientos Nº personas % personas

Idiomas

Inglés 49 12,7

Francés 7 1,8

Alemán 1 0,3

Otros idiomas 11 2,8

Conocimientos informáticos

Bases de datos 71 18,4

Procesadores de texto 71 18,4

Hojas de cálculo 63 16,3

Sistemas operativos 48 12,4

Lenguajes de programación 12 3,1

Otros 25 6,5

Otros requerimientos 29 7,5

Tabla 3. Requisitos exigidos a los diplomados

Figura 1. Año de inicio del trabajo actual (número de personas)
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registradas son el contrato administrativo, el contrato 
laboral temporal en prácticas y el empresario o trabaja-
dor por cuenta propia.

La jornada laboral habitual (66%) es a tiempo 
completo, con dedicación de 35-40 horas semanales. 
En menor medida aparecen representadas la jornada de 
más de 40 horas semanales (9%) y la de menos de 20 
(4%). 

3.3. Funciones y retribución

El trabajo se reparte casi por igual entre el sector 
público (52%) y el privado.

El lugar del puesto de trabajo es la comunidad au-
tónoma de Aragón con un 63%. Visto que al iniciar sus 
estudios el 71% procedía de la propia comunidad, sig-
nifica que casi un 10% han “emigrado”. Según mues-
tran las cifras han ido a Navarra o Madrid, con un 8% 
respectivamente, o a las comunidades de La Rioja y 
País Vasco con un 5% cada una.

Sus funciones abarcan desde la gestión documen-
tal, la catalogación, el mantenimiento de bases de datos 
y otras, como se observa en la figura 2.

La retribución bruta mensual mayoritaria (40%) se 
encuentra entre los 900 y 1.300 euros. El 20% cobra 
entre 500 y 900, el 21% entre 1.400 y 1.800, y sólo un 
11% cobra más de 1.800 euros. Debemos aclarar aquí 
que el 4% del total trabaja menos de 20 horas semana-
les12.

La formación continua (la que se cursa con poste-
rioridad a la obtención del título universitario) resulta 
imprescindible para alcanzar un puesto de trabajo acor-
de con la formación recibida o para promocionarse. Por 
ello sorprende comprobar que sólo el 58% de los parti-

cipantes afirma haber realizado cursos de especializa-
ción tras su graduación. Los cursos en los que se han 
matriculado estas personas se pueden agrupar en las 
áreas siguientes: tecnologías de la información (28%), 
bibliotecas (26%), documentación (21%), archivos 
(14%) y otros (11%). Entre estos últimos se enume-
ran diversos cursos sobre economía, gestión financiera, 
procesos y procedimientos, gestión de pequeño comer-
cio, comunicación de empresa, etc.

3.4. Asociacionismo

A pesar del importante papel que desarrollan las 
asociaciones profesionales en la actualización de cono-
cimientos y el intercambio de experiencias, sólo el 21% 
de los diplomados afirma pertenecer a una. Anabad ha 
sido la elegida por el 56% de ellos, seguida de Sedic 
(13%), la Asociación Vasca de Profesionales de Archi-
vos, Bibliotecas y Centros de Documentación (Aldee) 
(10%) y el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya (Cobdc) (8%). Una de las razones 
que puede influir en el bajo nivel de asociacionismo 
puede deberse a que las asociaciones de las distintas 
autonomías no ofertan lo que los profesionales creen 
necesitar y las de carácter nacional lo hacen preferen-
temente en Madrid. Esperamos que con la paulatina 
introducción de los cursos en línea y de asesorías jurí-
dicas profesionales –puestas a disposición de los aso-
ciados- aumente el interés. 

Figura 2. Funciones que realizan (número de casos)

“El 78% de los titulados no pertenece 
a ninguna asociación profesional de 

ciencias de la documentación”
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3.5. Adecuación del trabajo a los estudios

Según sus respuestas, la mayoría (52%) ha podido 
acceder al puesto de trabajo por poseer una titulación 
universitaria de primer ciclo. Además el 35% de estas 
plazas requerían específicamente la posesión del título 
de diplomado en biblioteconomía y documentación. En 
cambio en el 48% de los casos en que no era imprescin-
dible contar con ninguna titulación, el 37% considera 
que esta formación sí era necesaria para poder desa-
rrollar correctamente las labores que se les encomen-
daron.

Al 52% a quienes se ha exigido la titulación univer-
sitaria se les pedía además otros requisitos que incluye 
la tabla 3.

Quienes están trabajando actualmente califican su 
trabajo así:

“Interesante” (20,4%)

“Todavía no he encontrado un trabajo más apropia-
do” (18,8%)

“No pertinente, no se corresponde a mis estudios” 
(17,7%)

“Me proporciona seguridad” (16%)

“Me permite trabajar en la localidad que prefiero” 
(14,4%), y 

“Me ofrece mejores perspectivas profesionales” 
(12,7%).

Problemas que encuentran al evaluar la adecuación 
de los contenidos de su carrera respecto a la inserción 
laboral: 

“Es una carrera con escasa promoción universita-
ria”

“Carencia de especialización”

“Escasa formación complementaria” y 

“Falta de espíritu empresarial”. 

Estos resultados se asemejan a los obtenidos en el 
estudio mencionado al inicio del artículo que incluía 
todas más titulaciones5. Además los participantes su-
brayan la ausencia de un colegio profesional como uno 
de los problemas para su formación continua y poste-
rior inserción laboral. Como aspectos relevantes de la 
carrera, valorados en el mercado laboral, sobresalen la 
“formación general” y el “manejo de técnicas”.

Sobre la adecuación de su situación laboral a las 
expectativas que tenían cuando empezaron sus estudios 
responden que se ajusta “totalmente” el 8%, “mucho” 
el 12%, “bastante” el 35% y negativamente el 45%. 
Respuestas que están en sintonía con los resultados ob-

tenidos sobre la necesidad o no de contar con una titu-
lación universitaria y del mejor o peor puesto de trabajo 
conseguido.

4. Conclusiones

– La mayor parte de los diplomados ha elegido 
cursar esta carrera por motivos vocacionales o de cierta 
curiosidad, dado que en principio les atrae el mundo de 
la información, la lectura o internet. Por ello ha sido su 
primera opción a la hora de seleccionar su formación 
universitaria. Esta característica se ve reflejada en el 
aumento de la nota media obtenida tras el paso por la 
universidad.

– Existe un alto grado de colocación entre estos 
titulados, desempeñando la mayoría de ellos trabajos 
relacionados con su formación académica.

– Las áreas de trabajo cubiertas son las tradicio-
nales (archivos, bibliotecas y centros y servicios de in-
formación especializados entre los que destacan los de 
los medios de comunicación), así como el apoyo a la 
investigación y el trabajo en librerías.

– La media de tiempo que tardan en encontrar tra-
bajo ronda los trece meses.

– Los puestos de trabajo se distribuyen casi equi-
tativamente entre sector público y privado, y las oposi-
ciones o concursos públicos son las vías de acceso más 
utilizadas.

– Las denominaciones de los puestos de trabajo 
siguen siendo muy variadas, y no existe una normali-
zación consensuada por parte de los empleadores. Esto 
puede dificultar la identificación de estos puestos por 
parte de los diplomados en biblioteconomía y docu-
mentación.

– La temporalidad en el trabajo parece ser una 
tónica generalizada. Esto da lugar a un alto número 
de trabajos desempeñados en un reducido número de 
años.

– Los tipos de contrato habituales son laboral inde-
finido y temporal (obra, servicio, interino o eventual).

– La jornada laboral que predomina es a tiempo 
completo y la retribución bruta mensual mayoritaria 
ronda los 900 a 1300 euros.

– En los últimos seis años se aprecia un aumento 
gradual de la inserción laboral de estos titulados.

– Existe una emigración de profesionales de cier-
tas comunidades autónomas, concretamente de Aragón 
y de Castilla y León, hacia la Comunidad de Madrid y 
otras como Navarra, País Vasco y Catalunya así como al 
extranjero. Esta fuga de profesionales se va reduciendo 
según se va extendiendo el desarrollo de la sociedad de 
la información y la dotación de plazas para ellos en las 
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administraciones públicas y el sector privado en las co-
munidades autónomas de las que proceden. Nos encon-
tramos por tanto con unos profesionales cuya inserción 
laboral depende directamente del grado de desarrollo 
de la sociedad de la información y el conocimiento en 
las distintas regiones.

5. Notas
1. Título de grado en información y documentación. Madrid: Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004, p. 39. Consultado 
en: 12-09-07.
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_documentacion.pdf 

2. Muñoz-Escolá, María-Mercedes. “Análisis de la situación laboral y de 
formación de los estudiantes y diplomados en biblioteconomía y documen-
tación por la Universidad de Zaragoza”. En: Revista general de información 
y documentación, 1997, v. 7, n. 1, pp. 329-344.

3. Ubieto-Artur, María-Isabel; García-Marco, Francisco-Javier; Gay-
Molins, Mª-del-Pilar; Ubieto-Artur, Antonio-Paulo; Velasco-de-la-
Peña, Esperanza. “Proyecto de innovación docente para la adaptación de 
la diplomatura en biblioteconomía y documentación (1 curso) al Espacio 
Europeo de Educación Superior”. En: Innovación docente, tecnologías de la 
información y la comunicación e investigación educativa en la Universidad 
de Zaragoza. Caminando hacia Europa. Zaragoza: la Universidad, 2007. 
ISBN 978-84-96214-85-9. Consultado en: 12-09-07.
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_I/
CAP_I_11.pdf

4. Queremos agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras la colaboración 
en este estudio, ya que gracias a su ayuda pudimos disponer del listado de 
las direcciones de los 660 egresados durante este período, así como de los 
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5. Análisis de la inserción laboral y expectativas profesionales de los gra-
duados en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza (1999-2005). 
Zaragoza: la Facultad, 2005. Consultado en: 12-09-07.
http://fyl.unizar.es/doc/Publicacion_egresados_Def.pdf 

6. Como ejemplo cabe citar que al tratarse de respuestas abiertas, en algu-
nos casos sólo se añade en el apartado de observaciones el país, sin indicar 
exactamente de qué ciudad, comunidad o región se trata.

7. De la comunidad castellano leonesa es Soria la provincia que aporta un 
mayor número de estudiantes a esta diplomatura.

8. En el apartado “Otros España” los diplomados indican que se desplazan a 
trabajar a ciudades como Soria, Valencia o Burgos o expresan sucintamente 
que lo hacen a la isla de Menorca o a las Canarias, sin concretar la ciudad.

9. Quienes han trabajado en el extranjero indican que lo han hecho en Ale-
mania (Paderborn), en Bélgica y en Irlanda (sin especificar la ciudad en 
estos dos últimos casos).

10. Además debe tenerse en cuenta que –como se expone en el apartado 
siguiente- el 7% de los diplomados está parado y que el 45% de los que 

trabajan lo hacen en áreas distintas a las específicas para estos diplo-
mados. 

11. En información y documentación se incluyen los trabajos que desarro-
llan las competencias propias de las tres áreas (biblioteconomía, documen-
tación y archivística).

12. Véase al respecto el último párrafo del apartado anterior.
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El campus de la Universidad Carlos III en Second Life

Por Francisco López-Hernández

Análisis

¿Qué es Second Life?

SEGÚN LA PROPIA EM-
PRESA QUE LO CREÓ y lo 
mantiene (Linden Lab, fundada 
en 1999 por Philip Rosedale), Se-
cond Life es “un mundo virtual 
en tres dimensiones construido 
por sus residentes”1. 

Se puso en marcha en 2003 y 
durante un tiempo vivió una exis-
tencia un tanto lánguida, con un es-
caso incremento de usuarios, hasta 
que en los años 2006-2007 se pro-
dujo una explosión que hizo que el 
número de cuentas registradas pa-
sase de 95.000 (enero de 2006) a 
7,4 millones (junio de 2007)2. Ese 
mismo año 2007 empezó en EUA 
una campaña de descrédito, alen-
tada sobre todo por tres artículos 
publicados en el periódico Los An-
geles times y en las revistas Wired y 

Forbes en los que se insinuaba que 
Second Life era un fracaso para las 
empresas que tenían presencia allí 
porque entre otras cosas, estaba 
medio vacío3. En España la prensa, 
que poco antes había hablado mara-
villas de este mundo virtual, pasó al 
poco tiempo a denostarlo e incluso 

a insinuar que no era más que un 
lugar para ganar dinero sin trabajar 
o cometer perversiones sexuales4.

En el ámbito español aún hay 
personas que piensan así, la mayoría 
porque no conocen realmente qué es 
Second Life y las posibilidades que 
ofrece en el campo de la comunica-

Resumen: Second Life es un entorno virtual en tres dimensiones que 
muchos consideran simplemente un juego pero que tiene enormes 
posibilidades para la enseñanza a distancia y la comunicación. Hay 
bibliotecas universitarias que están intentando aprovecharlo en este 
sentido; la de la Universidad Carlos III es una de ellas. En este artícu-
lo se presenta su proyecto, en el que pretende anticiparse a lo que muy 
probablemente sea la forma de presentación futura de la información 
en internet: la Web 3D.

Palabras clave: Metaversos, Second Life, Bibliotecas universitarias, 
Enseñanza a distancia, Web 2.0, Web 3D.

Title: The Universidad Carlos III campus in Second Life

Abstract: Second Life is a three-dimensional virtual environment that 
many consider merely a game but it has enormous possibilities for e-
learning and communication. There are academic libraries that are trying to take advantage of it; the Universidad Carlos 
III Library is one of them. This paper presents its project, with which it expects to anticipate that which very probably will 
be the future way of displaying information on the internet: 3D web.
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Metaverso

Término	que	viene	de	la	novela	Snow Crash	publicada	en	1992	
por	Neal Stephenson.	Se	usa	para	describir	la	visión	del	trabajo	
en	 espacios	 3D	 de	 realidad	 virtual	 totalmente	 inmersivos.	 Los	
metaversos	 son	entornos	donde	 los	humanos	 interactúan	social	
y	económicamente	como	iconos	a	través	de	un	soporte	lógico	en	
un	ciberespacio	que	es	una	metáfora	del	mundo	 real,	pero	 sin	
limitaciones	físicas.

Fuente: Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso
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ción y de la educación a distancia. 
Se han quedado con la idea de que 
“casi todo el mundo se da de alta y 
de inmediato se aburre y se marcha”, 
cuando seguramente desconocen 
que el movimiento en contra de este 
metaverso ya ha dado la vuelta en 
EUA y que el número de iniciativas 
interesantes va creciendo, sin prisa 
pero sin pausa, dentro de él5.

El mundo virtual de Second Life 
está organizado en forma de islas o 
sims (de simuladores) que pueden 
estar aisladas, unidas a un conti-
nente o formando un archipiélago. 
Cualquiera puede poseer una isla 
completa o bien una parcela, desde 
1/128 de su superficie (que a escala 
son 65.535 m2).

Posibilidades que 
ofrece Second Life en 
la enseñanza en línea: 

Sloodle

Es cierto que muchos usuarios 
utilizan Second Life como un mero 
videojuego. Cuando se pasea por el 
metaverso se pueden escuchar mu-
chas conversaciones típicas de un 
chat de adolescentes. Pero también 
hay mucha gente que desarrolla in-
cluso una carrera profesional allí, y 
no sólo en el campo que nos inte-
resa a nosotros: desde ocupaciones 
más artesanales como la creación 
de muebles, ropa o complementos 
para los avatares hasta parques em-
presariales pensados para aquellos 
que tienen iniciativa6.

“Hay mucha gente que 
realiza incluso una carrera 
profesional en Second Life, 
y no sólo en el campo que 

nos ocupa a nosotros”

Entre las opciones que a los bi-
bliotecarios y profesionales de la 
información pueden interesar cabe 
citar:

– Enlaces a páginas web7.

– Vídeo (en diferido y también 
en directo, vía streaming).

– Presentaciones (síncronas y 
asíncronas).

– Imágenes estáticas (exposi-
ciones).

– Chat escrito y comunicación 
por voz (referencia en línea).

– Referencia asíncrona (correo 
electrónico, mensajes, tablones de 
anuncios).

– Encuestas.

– Merchandising: venta o rega-
lo de camisetas para avatares, y de 
otros objetos.

– Clases y reuniones virtuales.

– Y todo ello en un entorno tri-
dimensional agradable, sencillo y 
fácil de utilizar, que además es muy 
familiar para los jóvenes.

Uno de los frutos más intere-
santes que ha producido esta vi-
sión de Second Life como impor-
tante vehículo para la enseñanza 
a distancia es Sloodle. Se trata de 
una aplicación web híbrida (un 
mashup o integración de varios 
servicios) de código abierto, que 
pretende utilizar los entornos vir-
tuales en tres dimensiones para el 
aprendizaje. Para ello se busca una 
convergencia entre las posibilida-
des de Second Life y las de la co-
nocida plataforma de enseñanza a 
distancia Moodle8.

Aula de trabajo en grupo del edificio principal

Edificio de formación especializada en Ciencia y Tecnología (zona de enlaces a tutorías de 
autoaprendizaje)
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“Uno de los frutos más 
interesantes que ha 

producido Second Life 
como importante vehículo 

para la enseñanza a 
distancia es Sloodle”

La biblioteca de la 
Universidad Carlos III 

en Second Life

Aprovechar las posibilidades 
antes enumeradas o al menos al-
gunas de ellas, es precisamente lo 
que pretende el proyecto que desde 
enero de 2008 está llevando a cabo 
la biblioteca de la Universidad Car-
los III en Second Life y que comen-
zó con la adquisición de una isla9. 
Se planteó como un objetivo en el 
marco del Plan Estratégico de la 
biblioteca para 2008-11 y se creó 
un grupo de trabajo en el que par-
ticiparon tanto bibliotecarios como 
informáticos.

El proyecto ha de ser dinámico 
y experimentar cambios constantes, 
por lo cual no sería correcto decir 
que a estas alturas está terminado. 
Sí se podría afirmar que todos los 
servicios que pretendía dar la bi-
blioteca ya se pueden ofrecer a ju-
nio de 2008. Ahora falta que otras 
unidades de la universidad tengan 
presencia allí (el Parque Científico 
Leganés Tecnológico, por ejemplo, 
ya tiene su edificio preparado).

“El proyecto ha 
de ser dinámico y 
ha de evolucionar 

constantemente, por 
lo cual nunca está 

terminado”

Quienes conozcan bien Second 
Life y visiten este campus tal vez 

puedan pensar que su apariencia 
es un tanto espartana si se compa-
ra con algunas otras iniciativas. En 
realidad no se ha buscado la espec-

tacularidad visual, sino que los con-
tenidos sean lo más ricos posible 
para sus usuarios potenciales. Esto 
es así porque, sin negar las posibi-

Reunión virtual en la sala de juntas del edificio principal

Ejemplo de sesión virtual de información en el edificio de Ciencia y Tecnología

Vista general del campus de la UC3M en Second Life
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lidades mercadotécnicas que pueda 
tener este medio, son otros aspectos 
los que más nos ha interesado desa-
rrollar, especialmente su utilización 
en la formación y la referencia en 
línea para nuestros usuarios allá 
donde se encuentren.

El centro de la isla es el edificio 
principal, que intenta reproducir, al 
menos en su apariencia externa, la 
biblioteca de la Escuela Politécni-
ca Superior del campus de Leganés 
(edificio Rey Pastor). Está dispues-
to en cuatro plantas. En la baja, 
además de un mostrador central 
de información, una zona para la 
prensa electrónica y otra reservada 
para exposiciones que organice la 
biblioteca, hay mesas para trabajar 
en grupo con pantallas de ordena-
dor que enlazan con servicios tales 
como las bibliotecas depositarias 
(ONU, OIT), el Centro de Docu-
mentación Europea, el Taller del 
Aula, el Centro Patlib, y otro que re-
cupera la bibliografía recomendada 
por titulaciones tal y como aparece 
en el catálogo de nuestra bibliote-
ca. También hay un lugar reservado 
para la referencia en línea, donde 
encontramos monitores de presen-
cia que indican si el avatar que nos 
atenderá está o no (en este último 
caso se le puede enviar un mensaje 
que le llegará por correo electróni-
co a la persona que está detrás de 
ese avatar).

La primera planta está destina-
da a sala de juntas para reuniones 
virtuales, a zona de trabajo con va-
rias mesas que pueden utilizar los 
avatares de los estudiantes para tra-
bajar en grupo y a dos aulas que se 
pueden emplear tanto para confe-
rencias como para dar clase.

La segunda planta es semejan-
te, con varios espacios de trabajo 
en grupo y un aula inspirada en las 
nuevas tendencias de clase dinámica 
que nos llegan de las universidades 
anglosajonas, con mesas para estu-
diar en común, ordenadores que se 
consultan de pie, grandes pantallas 
en las paredes y una tribuna para los 
casos en que alguien tiene que diri-
girse a los demás.

La tercera planta es una galería 
de imágenes de las bibliotecas de 
nuestros tres campus “reales” y de 
todo el personal que trabaja allí.

La cuarta es una terraza que 
constituye la zona de recreo: una 
máquina de café, otra de refrescos 
(virtuales, por supuesto), mesas 
y sillas con sus correspondientes 
sombrillas, música y la posibilidad 
de que nuestros avatares se mar-
quen un baile.

Fuera de este edificio hay di-
versos espacios. En primer lugar 
se ha intentado reflejar allí todo lo 
que vamos haciendo para tender a 
lo que conocemos como bibliote-
ca 2.0; en concreto, los tres blogs 
que aquí se mantienen (365 días 
de libros, Biblioteca y + música y 
Videodrome) tienen allí su espacio, 
representado uno por un enorme ca-
rro de libros, otro presidido por la 
foto de una banda de jazz que invita 
al baile (cosa que, de hecho se pue-
de hacer en su recinto) y el otro por 
una pequeña sala de cine.

También hay una zona pensada 
para realizar cursos básicos de aco-
gida (denominados Curba en nues-
tro centro) en el Laberinto Curba, 
donde un avatar ha de recorrer el 
camino viendo los grandes carte-
les que le salen al paso (algunos de 
ellos con enlaces a páginas web) 

y donde se explica lo básico sobre 
cómo usar nuestra biblioteca de la 
vida real.

Más allá hay cuatro hangares 
informativos dedicados a las colec-
ciones especiales (de idiomas, de 
Madrid, de viajes y fondo antiguo), 
antes de llegar al espacio de la for-
mación especializada y autoapren-
dizaje.

Se han dispuesto tres edificios, 
cada uno dedicado a uno de los tres 
grandes grupos de materias que se 
estudian en la Universidad Carlos 
III: ciencia y tecnología, ciencias 
sociales y jurídicas, y humanidades, 
comunicación y documentación. 
Son tres edificios de diseño dife-
rente pero con contenidos simila-
res: enlaces a presentaciones power 
point pensadas como elementos de 
autoaprendizaje y que se han col-

Avatar

Palabra	tomada	del	hinduismo,	donde	un	avatar	es	la	encarnación	
terrestre	de	un	dios,	en	particular	Vishnú.	
Se	dice	por	ejemplo	que	el	dios	Krishna	es	el	octavo	avatar	de	Vishnú.

“Nos ha interesado 
implementar la formación 

y la referencia en línea 
para nuestros usuarios allá 

donde se encuentren”

“Aunque no sea Second 
Life, parece claro que 
la interfaz futura de la 

Web será muy parecida: 
un entorno en tres 

dimensiones”

gado en SlideShare10, enlaces a las 
recopilaciones de fuentes de infor-
mación que ha hecho la biblioteca 
y también a las correspondientes 
guías de recursos electrónicos. Des-
de estos edificios, los avatares pue-
den teletransportarse al Laberinto 
Curba (si lo que realmente busca-
ban era un curso básico), recurrir al 
“pregunte al bibliotecario” median-
te nuestro catálogo o solicitar un 
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curso de formación del tipo que sea. 
En los tres edificios hay asimismo 
espacios para dar formación dentro 
del metaverso.

No nos alejaremos mucho para 
llegar al auditorio, con capacidad 
para 90 avatares (los asientos tie-
nen un script que permite al que 
está sentado levantar la mano) y 
donde se puede ver el vídeo de 
promoción de nuestra biblioteca. 
Poco más allá, una gran sala de 
exposiciones y también un San-
dbox, que es un espacio pensado 
para que los avatares puedan hacer 
pruebas de construcción y manejo 
de objetos.

Al otro lado de la carretera que 
divide en dos la isla se establecerán 
los demás servicios de la univer-
sidad. Allí está ya el mencionado 
edificio del Parque Científico y 
también uno dispuesto para los pro-
fesores de las titulaciones semipre-
senciales, que acaban de arrancar 
en nuestra universidad y que pue-
den ser unas de las principales be-
neficiarias de esta herramienta.

Se puede visitar esta isla me-
diante el siguiente enlace11:

http://slurl.com/secondlife/Univers
idad%20Carlos%20III/138/102/23

Conclusión

Aunque no sea exactamente 
Second Life, parece claro que la 
interfaz futura de la Web será muy 
parecida: un entorno en tres dimen-
siones mucho más apto para el en-
tendimiento de los seres humanos 
que la actual presentación bidimen-
sional. Bueno es por tanto ir acos-
tumbrándonos e incluso trabajar en 
ello con anticipación ante lo que 
pueda llegar. 

Reproduzco para terminar unas 
palabras del creador de Second Life 
Philip Rosedale, que van en este 
sentido: “La gran transición ha 
sido el camino desde la Web hasta 
la Web 3D (...). Mi perspectiva es 

que Second Life como tecnología 
produce dos cambios: en principio 
había textos conectados entre sí por 
hiperenlaces. La internet 3D como 
Second Life permite presentar la in-
formación de una manera perfecta 
para los seres humanos. La mayo-
ría de las asociaciones se realizan 
utilizando símbolos universales. 
Una silla, por ejemplo, es un sím-
bolo universal. Si puedes organizar 
la información con estos símbolos 
entonces estás llevando a cabo una 
verdadera transformación. Somos 
animales sociales. Así, Second 
Life da la posibilidad de compartir 
información con otros (consumir, 
crear, vender, etc.). Como mentes 
vivas, queremos contacto vivo con 
otras personas. Esta tecnología per-
mite informarse, crear, consumir 
con otras personas en tiempo real. 
Eso es lo que estamos construyendo 
y es el cambio que trae la internet 
3D”12.

Notas
1. What is Second Life? Consultado en: 06-06-
08.
http://secondlife.com/whatis/

2. Los datos están tomados del mensaje que se 
encuentra en la web y que se pueden descargar 
en formato Excel.
http://blog.secondlife.com/2007/06/12/may-
2007-key-metrics-published/

3. Véase: Jau, Wagner James. Second Life back-
lash reversed? Former detractor now touting SL 
for enterprise using. En: New world notes. Con-
sultado en: 06-06-08. En este mensaje el autor se 
refiere a los tres artículos mencionados y a cómo 
ahora quienes los escribieron piensan exacta-
mente lo contrario.
http://nwn.blogs.com/nwn/2008/05/backlash-
revers.html

4. Esto es lo que se lee por ejemplo en el artículo 
de Ramón Muñoz en El país de 15 de agosto de 
2007, “Second life está desierto”, en el que se 
dice textualmente, escudándose en lo indicado en 
la revista Wired: “la mayor parte de sus visitantes 
sólo buscan conseguir dinero gratis o practicar 
perversiones sexuales”.
http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/
Second/Life/desierto/elpeputec/20070815elpepirdv_
5/Tes

5. Sin citar las innumerables iniciativas en EUA 
o el Reino Unido, en España universidades como 
la Autónoma de Madrid, Pública de Navarra, 
Politécnica de Madrid, La Coruña o la Miguel 
Hernández de Elche (entre otras) tienen o han te-
nido su espacio más o menos grande, más o me-

nos público, más o menos ambicioso en Second 
Life. La Casa Encendida, el Instituto Cervantes, 
el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y, en-
tre las empresas privadas, Seat o CCC (dedicada 
precisamente a la enseñanza a distancia) también 
han visto útil estar presentes en este metaverso.

6. Tal es el caso de Novatierra, impulsada por 
el incansable Luis Sotillos, “Luis Aldrich” en 
Second Life.
http://novatierra.com/

7. Hasta el momento (junio de 2008) los enlaces 
a páginas web se hacen mediante un script escri-
to en el lenguaje de programación LSL (Linden 
Scripting Language, semejante a C o Javascript) 
asociado a un objeto que al ser tocado por un 
avatar hace que aparezca un navegador interno 
donde se presenta la página (también se puede 
hacer que salga en uno externo). Está en marcha 
un proyecto llamado “Web on Prim” con el que 
será posible crear objetos en los que se pueda na-
vegar directamente.

8. Una explicación más profunda sobre las po-
sibilidades de Sloodle se escapa del alcance de 
este artículo. Para quienes sientan curiosidad, 
recomiendo la visita de su web.
http://www.sloodle.org
Si se quiere tener una imagen clara de lo que 
pretende ser, se puede consultar el gráfico que 
aparece en:
http://slisweb.sjsu.edu/sl/index.php/Sloodle_
Portada 

9. En junio de 2008 el coste de una isla en Second 
Life para una entidad educativa o sin ánimo de 
lucro es de 700 US$ en concepto de compra y 
de 147,50 US$ al mes por mantenimiento. Los 
precios se pueden consultar en:
http://secondlife.com/land/privatepricing.php 

10. Es un espacio web que sirve para compartir 
presentaciones power point a las que se pueden 
asignar etiquetas y sobre las que pueden hacer 
comentarios quienes las consultan, que además 
pueden descargarlas e incluso incrustarlas en sus 
blogs o páginas web.
http://www.slideshare.net

11. Este enlace es una Slurl, es decir, que lleva 
vía Google Maps a una localización dentro de Se-
cond Life. Para que funcione es necesario tener 
una cuenta en Second Life (un avatar) y también 
que en nuestro ordenador esté instalado el clien-
te-visor de Second Life (se puede descargar en la 
web oficial).
http://www.secondlife.com

12. Philip Rosedale in Paris: transcript (Apr. 25, 
2008) en SLCamp. Consultado en: 06-06-08.
http://slcamp.wordpress.com/2008/05/05/philip-
rosedale-in-paris-transcript-apr-25-2008/ 

Francisco López-Hernández, Bi-
blioteca de la Universidad Carlos 
III, Campus de Colmenarejo, Edifi-
cio Menéndez-Pidal, Avenida de la 
Universidad Carlos III, 22, 28270 
Colmenarejo (Madrid).
pacol@db.uc3m.es
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NETWORK RESEARCH has 
been around for some time now. I 
was introduced to this from my 
math books at school. There I 
saw a little schematic map of the 
town of Königsberg, now named 
Kaliningrad. 

The town is located in East Prus-
sia and currently forms an enclave 
of Russia. The town was built on 
the river Pregel. There were seven 
bridges going to and from a couple 
of islands. The task set was to devise 
a walk that would start and end at 
the same place but would visit every 
bridge just once. No solution was 
given. I vividly remember my frus-
tration in trying to find the answer to 
this problem but there was no inter-
net to aid my studies. However, 30 
years later, with the emergence of 
the internet, I revisited this problem.

It turns out that there is no 
mathematical solution to this ques-
tion. Ever since, I have been cursing 
the writer of this textbook for wast-
ing my time. But there are some 

mitigating circumstances. First, the 
person who showed that there was 
no solution, in 1738, was Leonard 
Euler, not exactly a mathematician 
to sneeze at. Second, the problem 
is considered to be the birthplace 
of graph theory. You have pieces of 
territories connected through bridg-
es. This is just like having nodes 
connected by edges.

Graphs for digital libraries

I became interested in the idea 
of graphs as a tool to produce val-

ue-added services in digital librar-
ies. Surely a distinguishing feature 
of digital libraries, as opposed just 
a pile of files on a disk somewhere, 
is that each element of the digital li-
brary has been uniquely identified, 
and that there are some relation-
ships between them. Thus, every 
document is a node. The relation-
ship that it has to another node im-
plies that there is an edge between 
nodes. 

The classic example comes if 
you think of your library as con-
taining scientific papers, and the re-
lationships as citations. One paper 
cites the other. This is an asymmet-
ric relationship, because in most 
cases if paper “A” cites paper “B”, 
then paper “B” does not cite paper 
“A”. Citation graphs can be used 
to find related papers, since related 
papers will tend to cite the same 
paper. This is particularly power-
ful because it cuts across language 
barriers. For example, two papers, 
one in Spanish and another one in 

Networks in digital libraries, a personal view

By Thomas Krichel

Abstract: This is a personal introduction to the relatio-
nship between digital libraries and networks. I recall 
the way I came to the subject of networks. I describe 
the way that I have tried to harness networks for digital 
library building. And I point out some of the difficulties 
in networking digital objects and their descriptions in 
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English, can be found to be related 
even though they may not share the 
same terms at all. Free citation data 
is scarce at this time. But anybody 
who is interested can have a look 
at José-Manuel Barrueco-Cruz’s 
CitEc dataset at

http://citec.repec.org

which does have a good free cita-
tion dataset of the RePEc digital 
library.

Co-autorship graph

One feature that I have worked 
on is the structure of co-authorship 
in the RePEc digital library. The li-
brary has an author registration sys-
tem. Authors contact that system to 
state which papers, as catalogued 
in the library, they have written. If 
two authors claim to have written 
the same paper then they are co-au-
thors.

Co-authorship then sets up 
a graph between people. This is 
something that we can call a net-
work. The graph is symmetric, be-
cause if I am somebody’s co-author 
then he is my co-author. Nowadays 
co-authorship is very common. 
Thus, as more and more authors 
register, we can build a network of 
co-authorship across all authors in 
the discipline. Authors are linked 
through co-authorship links. These 
links can be short. I have a co-au-
thor “Joe”, so the path between me 
and Joe is of length one. Joe has a 
co-author “Jane”. I have neither had 
the pleasure nor the ability to write a 
paper with Jane, so my path to Jane 
is of length 2. All authors who can 
be reached by paths between them 
form a co-authorship community. 
Typically, the largest such commu-
nity covers more than 50 percent of 
all authors, often 80 or 90 percent. 
For each author in the community, 
we can then observe how they are 
linked to other.

As the simplest measure, we can 
calculate the average length between 
the author and all others. If that av-
erage length is small, then we can 
say that the author is central to the 
community. If that average length 
is large, we can say that the author 
is marginal. This gives us a way to 
rank authors in the community.

Why do this? If an author wants 
to improve their ranking, then he 
can write more papers with more 
co-authors. This is not something 
that can be accomplished immedi-
ately as it takes time and effort to 
write papers. A cheaper and easier 
alternative is for the author to make 
sure that all of their co-authors are 
registered and that their list of pa-
pers is up to date. Thus the central-
ity ranking can be a tool to get oth-
ers involved. 

If we want to set up such a sys-
tem in practice, we find that it is 
not trivial to do so once the num-
ber of authors reaches a few thou-
sand. For each author we need to 
find the shortest number of paths 
between themselves and their re-
maining co-authors.  So, if there 
are 10.000 authors we need to cal-
culate 49.995.000 shortest paths. 
We cannot simply do this only once 
because new authors may register 
at any time and will appear in the 
community of connected authors, 
necessitating path recalculation. I 
have designed software to be able 
to accomplish this task, but I do not 
have a dedicated machine for run-
ning this service.

Digital libraries 
development

So what is holding back net-
work usage in digital libraries, be 
it networks with documents or net-
works with people? Well first it is a 
fundamental matter. We really need 
a stable identification of items in 
the digital library. This is something 

that is still quite hard to achieve, 
because the evaluation of sameness 
cannot be left to a computer and it 
has to be lead by humans. We need 
an organized collection description, 
hopefully something that is freely 
available. These are issues that I 
have written about in other papers, 
most recently in “From open source 
to open libraries”, available at

http://openlib.org/home/krichel/ 
papers/kuyus.html

Second, as I have pointed out 
here, we need better computational 
resources. While computers are 
improving, it is still hard labor to 
go through the items in a digital li-
brary. Since RePEc now has about 
600.000 items, we are talking about 
a huge amount of calculations that 
would be required to produce cen-
trality calculations when full cita-
tion information for all is available. 

Finally, we have the problem of 
visualization. Just a centrality table 
is not something that will get us a 
lot of attention. We really need to 
have pictures that communicate 
stories, show clusters of nodes that 
belong together and show peaks 
and troughs. We are still quite far 
from intensive usage on networks 
in digital libraries. A lot remains to 
be done.
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1. Introducción
LA TEORíA DE REDES y el 

análisis estructural son poco co-
nocidos en nuestra área, tanto en 
el campo teórico, como metodoló-
gico. 

El actual período de revolución 
en el análisis de redes que también 
afecta a la biblioteconomía y docu-

mentación debe cambiar este he-
cho, ya que su aplicación supone un 
salto cuantitativo y cualitativo en la 
representación y el análisis de la 
estructura de todo tipo de dominios 
científicos, ya sean geográficos, 
temáticos, institucionales e inclu-
so individuales (Otte; Rousseau, 
2002; Perianes-Rodríguez et al., 

2008; Vargas-Quesada; Moya-
Anegón, 2007).

Las redes se encuentran por to-
das partes, nos rodean, formamos 
parte de ellas, unas veces como 
nodos (en nuestras relaciones de 
parentesco o amistad), en otras 
ocasiones como enlaces (fluyendo 
como usuarios entre estaciones o 

Introducción al análisis de redes

Por Antonio Perianes-Rodríguez, Carlos Olmeda-Gómez y Félix de Moya-Anegón

Resumen: La teoría de redes y 
el análisis estructural son poco 
conocidos en nuestra área, tan-
to en el campo teórico, como 
metodológico. El actual perío-
do de revolución en el análisis 
de redes que también afecta a 
la biblioteconomía y documen-
tación debe cambiar este hecho, 
ya que su aplicación implica un 
salto cuantitativo y cualitativo 
en la representación y el análi-
sis de la estructura de todo tipo 
de dominios científicos, ya sean 
geográficos, temáticos, institu-
cionales e incluso individuales. 
Este trabajo tiene por objeto la 
caracterización de los distintos 
tipos de redes del mundo real 
según su tipo y tamaño, esta-
bleciendo un primer criterio para la determinación de redes con posible aplicación en los estudios de biblioteconomía 
y documentación. En segundo lugar, un análisis de los diversos tipos de redes, a través de las teorías que estudian el 
comportamiento y la dinámica estructurales, y la influencia de los trabajos de nuestra área para el establecimiento de la 
explicación más probable para el crecimiento y la evolución de las redes reales.
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aeropuertos). Las redes de comuni-
cación, la World Wide Web (www), 
el genoma humano, las redes de 
proteínas, las redes neuronales, las 
de transportes, las redes sociales, 
las redes de colaboración científica 
o las redes terroristas son algunos 
ejemplos. Incluso el lenguaje que 
nos sirve para escribir este trabajo 
es una red, compuesta por palabras 
unidas por relaciones sintácticas y 
semánticas (Barabási; Bonabeau, 
2003; Barrat et al., 2004; Börner 
et al., 2005).

“Las redes se encuentran 
por todas partes, nos 

rodean, formamos parte 
de ellas, unas veces como 
nodos, en otras ocasiones 

como enlaces”

El progreso de esta especialidad 
está siendo tan acelerado que según 
algunos autores nos encontramos 
ante el surgimiento de una nueva 
disciplina basada en un nuevo con-
cepto, e incluso en una nueva filo-
sofía, la del mundo pequeño (small 
world).

Pero no debemos olvidar que 
los extraordinarios avances que han 
tenido lugar en los últimos años en 
el estudio y análisis de redes com-
plejas no hubieran sido posibles sin 
otros procesos paralelos: la adqui-
sición y manipulación de datos por 
ordenador, que ha permitido mane-
jar voluminosas bases de datos, o el 
aumento del potencial de computa-
ción que ha permitido la explora-
ción de redes con millones de nodos 
(Albert; Barabási, 2002).

2. Objetivos

Este trabajo tiene por objeto la 
caracterización de los distintos ti-
pos de redes del mundo real según 
su tipo y tamaño, estableciendo un 
primer criterio para la determina-

ción de redes con posible aplicación 
en los estudios de biblioteconomía 
y documentación. En segundo lu-
gar, un análisis de los diversos tipos 
de redes, a través de las teorías que 
estudian el comportamiento y la di-
námica estructurales, y la influencia 
de los trabajos de nuestra área para 
el establecimiento de la explicación 
más probable para el crecimiento 
y la evolución de las redes reales. 
Finalmente, se exponen los prin-
cipales factores que influyen en el 
crecimiento y la evolución de redes 
reales.

3. Breve reseña histórica

Se considera que la teoría de 
redes tuvo su inicio con el mate-
mático suizo Leonhard Euler que 
planteó el curioso problema de los 
siete puentes sobre el río Pregel de 
la ciudad prusiana de Kaliningrado: 
¿es posible dar un paseo comenzan-
do por cualquiera de las cuatro par-
tes de tierra, cruzando cada puente 
una sola vez y volviendo al punto 
de partida? Euler representó cada 
parte de tierra por un punto y cada 
puente por una línea, haciendo la 
siguiente pregunta: ¿se puede reco-
rrer el dibujo sin repetir las líneas? 
(figura 1).

(Moreno, 1934). Pero el verdade-
ro desarrollo en redes sociales se 
llevó a cabo con la introducción de 
medidas destinadas a la obtención 
de patrones de conexiones sociales 
que enlazaran conjuntos de actores 
en psicología para detectar grupos 
sociales (interrelación de actores) o 
las posiciones de los actores en la 
red (detección de actores estructu-
ralmente similares) (Molina, 2001; 
Rodríguez, 1995).

También fue Moreno el intro-
ductor de la primera representación 
gráfica de una matriz de datos para 
el análisis de patrones psicológicos, 
el sociograma (Moreno, 1953). 
Desde el punto de vista de la abs-
tracción o la información visual, el 
sociograma presenta ventajas sobre 
la información meramente numé-
rica o tabular, ya que hace posible 
transmitir la información estructu-
ral de la red de forma sencilla y des-
tacar la relevancia de los distintos 
actores que la conforman.

La introducción generalizada de 
ordenadores personales en la década 
de los ochenta facilitó la aplicación 
de técnicas de agrupamiento de los 
datos y permitió la reproducción de 
sociogramas de forma rápida.

Planteamiento del problema de los puentes 
de Kaliningrado

“Las redes ‘reales’ 
se dividen en cuatro 

categorías según su tipo: 
sociales, de información, 

tecnológicas y biológicas”

4. Tipos de redes

Como se ha dicho, las redes son 
ubicuas. A continuación se revisará 
de manera sucinta la estructura y 
diferencias que se dan entre los dis-
tintos tipos de redes del mundo real, 
basadas en los análisis que tratan de 
explicar y modelar sus propiedades. 
Las redes “reales” se dividen en 
cuatro categorías según su tipo. El 

Ya en el siglo XX, la teoría de 
grafos cobró un nuevo impulso gra-
cias a la intervención de especia-
listas en psiquiatría y antropología 
social que introdujeron el concep-
to de análisis de redes sociales en 
los años treinta del siglo pasado 
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Red	de	información.	Cocitación	de	revistas

Red	tecnológica.	Red	de	metro Red	biológica.	Cadena	trófica	ártica

Figura 2. Ejemplos de redes según tipo de datos

Red	social.	Colaboración	científica

origen de las diferencias entre unas 
y otras radica en los datos emplea-
dos para la elaboración y extracción 
de las matrices (Newman, 2003):

4.1. Redes sociales

Las redes sociales están com-
puestas por individuos o grupos 
de individuos con patrones de con-
tactos o interacciones entre ellos. 
Ejemplos de este tipo de redes son 
las relaciones de amistad, de nego-
cios entre directivos de empresas, o 
entre familias a partir de sus matri-
monios y descendencia (genealo-
gías).

Al análisis de este tipo de redes 
se asocian a menudo dificultades de 
imprecisión y subjetividad, debidas 
al reducido tamaño de las muestras 
que emplean y a los métodos utili-
zados para la recogida de datos: ge-
neralmente encuestas, cuestionarios 
o entrevistas.

Para superar estas dificultades 
los investigadores han probado 
nuevos métodos de investigación en 
busca de muestras más numerosas 
y fiables mediante la utilización de 
grandes bases de datos.

“Una red de información 
ampliamente estudiada 
es la World Wide Web, 
que contiene páginas 
informativas que se 
enlazan a través de 

hipervínculos”
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4.2. Redes de información

También denominadas redes 
de conocimiento. El ejemplo clá-
sico de redes reales de esta cate-
goría son las de citas y cocitas de 
trabajos científicos. Otro ejemplo 
ampliamente estudiado de redes de 
información es la World Wide Web 
(no debe confundirse con la inter-
net física), red que contiene páginas 
informativas que se enlazan a través 
de hipervínculos (Faba Pérez et al., 
2004; Faba Pérez et al., 2005). Al 
igual que las redes de citas, en la 
www también influyen aspectos so-
ciales que trascienden el mero inte-
rés informativo de los vínculos.

4.3. Redes tecnológicas

Son las redes diseñadas para la 
distribución de electricidad (ener-
gía), agua, gas, las redes de trans-
portes (carreteras, ferrocarril, rutas 
aéreas), las redes telefónicas (sólo 
las redes físicas de cables y postes, 
puesto que las redes de llamadas 
formarían parte de las denominadas 
redes sociales), o internet, como red 
de interconexión de ordenadores.

4.4. Redes biológicas

Son diversos los sistemas bioló-
gicos susceptibles de representarse 
en forma de redes. Las redes de re-
acciones metabólicas, las redes ge-
néticas, los ecosistemas y cadenas 
tróficas, las redes neuronales o las 
vasculares son algunos de los ejem-
plos de redes biológicas analizadas 
desde la perspectiva de la teoría de 
redes. Las redes alimentarias, por 
ejemplo, pueden ser descritas como 
un grafo con un conjunto finito de 
nodos (especies) y un conjunto fini-
to de enlaces que asocian cada uno 
de esos nodos entre sí. El análisis del 
grado saliente y entrante (indegree 
y outdegree) de las redes alimenta-
rias posibilita extraer abstracciones 
de la complejidad e interconexión 
entre las distintas comunidades na-
turales (Berlow et al., 2004; Mon-
toya et al., 2003; Montoya; Solé, 
2002; Montoya; Solé, 2003).

Las redes también pueden cla-

sificarse según su tamaño (Börner 
et al., 2007):

4.5. Redes pequeñas

Contiene un máximo de 100 
nodos. Ejemplos son algunas redes 
sociales, de ecosistemas biológi-
cos o de exportación-importación 
de productos entre países. En ellas 
es posible mostrar la totalidad de 
nodos, de sus atributos y de los en-
laces que les unen. El tamaño de los 
nodos suele representar atributos 
como la importancia, el poder o el 
nivel de trabajo.

4.6. Redes de tamaño medio

Incluyen más de 100 y hasta 
1.000 nodos. Ejemplos destacados 
son las redes genéticas, las metabó-
licas o las económicas, y algunos 
tipos de redes científicas. En ellas 
también es posible representar to-
dos sus nodos, pero no todos sus 
atributos o etiquetas. En ocasiones, 
es difícil mostrar la totalidad de 
sus enlaces, por lo que su número 
debe reducirse de forma adecuada. 
Algunas estrategias para su esque-
matización incluyen la muestra de 
nodos, enlaces etiquetas y/o atri-
butos destacados, la utilización de 
metáforas visuales (colores...) o la 
inclusión de sistemas de referencia 
con ayudas para la navegación.

4.7. Grandes redes

Presentan más de 1.000 nodos, 
como internet, las redes telefónicas, 
las redes de transportes o de carrete-
ras, y algunas redes científicas, entre 
otras. Algunos de los principales re-
tos que presenta la esquematización 
de visualizaciones de este tipo de re-
des son: la extracción de nodos, en-
laces y subgrafos que componen su 
columna vertebral; la poda de enlaces 
que evite la pérdida de información 
relevante; el etiquetado adaptado; y 
el diseño de interacciones sencillas 
que faciliten la navegación.

5. Modelos de redes

La teoría de grafos surgida a 
partir de los trabajos de Leonhard 

Euler puso por primera vez de 
manifiesto que la construcción de 
grafos es la clave para estudiar y 
comprender mejor el mundo com-
plejo que nos rodea. Pequeños 
cambios en la topología, aunque 
afecten sólo a unos pocos nodos o 
enlaces, pueden proporcionar nue-
vas e insospechadas posibilidades 
(Barabási, 2002). A continuación 
se realizará un recorrido por las 
propiedades más destacadas de las 
redes y su evolución desde los ini-
cios de su análisis hasta la actua-
lidad.

5.1. Redes aleatorias

Desde hace más de 40 años, la 
ciencia ha tratado a todas las redes 
complejas como si fueran pura-
mente aleatorias. Este paradigma 
fue establecido a partir de los tra-
bajos de los matemáticos húngaros 
Paul Erdös y Alfréd Rényi, que en 
1959 sugirieron que estos sistemas 
podían modelarse eficazmente in-
terconectando sus nodos mediante 
enlaces distribuidos al azar. Una 
importante predicción de la teoría 
de redes aleatorias es que, aunque 
los enlaces de una red hayan sido 
distribuidos al azar, el sistema re-
sultante será totalmente democráti-
co y, por tanto, el número de enla-
ces por nodo se atiene a una distri-
bución acampanada de Poisson, en 
la que resulta extraño hallar nodos 
que cuenten con números mucho 
mayores o menores de enlaces que 
la media (Barabási; Bonabeau, 
2003; Erdös; Reyni, 1959).

5.2. Mundos pequeños

Uno de los experimentos más 
conocidos sobre mundos peque-
ños es el del psicólogo Stanley 
Milgram, que trataba de explicar 
el concepto de los “seis grados de 
separación”, basado en la idea de 
que el número de conocidos de una 
persona crece exponencialmente 
con el número de enlaces de la red 
personal (Milgram, 1963). O tam-
bién, que todos estamos conectados 
a través de un máximo de seis con-
tactos intermedios.
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ellas los nodos tienen una vida li-
mitada (redes sociales) o una capa-
cidad limitada de mantenimiento de 
enlaces (redes de energía o de orde-
nadores). Diversos trabajos han de-
mostrado que la edad de los nodos 
afecta a la hora de conseguir nuevos 
enlaces, haciéndoles perder su ha-
bilidad para la atracción, hecho que 
aunque no rompe la ley potencial, 
reduce la inclinación de su ángulo 
(Albert; Barabási, 2002; Dorogo-
vtsev; Mendes, 2003; Nunes Ama-
ral et al., 2000).

Un último aspecto que debe te-
nerse en cuenta a la hora de estudiar 
la evolución de las redes es la lucha 
por la supremacía en el seno de la 
red. En la mayor parte de las redes 
la competición interna por atraer 
nuevos enlaces no implica un im-
pacto sobre la topología de la red. 
Sin embargo, en otras el ganador 
puede atraer hacia sí todos los enla-
ces (Barabási, 2002).

7. Discusión

Como hemos visto, las redes 
son estructuras abiertas que pueden 
expandirse sin límites integrando en 
su seno nuevos nodos en función de 
las posibilidades de comunicación 
que existan en su entorno y siempre 
que compartan códigos de comuni-
cación compatibles.

Afortunadamente, son cada vez 
más abundantes los estudios que se 
realizan siguiendo esta metodolo-
gía. En el apartado dedicado a los 
tipos de redes según los datos em-
pleados para su elaboración, se ha 
puesto de manifiesto que son dos 
los tipos de redes de aplicación en 
nuestra área, las de tipo social y 
las de información. Pero el análisis 
de redes es complejo y requiere la 
asunción de ciertas precauciones, 
puesto que muchos de esos trabajos 
adolecen de errores: es frecuente 
encontrar redes de información ca-
racterizadas como redes sociales o 
redes no dirigidas analizadas como 
si de redes dirigidas se tratase. Es-
tos ejemplos ilustran una moda más 

Por su parte, Watts y Strogatz 
mostraron que si un pequeño nú-
mero de enlaces es aleatoriamente 
redirigido en una red aleatoria, ésta 
se convierte en una red de mundo 
pequeño, conservando un agrupa-
miento muy elevado y con cortas 
distancias entre pares de nodos 
(Barabási, 2002; Björneborn, 
2004; Björneborn, 2006; Watts; 
Strogatz, 1998).

Esta predicción ha sido confir-
mada en gran número de las redes 
estudiadas en distintas disciplinas, y 
ha desencadenado diversos trabajos 
dirigidos no sólo a redes de mundo 
pequeño sino también al análisis de 
los principios dinámicos y topoló-
gicos de las redes complejas en ge-
neral. Muchos son los análisis que 
han caracterizado a las redes del 
mundo real como mundos peque-
ños (Albert; Barabási, 2002; Ba-
rabási, 2002; Björneborn, 2004; 
Nascimento et al., 2003; Newman, 
2001; Nunes Amaral et al., 2000).

5.3. Redes sin escala

Como hemos visto, las redes 
de topología compleja han sido 
tradicionalmente descritas a partir 
de la teoría aleatoria de grafos. Sin 
embargo, la utilización de bases de 
datos y el análisis de los distintos 
tipos de redes, han permitido con-
cluir que, con independencia del 
sistema y las entidades que lo cons-
tituyen, la probabilidad de que un 
nodo de la red interactúe con otros 
desciende siguiendo una curva de 
ley potencial (power law). Este ha-
llazgo confirma que muchas redes 
del mundo real se caracterizan por 
la inexistencia de un patrón que de-
fina el grado de conexión. La dis-
tribución de grado en este tipo de 
redes muestra largas colas, lo que 
implica que sólo un pequeño núme-
ro de nodos es conectado por mu-
chos de los otros.

Hay dos aspectos de los patro-
nes de Erdös-Rényi y de Watts-
Strogatz que no se cumplen en las 
redes reales. El primero es que am-
bos patrones asumen que las redes 

parten de un número fijo de nodos 
conectados aleatoriamente. Por el 
contrario, la mayor parte de las re-
des del mundo real son abiertas y 
se forman por la adición de nuevos 
nodos al sistema, por lo que el nú-
mero de nodos crece durante toda 
la existencia de la red. En segundo 
lugar, los patrones aleatorios presu-
ponen que la probabilidad de que 
dos nodos se conecten es aleatoria 
y uniforme. Sin embargo, la mayor 
parte de las redes reales muestran 
preferencias a la hora de conectarse 
(Barabási et al., 1999; Barabási; 
Albert, 1999; Nunes Amaral et 
al., 2000).

6. Evolución y dinámica de 
redes

En el apartado anterior se han 
expuesto las dos condiciones de 
partida de las redes aleatorias: la 
primera es la asunción de un número 
fijo inicial de nodos que permanece 
invariable a lo largo de la vida de la 
red; la segunda es la equivalencia de 
esos nodos. Sin embargo, aunque la 
diversidad de las redes del mundo 
real es indudable, muchas de ellas 
tienen un rasgo en común. Frente al 
patrón estático propuesto por las re-
des aleatorias, las reales crecen.

Entre los primeros análisis que 
comprobaron la existencia de redes 
sin escala se encuentran los traba-
jos de Derek de Solla Price sobre 
las redes de citas de trabajos cien-
tíficos. Encontró que la frecuencia 
de citas recibidas se distribuye si-
guiendo una distribución de ley po-
tencial, es decir, la cantidad de citas 
obtenidas aumenta en proporción 
a las que ya tienes. El mecanismo 
de ventaja acumulativa (cumulative 
advantage) de Price es actualmente 
aceptado como la explicación más 
probable a la distribución de grado 
siguiendo una ley potencial obser-
vada en un gran número de redes 
del mundo real (Price, 1965; Price, 
1976).

Otro rasgo que distingue a las 
redes reales es que en muchas de 
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que una corriente, enfocada exclu-
sivamente a la mera representación 
topológica de grafos. Sin embargo, 
el análisis estructural va más allá 
de la visualización que facilita la 
abstracción del usuario sobre la re-
presentación creada, que además, 
sólo será útil en redes de pequeño 
tamaño o en grandes redes debida-
mente esquematizadas y siguiendo 
los dictados necesarios para su co-
rrecta legibilidad.

Este trabajo ha expuesto y en-
fatizado algunos de los conceptos 
esenciales de la teoría de redes que 
deben ser tenidos sistemáticamente 
en cuenta a la hora de abordar un 
trabajo relacionado con estudios 
estructurales, bien desde una pers-
pectiva meramente topológica, o 
bien desde un análisis de la estruc-
tura en su conjunto. No todos ellos, 
aun formando parte de la literatura 
corriente en la materia y siendo co-
nocidos, han sido necesariamente 
aplicados.

Finalmente, aunque los avances 
recientes han sido espectaculares, 
nuestro conocimiento sobre redes 
sigue siendo incompleto, abrien-
do nuevos retos teóricos y prácti-
cos: el diseño de visualizaciones 
capaces de mostrar sus estructuras 
y dinámicas o la forma de interac-
cionar con ellas; las distribuciones 
de indicadores estructurales; o la 
comparación de valores nodales, de 
componentes o de redes completas 
dirigidas a la exploración de las di-
námicas que tienen lugar en el seno 
de estos sistemas complejos, se 
presentan como líneas de actuación 
futuras, susceptibles de convertirse 
en herramientas muy valiosas como 
complemento a los estudios tradi-
cionales, con independencia del ta-
maño de la red.
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Introducción
El crecimiento de la denomina-

da Web 2.0 se debe en gran parte a 
la importancia que las redes sociales 
virtuales de “nueva generación” es-
tán teniendo entre las distintas gene-
raciones y tipologías de internautas.

Desde muchos años atrás, an-
tes del advenimiento de internet 
con todas sus potencialidades, las 

redes sociales han existido (recor-
demos las de aficionados a la radio 
de onda corta, por ejemplo) y han 
sido parte de múltiples estudios de 
las ciencias humanas y hasta de las 
ciencias biológicas. 

Una precisión necesaria, sin 
embargo, es que las herramientas 
tecnológicas son sólo medios, aun-
que esto pueda sonar como pero-

grullo. Muchas veces se olvida que 
“en sí mismas no funcionan”, y que 
la clave está en su utilización, en la 
interacción que con ellas tengan las 
personas, que como “laboratorios vi-
vientes” (living labs, Finquelievich, 
2008) muchas veces modifican y 
reestructuran el uso inicial que se 
esperaba de dichas herramientas 
tecnológicas.

Facebook como red de profesionales de bibliotecología, 
documentación y archivística en Iberoamérica
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Todo esto implica, si se consi-
dera el caso de Facebook, entender 
esta plataforma como un espacio 
soportado por una tecnología, pero 
que gracias a la interacción, al com-
portamiento de sus suscriptores y 
sus desarrolladores externos se ha 
convertido en una inmensa red so-
cial, es decir, constituida y determi-
nada por las personas más que por 
la tecnología. Personas que la han 
adaptado a sus necesidades, com-
partiendo un doble rol: el personal-
familiar y el profesional-laboral.

Penetración de las redes 
sociales según regiones

Se han hecho estudios sobre las 
principales plataformas existentes 
y su aceptación en diferentes países 
(ilustraciones 1 y 2).

Estos resultados, siempre efí-
meros por el mismo crecimiento de 
internet, permiten identificar a Fa-
cebook como una de las dos princi-
pales plataformas a nivel mundial, 
junto con MySpace, y para la zona 
iberoamericana, con Hi5, Tuenti, 
Orkut y Bebo. 

Cada una de estas platafor-
mas, a su vez, tiene una tendencia 
en cuanto al perfil mayoritario de 
las personas que reúnen, que en el 
caso de MySpace es principalmente 
público escolar y juvenil, mientras 
que Facebook es más del perfil uni-
versitario-profesional, lo cual es un 
primer aspecto que conduce al por 
qué esta plataforma ha ido más allá 
de generar sólo redes de amigos, 
familiares, compañeros de estudio, 
etc., y tener un mayor impacto en 
aspectos profesionales-laborales.

Las estadísticas de Facebook 
evidencian su crecimiento y desa-
rrollo (v. ilustraciones 3 y 4).

Facebook y sus 
aplicaciones

Cuando los internautas de dis-
tintas generaciones se acercaban en 
forma inicial a Facebook, normal-
mente su principal interés era ubi-

Ilustración 1. Preferencias de las redes sociales 2007 (Le Monde-Opción web)

Ilustración 2. Preferencias de sitios Web 2.0 en España 2008 (Planelles)

Ilustración 3. Estadísticas de suscriptores de Facebook según países a nivel mundial, 2007 (Vault9)
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car amigos, familiares compañeros 
de estudio, etc.; y utilizar diferentes 
aplicaciones para poder compartir 
con ellos una característica lúdica, 
de re-encuentro (Wall o muro, Fo-
tos, Vídeos, Pokes o toques, etc.). 

No obstante, las políticas de Fa-
cebook en años recientes de abrir sus 
códigos para que desarrolladores de 
todo el mundo pudieran “dar rienda 
suelta” a su creatividad y necesida-
des, y así aportar a la comunidad, ha 
hecho que hayan surgido múltiples 
aplicaciones, tanto para PC como 
para distintos dispositivos móviles: 

http://www.facebook.com/apps/

Ahora existen Grupos, Páginas, 
Causas y aplicaciones con perfiles 
e intereses más especializados, con 
énfasis en determinados grupos pro-
fesionales como en el caso bibliote-
cológico, documental y archivístico 
de: WorldCat, Read N’ Share, My 
Life Reflex, Books iRead, Catálogo 
colectivo de REBIUN, entre otras:

Palabra 
clave

Bibliote- 
cología

Documen- 
tación

Archi- 
vística

Ciencia de la 
Información

Bibliote- 
conomía

No. de 
grupos 26 143 6 75 6

Palabra 
clave

Bibliote- 
conomia

Documen- 
tação

Arquivística
/Arquivos

Ciência da 
informação

Gestão da 
informação

No. de 
grupos 2 2 10 2 5

Tabla 1

http://www.facebook.com/apps/
index.php?q=library

http://www.facebook.com/apps/ 
index.php?q=books

Grupos en Facebook 
relacionados con 
bibliotecología, 
documentación 
y archivística en 

Iberoamérica

Para la identificación de estos 
grupos se realizó una búsqueda (a 15 
de septiembre de 2008) aprovechando 
las opciones que Facebook provee.

Se usaron los términos: biblio-
tecología, documentación, archi-
vística, ciencia de la información, 
biblioteconomía, y su respectiva 
traducción al portugués. 

La búsqueda arrojó los siguien-
tes resultados iniciales, tabla 1.

Seguidamente se verificó la 
pertinencia de esos grupos para el 
objetivo de esta pesquisa1 y a elimi-

nar resultados duplicados por tener 
nombres muy amplios que incluían 
más de dos de las palabras claves 
seleccionadas, lo que llevó final-
mente a identificar 56 grupos. 

Se determinaron los propósi-
tos del grupo, sus interrelaciones 
con determinadas organizaciones 
y el nivel de intercambio de infor-
mación (contenidos) e interacción 
entre sus miembros, y se definieron 
6 variables: nombre; descripción; 
número de miembros; número, fre-
cuencia y actualidad de elementos 
publicados; número, frecuencia y 
actualidad de las publicaciones en 
el muro; otros recursos utilizados y 
compartidos: fotos, vídeos, foros, 
links, etc. (Ver Anexo: tabla con los 
56 grupos analizados).

Es síntesis, se puede indicar en 
cuanto a número de miembros (sus-
criptores) que los grupos se distri-
buyen así, tabla 2.

Miembros n %

menos de 10 15 27

de 11 a 30 18 32

de 31 a 50 6 11

de 51 a 100 4 7

de 101 a 200 9 16

de 201 a 300 3 5

más de 300 1 2

Tabla 2

Ilustración 4. Estadística de suscriptores de Facebook por países iberoamericanos, 2008
U = usuarios de Facebook,  P = población,  TU = total de usuarios de Facebook en los países iberoamericanos

Ranking País U/P % Usuarios U/TU % Población URL

1 Chile 3,53 592.073 15,9 16.763.470 http://www.facebook.com/networks/67109221/Chile
2 Panamá 2,40 76.737 2,1 3.191.319 http://www.facebook.com/networks/67109329/Panama
3 Colombia 2,18 969.638 26,1 44.482.953 http://www.facebook.com/networks/67109223/Colombia
4 Venezuela 1,26 345.425 9,3 27.482.200 http://www.facebook.com/networks/67109388/Venezuela
5 España 0,99 454.143 12,2 46.063.511 http://www.facebook.com/networks/67109358/Spain
6 Costa Rica 0,90 36.829 1,0 4.075.261 http://www.facebook.com/networks/67109225/Costa_Rica
7 Uruguay 0,68 23.483 0,6 3.431.932 http://www.facebook.com/networks/67109383/Uruguay
8 Argentina 0,62 245.598 6,6 39.921.833 http://www.facebook.com/networks/67109190/Argentina
9 Bolívia 0,52 46.760 1,3 8.989.046 http://www.facebook.com/networks/67109206/Bolivia

10 México 0,49 530.378 14,3 107.449.525 http://www.facebook.com/networks/67109306/Mexico
11 República Dominicana 0,40 36.624 1,0 9.183.984 http://www.facebook.com/networks/67109236/Dominican_Republic/
12 El Salvador 0,37 25.454 0,7 6.822.378 http://www.facebook.com/networks/67109240/El_Salvador
13 Ecuador 0,36 49.874 1,3 13.748.433 http://www.facebook.com/networks/67109238/Ecuador
14 Guatemala 0,33 39.631 1,1 12.013.907 http://www.facebook.com/networks/67109261/Guatemala
15 Perú 0,28 78.419 2,1 28.302.603 http://www.facebook.com/networks/67109332/Peru
16 Nicaragua 0,24 13.464 0,4 5.570.129 http://www.facebook.com/networks/67109319/Nicaragua
17 Paraguay 0,10 6.271 0,2 6.347.884 http://www.facebook.com/networks/67109331/Paraguay
18 Brasil 0,07 139.962 3,8 188.078.227 http://www.facebook.com/networks/67109209/Brazil
19 Cuba 0,04 4.526 0,1 11.382.820 http://www.facebook.com/networks/67109228/Cuba

Totales 0,65 3.715.289 100,0 574.154.055 26/07/2008 silvaolivares@hotmail.com
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Publicaciones 
al mes n %

ninguna 30 53

menos de 1 21 38

de 1 a 2 4 7

de 3 a 4 1 2

Tabla 3

Elementos publicados por el ad-
ministrador –editor principal y crea-
dor del grupo– y por los oficiales –
responsables también del grupo–. Se 
encontraron los siguientes resultados 
(por mes, considerando el promedio 
de los últimos 12 meses), tabla 3.

Fotografías, tabla 6. cia de grupos o redes de personas 
con temas o procedencias comunes 
sea más difícil, aunque se ubican 
actualmente 3 grupos-redes:

– Facultad de Biblioteconomía y Do-
cumentación, Universidad Complu-
tense de Madrid: 

 103 amigos vinculados, 13 mensajes 
de noticias de inicio, 75 mensajes 
en el tablón de anuncios y 66 fotos.

– Facultad de Traducción y Documen-
tación, Universidad de Salamanca:

 63 amigos vinculados, 1 mensaje de 
noticia de inicio, 40 mensajes en el 
tablón de anuncios y 2 fotos.

– Biblioteca Ciencias de la Informa-
ción, Universidad Complutense de 
Madrid:

 103 amigos vinculados, 2 mensajes 
de noticias de inicio, 22 mensajes 
en el tablón de anuncios y 1 foto.

Orkut

Es la plataforma predominante 
en Brasil, que inicialmente era para 
soportar foros, por lo cual los gru-
pos hallados tienen una trayectoria 
muy activa ya desde 2004.

Por la palabra clave Biblioteco-
nomia se ubicaron 183 grupos; por 
Documentação, 22; Arquivística, 4; 
Ciência da informação, 14; y Ges-
tão da Informação, 24 grupos. 

Los principales grupos se pue-
den ver en la tabla 7.

Xing

En esta red profesional-laboral 
(que absorbió a Neurona y eConoz-
co –antes llamado OpenBC–), sólo 
se ubicó un grupo, aunque con un 
nivel importante de actividad: Bi-
bliotecología y Ciencias de la in-
formación (1.736 miembros y 279 
mensajes).

En LinkedIn y Viadeo, plata-
formas profesionales-laborales muy 
utilizadas, no se encontraron grupos, 
al igual que en Bebo. 

Conclusiones

Tras el análisis de la plataforma 
Facebook en relación con la presen-
cia y actividad de grupos relaciona-
dos con bibliotecología, documen-
tación y archivística en Iberoamé-

Publicaciones 
al mes en el 

muro
n %

ninguna 21 37

menos de 1 24 43

de 1 a 2 5 9

de 3 a 4 3 5

de 5 a 6 0 0

de 7 a 8 2 4

más de 9 1 2

Tabla 4

Las publicaciones en el Muro 
son uno de los complementos de los 
grupos de Facebook que evidencian 
mayor grado de participación de to-
dos los miembros. Se encontró (por 
mes, considerando el promedio de 
los últimos 12 meses), tabla 4.

Foros n %

ninguno 35 62

de 1 a 2 13 24

de 3 a 4 4 7

de 5 a 6 0 0

de 7 a 8 3 5

más de 9 1 2

Tabla 5

Fotografías n %

ninguna 31 55

menos de 10 11 20

de 11 a 30 4 7

de 31 a 50 3 5

de 51 a 100 6 11

más de 100 1 2

Tabla 6

Los foros son otra opción que 
permite un intercambio de ideas 
y contenidos entre los miembros, 
complementario al Muro, tabla 5.

Finalmente, en cuanto a los ví-
deos, sólo en 4 grupos (7%) se había 
compartido este tipo de contenido 
(de 1 a 4 vídeos), y respecto a links 
remitiendo a las organizaciones que 
están relacionadas directamente con 
estos grupos, 21 de ellos sí presen-
taban esta información (38%). 

Grupos en otras 
plataformas

Los resultados de Facebook se 
compararon con otras plataformas 
de mayor uso en diferentes países 
iberoamericanos: Hi5, Tuenti, Or-
kut, Bebo, Xing, LinkedIn y Viadeo 
utilizando las mismas palabras cla-
ve en español y en portugués:

HI5

– Biblioimperius: lo más hot de los li-
bros

 24 miembros, 7 temas (51 mensajes 
del 27/07/2007 al 8/04/2008)

– Colegio de Bibliotecología, UNAM
 43 miembros, 10 temas (14 mensa- 

jes del 11/05/2008 al 10/09/2008).

– UCV / Bibliotecología, 1 miembro, 1 
tema (0 mensajes).

– Bibliotecología y Ciencias de la In-
formación. 
13 miembros, 5 temas (23 mensajes 
del 5/05/2008 al 20/07/2007).

– Bibliotecología U de A. 
 7 miembros, 0 temas

– Imprenta de Bibliotecologia
 3 miembros, 0 temas

Tuenti

Al ser una red cerrada, a la cual 
sólo se puede acceder previa invi-
tación u obtención de algún premio 
de invitación2, hace que la presen-
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rica, una primera conclusión es que 
es evidente el crecimiento y cambio 
que está teniendo, al integrar las fa-
cetas de ocio con los intereses pro-
fesionales-laborales comunes.

Los grupos profesionales-labo-
rales de Facebook sobre dicha ma-
teria incluso superan en número a 
las plataformas exclusivas para este 
tipo de redes.

No obstante, las posibilidades 
que ofrece Facebook para grupos 
profesionales no implican el éxito 
de las propuestas, ya que en mu-
chos grupos se evidencia su poca o 
casi nula participación e interacción 
(el 27% de los grupos identificados 
tiene menos de 10 miembros, y un 
37% no presenta ningún tipo de pu-
blicación o contenido compartido). 
O sea, no basta con crear un grupo, 
sino que debe haber personas que 
lo animen, divulguen, gestionen, 
y publiquen contenidos. Para esta 
herramienta de la Web 2.0, como 
ya se ha verificado en los blogs, es 
también necesario tener en cuenta 
la llamada regla del 1%, del 19% 
y del 80% como indican Catuxa 
Seoane y Vanesa Barrero, citando 
a Jason Calacanis: ”Existe un 1% 
de creadores de contenidos, un 19% 
de contribuidores, que son los que 
generan la comunidad en torno al 
blog o grupo, frente al 80% exclusi-

vamente consumidor. Con lo que se 
mantiene la regla del 1% como la 
locomotora que tira del tren”. 

El cumplimiento de la regla 1-
19-80 no impide que haya grupos 
que sí aprovechan las ventajas de 
estas plataformas, por ejemplo:

Sociedad Colombiana de Ar-
chivistas, Eba-Ucv, Bibliotecolo-
gía en Chile, Facultad de Sistemas 
de Información y Documentación 
UniSalle, EGCTI: La Comunidad 
de los Profesionales de la Informa-
ción, Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la UB, Asocia-
ción Colombiana de Bibliotecó-
logos y Documentalistas–Ascolbi, 
Infoesfera, Egresados EBA-UCV, 
Bibliotecología y Documentación 
UTEM, y Bibliotecólogos U. de A.

En síntesis, Facebook en el ám-
bito bibliotecológico, documenta-
lista y archivista iberoamericano 
está siendo una buena plataforma 
para crear y desarrollar redes pro-
fesionales-laborales, pero que aún 
falta mucho camino para llegar a 
niveles como los que muestran los 
grupos brasileros con su trayecto-
ria de trabajo en red (plataforma 
Orkut) o los casos en Facebook de 
grupos profesionales del ámbito 
norteamericano o de habla inglesa, 
como: Librarians and Facebook 
(6.570 miembros), Libraries and 

Librarians (4.002 miembros) Ame-
rican Library Association Members 
(3.894 miembros), NextGen Libra-
rians (3.542 miembros) Facebo-
okAppsForLibraries (3.294 miem-
bros), entre otros.

El potencial de Facebook no se 
queda para el caso de estos profe-
sionales de la información sólo en 
realizar interacciones con sus pares 
y colegas, sino también para ge-
nerar espacios de intercambio con 
sus usuarios, como se evidencia al 
realizar una búsqueda sólo conside-
rando la palabras clave biblioteca o 
library, que permiten ubicar más de 
500 grupos para cada una. Ello tam-
bién se evidencia en la misma lite-
ratura de esta área del conocimiento 
al considerar las ya múltiples expe-
riencias en distintas unidades de in-
formación (bibliotecas, centros de 
documentación, archivos, etc.) de 
todo el mundo, que están utilizan-
do los grupos de Facebook y otras 
aplicaciones similares como medio 
para mejorar y diversificar sus ser-
vicios de información y acercarse 
más a sus usuarios. 

Notas

1. En muchos casos eran sitios 
de diferentes unidades de informa-
ción que utilizaban esas palabras 
clave, o de otros tipos de grupos.

Nombre del grupo Miembros Fecha de creación

Biblioteconomia 4.907 24 marzo 2004 700 temas, 9 encuestas
Biblioteconomia! Biblio o Q? 1.917 24 noviembre 2004 154 temas, 1 encuesta
Ciência da Informação - INFO 1.668 2 agosto 2004 140 temas, 0 encuestas
Biblioteconomia inteligente 1.558 16 julio 2004 250 temas, 1 encuesta
Biblioteconomia - UniRio 916 2 julio 2004 350 temas, 0 encuestas
Eu amo a Biblioteconomia! 872 16 diciembre 2004 150 temas, 1 encuesta
Concursos em Biblioteconomia 894 11 abril 2006 150 temas, 0 encuestas

Ciência da Informação 793 11 mayo 2004 50 temas, 0 encuestas

Biblioteconomia - UnB 617 1 agosto 2004 375 temas, 4 encuestas

Biblioteconomia - UFMG 591 14 septiembre 2004 309 temas, 5 encuestas

Biblioteconomia Ufrgs 537 20 junio 2004 575 temas, 5 encuestas
Biblioteconomia-UFF 470 29 junio 2004 300 temas, 1 encuesta
Biblioteconomia - Fespsp 447 5 septiembre 2004 150 temas, 0 encuestas
Biblioteconomia - UFSC 433 30 agosto 2004 90 temas, 0 encuestas
Ciência da Informação 793 11 mayo 2004 50 temas, 0 encuestas
Gestão da Informação - UFPR 375 2 septiembre 2004 253 temas, 6 encuestas

Tabla 7
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2. Esta práctica de premios para 
ingresar en esta red es ya común 
entre distintos bloggers que piden 
algo a cambio por regalar una de las 
20 invitaciones iniciales que se dan 
a quien es aceptado.
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Nombre
Número

de 
miembros

Número de 
elementos 

publicaciones / 
12 meses

Número de 
publicaciones 
en el muro / 

12 meses

Fotos Videos Foros Link

1. Sociedad Colombiana de 
Archivistas 326 1,0 9,2 58 1 2 si

2. EBA-UCV 288 0,9 8,0 112 0 52 si 

3. Bibliotecología en Chile 267 2,2 7,6 96 1 9  si
4. Facultad de Sistemas de 

Información y Documentación 
Unisalle

218 1,4 3,9 16 0 9  no

5. EGCTI: La Comunidad de los 
Profesionales de la Información 196 0,3 3,8 85 0 3  no

6. Facultat de Biblioteconomia I 
Documentació. UB 195 0,2 3,3 4 4 2 si

7. Asociación Colombiana de 
Bibliotecólogos y Documentalistas 
- ASCOLBI

187 0,7 2,3 0 0 3  si

8. Infoesfera 181 0,8 2,2 61 0 7 si 

9. Egresados EBA-UCV 154 0,0 2,0 26 0 1 no 
10. Bibliotecología y Documentación 

UTEM 146 0,2 1,8 8 0 2  no

11. Bibliotecólogos U de A 122 0,5 1,1 1 0 0  no

12. Facultad Humanidades y Educación 113 0,0 0,8 31 0 1  si

13. Estudiantes de la EBA 101 1,0 0,7 2 0 0 no 
14. Comité Red Nacional de 

Estudiantes de Ciencias de la Info. 
y Documentación

63 0,0 0,7 0 0 0 no

15. Biblioteconomía y Documentación- 
Universidad Carlos III De Madrid 56 0,5 0,7 39 0 0 si

16. Técnicos Profesionales en 
Archivística 55 0,0 0,7 0 0 0 no

Anexo
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Nombre
Número

de 
miembros

Número de 
elementos 

publicaciones / 
12 meses

Número de 
publicaciones 
en el muro / 

12 meses

Fotos Videos Foros Link

17. Bibliotecología y Archivística 53 1,0 0,5 0 0 1 no

18. Asegrabci 42 0,1 0,4 3 0 0 si
19. A&C Ltda Sistemas Archivos e 

Informacion 41 0,1 0,4 14 0 0 si 

20. Museodata 41 0,2 0,3 0 0 0 si 
21. Bibliotecologos Bohemios Club 

(Bbc). Bibliotecología Javeriana 37 0,4 0,3 17 2 1 no 

22. Archivistas y Restauradores 37 0,3 0,3 32 0 0  no

23. Javeriana - Information Science 33 0,0 0,3 0 0 0 si

24. Documente Colectivo Documental 30 0,1 0,2 0 0 4 si
25. IV Encuentro Internacional de 

Catalogadores 29 0,2 0,2 0 0 0 si

26. Biblioteconomía y Documentación- 
Universidad Complutense de 
Madrid

28 0,0 0,2 0 0 0 si

27. Punto de Encuentro Estudiantes de 
Bibliotecología y Archivología 26 0,0 0,1 71 0 2  no

28. Biblio-Info-Sociedad (Bibliotecas, 
Información y Sociedad) 26 0,0 0,2 0 0 0 si

29. Egresados de EBA-LUZ 24 0,0 0,1 0 0 4  no

30. Archivistas de Colombia 23 0,3 0,1 0 0 1 no 
31. Planificación de la Información y la 

Documentación Digital 22 0,0 0,1 0 0 1 no 

32. Compañeros Bibliotecología Puj 
1990 21 0,1 0,1 6 0 0 no 

33. Ciencias de la Información - 
Uniquindío 18 0,0 0,1 2 0 0  no

34. Bibliotecología y Documentación 
UTEM 2006 18 0,0 0,1 0 0 0 si 

35. Biblioteconomía - Librarian 16 0,0 0,1 1 0 1 no

36. Edocpa 2008 16 0,0 0,0 0 0 0 si 
37. Becarios de La Cátedra Robert 

Stevenson 14 0,0 0,0 1 0 0 si

38. Biblioteconomía y Documentación. 
Universidad de Granada 14 0,0 0,0 0 0 0 si

39. Los Q han sido estudiantes de 
Bibliotecología en El Poly 14 0,0 0,0 0 0 0 no 

40. Admon de Sistemas de 
Información y Documentación 12 0,0 0,0 0 0 0 no 

41. Ex-Alumnos Bibliotecología UPLA 
‘97 11 0,1 0,0 0 0 0 no 

42. Biblioportal 9 0,0 0,0 0 0 0 si 
43. Bibliotecología y Documentación 

UTEM 05’ 8 0,0 0,0 0 0 0  no

44. Digitalización de Documentos 
Informativos en los Municipios 8 0,0 0,0 0 0 0 no 

45. Escuela Bibliotecología Ucv 1977-
1983 8 0,0 0,0 0 0 0 no 

46. Iuetaeb 6 0,5 0,0 0 0 2 no
47. Facultad de Biblioteconomía 

y Documentación (Univ. De 
Granada)

5 0,0 0,0 0 0 0 no

48. Bibliotecários de Sucesso!!! 4 0,0 0,0 64 0 0 no
49. Ciencia de la Información- 

Bibliotecología 4 0,0 0,0 0 0 0 no

50. Administradores de Información 
Javerianos 3 0,1 0,0 0 0 2 no

51. Iuetaeb T.S.U En Inf y 
Documentación 3 0,3 0,0 2 0 0 no 

52. UPLA - Egresados 1994 de 
Bibliotecología 3 0,0 0,0 1 0 0 no 

53. Egresados Ciencia de la 
Información Uniquindio 3 0,0 0,0 0 0 0 no

54. Bibliotecología UH ‘04 2 0,0 0,0 0 0 0  no

55. Ciência da Informação - PUC Minas 1 0,0 0,0 0 0 0 no
56. Ex- Alumnos De La Prom. 

XIV 2007 Información Y 
Documentación Del IUETAEB

1 0,0 0,0 0 0 0  no
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“ASIA ESTÁ EMERGIEN-
DO RÁPIDAMENTE dentro de 
la geografía de la ciencia, la tec-
nología y la innovación. No sola-
mente China e India, sino tam-
bién Corea del Sur y Singapur” 
(Arunachalam, 2008). 

Y así lo demuestran los datos 
sobre producción científica reco-
gidos en dos de los referentes in-
ternacionales: SCImago Journal & 
Country Rank y Web of Science.

El caso de China es el más es-
pectacular ya que está experimen-
tando un crecimiento exponencial 
en cuanto al número de publicacio-
nes. El gráfico 1 muestra la evolu-
ción temporal (1996-2007) de su 
producción científica. De 26.853 
documentos indexados en Scopus 
en 1996, la representación del país 
en la base de datos ha aumentado a 
180.970 en 2007, lo que supone un 
crecimiento de 574%. 

Aunque no con el mismo ritmo 
que China, pero también significa-
tivamente, crecen otros países de la 

misma zona como Japón, India, Co-
rea del Sur y Singapur (10%, 104%, 
274% y 211% respectivamente). La 
tabla 1 presenta una comparativa 
de la evolución temporal del núme-
ro de documentos procedentes de 
los diversos países asiáticos desde 
1996 hasta 2007.

Japón parte como país conso-
lidado frente a la emergencia de 
los países señalados en la tabla 1. 
De hecho, el crecimiento prome-
dio anual de estos países da cuenta 

de su relativamente reciente incor-
poración al escenario de la cien-
cia y la tecnología. En este senti-
do, China crece en torno al 20% 
anualmente, un 13% y 12% Corea 
del Sur y Singapur, y el 6,8% la 
India, frente al 1% de Japón. Con 
respecto a la producción regional 
asiática, la aportación de Japón 
desciende en términos relativos a 
favor de los demás países, siendo 
China el caso más evidente (grá-
fico 2).

Asia vista con el SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Por Grupo Scimago

Resumen: Aplicación del SCImago Journal & Country Rank (SJR), basado en la base de datos Scopus, de Elsevier, para 
analizar la producción científica de los principales países de Asia y su impacto mundial medido por el número de citas 
recibidas. Se constata la ascención de República de Corea, India y, sobre todo, China. 

Palabras clave: SCImago Journal & Country Rank, SJR, China, India, República de Corea, Singapur, Japón, Ranking, 
Producción científica.

Title: Asia seen through the SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Abstract: Application of the SCImago Journal & Country Rank (SJR), based on the database Scopus, of Elsevier, to 
analyze the scientific output of the major Asian countries and their global impact, measured by the number of citations 
received. It can be observed a production increase of the Republic of Korea, India and especially China. 

Keywords: SCImago Journal & Country Rank, SJR, China, India, Republic of Korea, Singapore, Japan, Ranking, Scien-
tific production.

Grupo SCImago. “Asia vista con el SCImago Journal & Country Rank (SJR)”. En: El profesional de la información, 
2008, noviembre-diciembre, v. 17, n. 6, pp. 677-678.

DOI: 10.3145/epi.2008.nov.12

Indicadores

Gráfico 1. Producción científica de China (1996-2007)
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)



678

Grupo	Scimago

El profesional de la información, v.17, n. 6, noviembre-diciembre 2008

Visibilidad

Ahora bien, si se combinan los 
datos de producción con su visi-
bilidad internacional, en términos 
de citas por documento, las cosas 
cambian. En el contexto internacio-
nal (v. tabla 2) el ranking de pro-
ducción para los años 1996 y 2007 
revela claras diferencias respecto al 
de citas por documento. 

El ranking de producción pre-
senta bailes en las posiciones de 
varios países. El más sorprendente 
es el de Corea del Sur que, de una 
posición 20 en 1996 llegó a la 12 en 
tan sólo once años. India sube del 
puesto 13 al 10 y, China del noveno 
al segundo puesto, situándose tan 
solo detrás de EUA (Zhou; Leydes-
dorff, 2008). Por el contrario Japón 
baja tres posiciones y se sitúa en un 
quinto lugar por delante de Francia, 
Canadá, Italia y España. Singapur 
sigue acariciando la 30ª posición.

Si observamos el ranking de ci-
tas por documento, las cosas cam-
bian bastante. En general, todos los 
países se han resbalado. La posición 
más firme es la de Singapur que, 
comparando el ranking de 1996 con 
el de 2007, tan sólo ha bajado 3 po-
siciones. 
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Gráfico 2. Aportación relativa de China y Japón a la producción total de la región asiática (%)
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)

Tabla 1. Número de documentos por países (1996-2007)
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)

China Japón India Rep. 
Corea Singapur Región 

asiática

1996 26.845 81.955 20.107 9.667 2.762 158.042

1997 29.921 85.533 20.717 11.892 3.477 169.759

1998 35.072 86.157 21.437 12.640 3.559 177.647

1999 36.217 88.910 22.602 14.665 4.395 186.249

2000 42.528 89.878 22.990 16.532 4.949 197.448

2001 57.128 87.543 23.958 18.514 5.154 214.844

2002 56.829 88.515 25.557 19.595 5.441 218.731

2003 68.646 95.676 29.583 24.749 6.239 249.689

2004 101.586 97.434 31.104 28.927 6.184 293.937

2005 151.543 104.866 35.485 33.612 8.227 367.168

2006 173.384 102.250 39.955 36.497 9.250 397.293

2007 180.970 90.185 41.017 36.111 8.600 392.773

País

1996 2007

Docu-
mentos

Citas / 
doc.

Docu-
mentos

Citas / 
doc.

Japón 2 28 5 43

China 9 76 2 98

India 13 63 10 73

Rep. Corea 20 46 12 69

Singapur 36 35 32 38

Tabla 2. Posición de los países asiáticos en el ranking mundial en todos los campos
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)
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Abstract: Consumers are coming to expect a more 
flexible approach to purchasing software applications, 
with upgrades and add-ons being available as down-
loads rather than physically going to a shop to make 
their purchase. This shift in thinking is filtering its way 
into the library and information field with open sour-
ce software, available for download online and with 
its own online community becoming more of a serio-
us consideration than ever before. This calls for staff 
with a library background to also have technical skills 
and be savvy, installing, testing and rolling these open 
source additions to working life. 

Keywords: Open source software, Techni-
cal skills, Librarians.

Título: Juegos online gratuitos, software de código abierto y roles técnicos en la biblioteca, 
¿qué tienen en común?

Resumen: Los consumidores se acostumbran cada vez más a formas flexibles para la compra de software, descargando 
actualizaciones y add-ons online en lugar de ir físicamente a una tienda para hacer su compra. Este cambio se va filtran-
do también en la biblioteca donde se dispone de software de código abierto descargable online, y de una comunidad de 
usuarios con los que intercambiar experiencias. Sin embargo, esto requiere tener personal con formación bibliotecaria y 
también con conocimientos técnicos para la instalación, pruebas y mantenimiento de los programas.

Palabras clave: Software de código abierto, Habilidades técnicas, Bibliotecarios.

Thompson, Jason. “Free online games, open source software and library technical roles, what do they have in common?”. 
En: El profesional de la información, 2008, noviembre-diciembre, v. 17, n. 6, pp. 679-680.
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Software
Free online games, open source software and library 

technical roles, what do they have in common?

By Jason Thompson

Jason Thompson is a qualified librarian 
with an IT background. He has worked in 
the library vendor and outsourcing market 
in New Zealand over the last ten years. 
This has seen him in a number of roles 
working with a number of library mana-
gement systems (including Spydus, Dynix, 
Voyager, DRA Classic, Taos and Sirsi Uni-
corn). In these roles he has worked mainly 
with public and academic libraries. Jason 
has a strong interest in new technologies 
and how they can be utilised in the library 
and information management world. He 
moved to London in September 2008 and 
has been working with Sue Hill Recruit-
ment as a consultant since March 2008. 

THE GAME SOFTWARE 
PUBLISHER Electronic Arts 
(EA), have recently released their 
highly anticipated new game 
“Spore”. You might ask what this 
has to do with the information 
management world -well interest-
ingly enough, perhaps more than 
you would think. 

Prior to the full release of the 
game EA released a key part of the 
game free to anyone who wanted to 
download it, prior to the rest of the 
game being available for purchase. 
The Spore Creature Creator allows 
users to create an almost endless ar-
ray of (spore-like) creatures and is 

considered by many to be one of 
the most advanced and user friendly 
pieces of this type of software avail-
able. Their intention has been that 
people will get hooked into the idea 
of the game and that a budding com-
munity will be already underway by 
the time of the full release. Going 
on anticipation and hype this seems 
to be paying off with a large number 
of downloads and interest in the 
game. This concept of free content 
and functionality is used successful-
ly on the internet with a multitude 
of sites providing free online games 
with a subscription service option to 
remove the advertising.

Consumers are coming to expect 
this more flexible approach to pur-
chasing software applications, with 
upgrades and add-ons being avail-
able as downloads rather than physi-
cally going to a shop to make your 
purchase. Even my BT home internet 
hub automatically downloads updates 
for its firmware from a central server 
–no more trawling the internet for 
that elusive firmware patch! The days 
of the computer shop shelves being 
crammed full of beautifully pack-
aged boxes ready for purchases are 
dwindling as consumers are purchas-
ing directly online and downloading 
rather than visiting the stores. 
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Open source software

This shift in thinking is filtering 
its way into the library and informa-
tion field with open source software, 
available for download online and 
with its own online community be-
coming more of a serious considera-
tion than ever before. Although most 
libraries are not taking the full leap 
in this direction, just the fact that li-
braries are looking in this direction 
is really causing some of the big li-
brary vendors to take notice of this 
and change the way that they deliver 
their software updates and new prod-
ucts. Traditionally the method has 
been to wait until a particular piece 
of requested functionality has been 
demanded by a large proportion of 
the user base before including it in 
the next release. Some vendors are 
now agreeing to provide access to 
their Application Programming In-
terface (APIs). These are valuable 
pieces of code which allow users 
with the right technical know-how 
to ‘hook’ into the application from 
other applications, such as open 
source based solutions.

The advent of wikis, blogs and 
the much publicised Web 2.0 have 

all been major drivers in getting 
librarians’ hands ‘dirty’ on their 
own time, rather than outsourcing 
the work or waiting for a vendor 
to provide an ‘out of the box’ ver-
sion. This has increasingly called 
for staff with a library background 
to also have technical skills and be 
savvy with installing, testing and 
rolling these open source additions 
to working life.

“High on the list I am 
seeing a requirement for 
an understanding of SQL, 
administering relational 

databases, some scripting 
and data input and export 

skills”

The need for 
techno-librarians

Working in recruitment in the 
information and library sector, I 
have seen this reflected recently in 
a number of jobs requiring more 

technical skills as part of the day 
to day tasks. No longer is it just the 
traditional System Librarian who is 
the technical fount of knowledge in 
the library, but rather a new breed of 
people with a hybrid Librarian/Sys-
tem Specialist job description. High 
on the list I am seeing a require-
ment for an understanding of SQL, 
administering relational databases, 
some scripting and data input and 
export skills. As more open source 
products are developed, there will 
be a growing need for people who 
have these skills and enjoy the chal-
lenges that come with getting open 
source solutions to interface with 
existing legacy and/or proprietary 
systems. Have you downloaded 
your copy of Spore Creature Crea-
tor yet?

http://eu.spore.com/getspore/

Jason Thompson, Sue Hill Recruit-
ment, Borough House, 80
Borough High Street, London SE1 
1LL
Tel.: +44-20 7378 5450; fax 020 
7378 6838
jason.thompson@suehill.com
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CON TAN SÓLO 24 AÑOS, 
Mark Zuckerberg forma ya par-
te de la mitología. Su nombre está 
a la altura de figuras como Steve 
Jobs, Larry Page o el mismísimo 
Bill Gates. 

La leyenda dice que viste con 
camisetas viejas y zapatillas de de-
porte, que vive en un piso de una 
sola habitación y que comparte sala 
de trabajo con el resto de los em-
pleados de su empresa. La realidad 
es bien diferente. En la actualidad 
es considerado el hombre menor de 
25 años más rico de Estados Uni-
dos y se encuentra en la prestigiosa 
lista Forbes que calcula su fortuna 
en torno a 1,5 billones de dólares1. 

Reseñas
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook,

en la Universidad de Navarra

Por Daniel Torres-Salinas

Podríamos decir que el dinero no 
ha evitado que sea la persona con 
más amigos del mundo ya que es el 
creador y máximo accionista de una 
de las redes sociales más grandes e 
innovadoras del mundo: Facebook, 
la última sensación de la Web 2.0 
y uno de los productos más halaga-
dos de los últimos tiempos. Hasta 
tal punto ha llegado la fascinación 
por esta plataforma y su creador 
que pronto su historia será llevada 

al cine por Aaron Sorkin (El ala 
oeste de la Casa Blanca)2.

Déjenme ahora que les abrume 
con unos pocos números: Facebo-
ok pasa por ser una de las webs 2.0 
con mayor número de usuarios del 

Resumen: Facebook es una de las mayores redes sociales en internet. 
En este momento su número de usuarios supera los cien millones. Para 
la promoción de Facebook en Europa su fundador, Mark Zuckerberg, 
realizó una gira por distintos países. En este contexto presentamos una 
crónica de la conferencia que tuvo lugar en la Universidad de Navarra 
en octubre de 2008. Zuckerberg habló sobre la historia de Facebook y 
sus principales innovaciones, como el news feed o su interoperabilidad 
con otras aplicaciones. En el turno de preguntas se discutió sobre la 
censura de contenidos por parte Facebook, la nueva interfaz o la compe-
tencia comercial con otras redes sociales.
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código, ahora Facebook 
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distintas empresas, que 
están a disposición de 

todos los usuarios”
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mundo, en torno a los 100 millones, 
cifra que alcanzó el 25 de agosto 
de 2008. Además, según Comsco-
re, el pasado mes de abril superó 
a su gran competidor MySpace en 
el número de visitas mensuales con 
115 millones3. Facebook suma aho-
ra más de 170.000 nuevos usuarios 
semanalmente, con un perfil más 
heterogéneo que en otras redes, ya 
que la media de edad supera los 20 
años. En España contaba en agosto 
de 2008 con 2,5 millones de usua-
rios, la misma cantidad que la otra 
gran red social de nuestro país, 
Tuenti4. Esta última, está dirigida 
a un perfil más adolescente y sólo 
se puede acceder a ella a través de 
invitación, un esquema totalmente 
opuesto a Facebook: una red abier-
ta donde el 34% ha finalizado los 
estudios universitarios. Para termi-
nar con los datos que nos ilustran 
sobre las dimensiones del fenóme-
no, Facebook es el servicio de alo-
jamiento de fotografías más grande 
de Estados Unidos y el cuarto site 
más activo del mundo. 

conjunto de rutinas, protocolos, y 
herramientas para elaborar aplica-
ciones de software]. Con este gesto 
Facebook ha conseguido el bene-
plácito de los desarrolladores y ha 
logrado que se cuenten por miles las 
aplicaciones disponibles. Gracias a 
ellas tenemos libertad para integrar 
nuestra identidad 2.0 completa den-
tro de nuestro perfil. Aquí tienen 
cabida todo tipo de gadgets desde 
Twitter, Youtube, Gmail hasta un 
buscador de Pubmed. Además, otro 
de los elementos que caracterizan a 
esta red, es que nuestros contactos 
van a estar al tanto de nuestra vida 
digital ya que las actualizaciones e 
interacciones pueden ser seguidas 
con total transparencia a través de la 
llamada “fuente de noticias” (news 
feed). Para algunos el desarrollo de 
este tipo de prestaciones ha conver-
tido a Facebook en la siguiente ver-
sión de internet: la Red dentro de la 
Red (Net within the Net)5. 

Éstas son las credenciales con 
las que Mark Zuckerberg se pre-
sentó el pasado 14 de octubre en 
la Universidad de Navarra, donde 
impartió una conferencia en la Fa-
cultad de Comunicación. La visita 
respondía a dos razones fundamen-
tales; en primer lugar al interés y al 
buen hacer de Javier Oliván, res-

ponsable de Producto y Marketing 
de Facebook y antiguo alumno de la 
Universidad de Navarra. En segun-
do lugar Mark finalizaba una gira 
europea encuadrada en su estrategia 
de expansión por el viejo continen-
te. Pamplona era la última escala 
del viaje después de haber pasado 
por el Developer´s Garage de Ma-
drid y otros países como Alemania, 
Francia o Inglaterra. El acto duró 
apenas 40 minutos, con una peque-
ña charla a cargo de Zuckerberg y 
un turno de preguntas a cargo de los 
asistentes. Éstas fueron algunas de 
las cosas que se pudieron escuchar.

La historia de Facebook

Comenzó la conferencia Mark 
Zuckerberg explicando la filosofía 
sobre la que se sostiene su producto: 
dar a la gente el poder para compar-
tir y hacer del mundo un lugar abier-
to y más conectado. A continuación 
relató su historia, que se remonta a 
febrero de 2004, a sus años de es-
tudiante en Harvard. Allí creó junto 
con dos colegas una versión digital 
e interactiva de Facebook, una es-
pecie de anuario de estudiantes que 
les permitía conocerse. Cuenta que 
construyó la primera versión en sólo 
dos semanas y en poco tiempo tuvo 
un gran éxito. Su web se extendió 
primero por todas las facultades de 
Harvard y después por el resto de 
las universidades norteamericanas, 
llegando a alcanzar en poco tiem-
po dos millones de usuarios. Según 
Zuckerberg este momento de la 
empresa fue crucial ya que imple-
mentaron la mayor parte de las apli-
caciones y utilidades que aún hoy 
se siguen empleando. El siguiente y 
fundamental paso de la plataforma 

Mark Zuckerberg

“Zuckerberg empezó 
Facebook en 2004 como 

un sencillo anuario 
o directorio (libro de 

caras) que sirviera para 
conocerse entre sus 

compañeros de facultad”

“Hasta hace poco, a muchos Facebook les parecía 
poco más que un conjunto de distracciones para pasar 

el tiempo, pero el hecho de poder realizar cualquier 
actividad sin salir de la plataforma lo ha hecho atractivo 

también para asuntos profesionales”

Su funcionamiento y filosofía 
son bastantes simples. Tras crear 
nuestro perfil podemos buscar gen-
te conocida, crear grupos y comu-
nicarnos con todos ellos a través de 
la famosa wall. El servicio a prime-
ra vista no aporta mucho más que 
otros, sin embargo, la estrategia de 
la compañía se ha dirigido hacía 
una apertura total de su API lo que 
le da la posibilidad de interactuar 
con múltiples aplicaciones, sobre 
todo de la web 2.0. [N. de la R.: 
Como es sabido, una API (applica-
tion programming interface), es un 
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–esto no se contó en la conferencia– 
fue la financiación de medio millón 
de dólares que recibió de su bus-
siness angel Peter Thiel6 y los 12 
millones de inversores vinculados a 
fondos con intereses en la CIA (no 
se rían, lo publicó Tom Hodgkin-
son en un artículo de investigación 
en The guardian7) trasladándose en-
tonces la empresa a Palo Alto (Ca-
lifornia).

A partir del año 2006 comenza-
ron a introducir novedades realmen-
te destacadas. Entre ellas Zucker-
berg citó el ya comentado news feed 
que definió como una de las piezas 
clave de su producto gracias a los 
mecanismos de retroalimentación 
que genera entre los usuarios. Con-
tinuó hablando del siguiente movi-
miento, que consistió en permitir la 
entrada a todo el mundo en Facebo-
ok, dejando de ser una red exclusiva 
de estudiantes, y la apertura de su 
código para facilitar la interacción 
con otras aplicaciones. El último 
hito que subrayó en esta cronología 
del producto fue el lanzamiento de 
la nueva interfaz y su traducción a 
otros idiomas, un total de 28, entre 
ellos el español. A continuación, 
tras esta breve presentación, comen-
zó un turno de preguntas.

Censura

La primera de las preguntas 
iba dirigida hacía la censura. Una 
estudiante preguntó qué ocurre si 
se forma un grupo de promoción 
de la anoxeria ¿cómo reacciona la 
empresa? Mark señalo que en Fa-
cebook hay libertad para exponer 
cualquier tipo de planteamiento 
y en cierta medida ellos intentan 

mantenerse al margen, siempre que 
es posible. Aunque en casos como 
el que se comentó dejan que la co-
munidad actúe contra este tipo de 
grupos y posteriormente no dudan 
en eliminarlos si sus actitudes son 
claramente dudosas y contrarias a 
sus principios, sobre todo en casos 
extremos. Sin embargo se preocupó 
de dejar bien claro que ellos nunca 
intervienen en asuntos ideológicos; 
que, por ejemplo, en el caso de las 
elecciones estadounidenses ambos 
partidos tienen un grupo en Face-
book sin que ellos interfieran o se 
posicionen. También habló en este 
sentido del concurso “Facebook for 
good” que impulsa la utilización 
de Facebook para la promoción de 
buenas causas.

Nuevo diseño de Facebook

Otro estudiante habló de la vir-
tud de la compañía de escuchar a 
los usuarios y retroalimentarse de 
su opinión. Sin embargo, matizó 
¿porqué Facebook lanzó un nuevo 
diseño que generó un descontento 
enorme entre millones de usuarios 
y no lo volvió a cambiar? Hay que 
recordar que inmediatamente tras el 
lanzamiento de la nueva plataforma 
se crearon grupos contra la mis-
ma como “1.000.000 against the 
new Facebook layout!” que pedía 
la vuelta al antiguo diseño. Mark 
argumentó que normalmente los 
usuarios son bastante reticentes al 

Asistentes al acto

Mark Zuckerberg

cambio y que el nuevo diseño era 
necesario para manejar los flujos de 
información que se generaban ya 
que el feed, en lugar de las tradicio-
nales cajas, era la solución perfecta. 
Según Zuckerberg, tras la puesta 
en marcha del nuevo diseño la gen-
te comparte más información y pre-
cisamente ese era uno de los pro-
pósitos. Argumentó también que el 
mantenimiento de una plataforma 
con dos interfaces es a todas luces 
un esquema inviable para la compa-
ñía y que, según una encuesta que 
llevaron a cabo, aproximadamente 
el 75% de los que probaron la nue-
va aplicación se mostraron a favor 
de ésta. También puntualizó que 

“Esta revista El profesional 
de la información también 
ha abierto una sección en 

Facebook (http://www.
facebook.com/group.

php?gid=36050316757)”
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Facebook, al igual que ocurre en la 
mayor parte de las aplicaciones 2.0, 
es una eterna versión beta por lo 
que está constantemente cambian-
do y rediseñándose.

La competencia española: 
Tuenti

Uno de los asistentes quiso co-
nocer la opinión del fundador de 
Facebook sobre la competencia y 
concretamente el caso español de 
Tuenti. Mark se mostró optimista 
y dejó claro que la intención de su 
empresa es convertirse en la nueva 
puerta de entrada a internet, aspi-
rando a que todo el mundo utilice 
su servicio. Comentó cómo en casi 
todos los países están superando en 
tamaño a las redes sociales locales 
o a servicios anteriores. Mencionó 
Inglaterra y Australia, donde las 
comunidades más grandes estaban 
localizadas en Myspace pero al fi-
nal los usuarios se cambiaron, y 
están cambiándose, a Facebook. En 
el caso concreto de la comunidad 
hispanoparlante dijo que ya estaba 
formada por 12 millones de perso-
nas y que este número va creciendo 
rápidamente a costa de sus com-
petidores. Resaltó Chile, que se ha 

convertido en el país con una mayor 
presencia en Facebook. 

Otros asuntos

Finalmente se comentaron as-
pectos como el plan de la compañía 
para afrontar la crisis económica. 
Ante ésta Mark dice estar tranquilo 
ya que al no cotizar en bolsa nadie 
puede especular con sus acciones. 
Asimismo es consciente de que 
probablemente sus ingresos de pu-
blicidad descenderán en el futuro 
pero no entraña para ellos ningún 
cambio de planes ya que la estra-
tegia de Facebook está formulada a 
largo plazo. Sobre publicidad opina 
que las compañías son libres de ha-
cer negocios en Facebook y que el 
entorno fomenta nuevas formas de 
marketing social y de publicidad a 
la carta de las que, finalmente, sale 
beneficiado el usuario. 
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Redes, publicación científica e innovación en el LIS-EPI 
Meeting 2008

Por Sílvia Redondo

Resumen: Informe sobre el 3rd Internacional LIS-EPI Meeting 2008 
que tuvo lugar en Valencia organizado por la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), la revista El profesional de la información (EPI) y 
el Departamento de innovación de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Los temas que se trataron fueron las redes de conocimiento, 
los repositorios, las revistas científicas y la web 2.0, y la innovación 
aplicada a contenidos y plataformas. 
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EL 24 Y 25 DE SEPTIEM-
BRE DE 2008 tuvo lugar el 3rd 
International LIS-EPI Meeting en 
Valencia organizado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia 
(UPV), la revista El profesional de 
la Información (EPI) y la Oficina 
de Innovación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

En anteriores ediciones había 
estado centrado en el movimiento 
Open access y organizado por la 
UPV, pero esta vez se ampliaron 
sus contenidos al mismo tiempo 
que se abría la organización a EPI y 
a la UOC, cada una de las cuales se 
responsabilizó de un workshop.

El primero de ellos, titulado 
“Las redes de conocimiento a través 
de los archivos abiertos Net-science 
2.0”, coordinado por Fernanda Pe-
set y Antonia Ferrer, UPV –que 
moderaron también los debates–, 
se estructuró en una conferencia y 
dos mesas de debate. Josef Herget, 
profesor de la Danube University de 

Krems (Austria), realizó una confe-
rencia en inglés sobre la ciencia, 
el aprendizaje 2.0 y la universidad 
2.0. Resaltó la necesidad de enseñar 
motivando a los alumnos para que 
participen, razonen, gestionen con 
eficacia la información personal y 
produzcan conocimiento consul-
tando diferentes fuentes de infor-
mación. En sus clases los alumnos 
hacen los apuntes, los cuales son 
analizados, discutidos y mejorados 
por los alumnos del curso siguien-
te. Puso énfasis en la importancia 

de ofrecer estudios en línea y en la 
enseñanza global (global learning), 
destacando los conceptos de inter-
disciplinariedad e interculturalidad. 
Comentó que los alumnos que lle-
gan a la universidad han cambiado, 
y ya no son aquellos para los que 
se diseñaron los planes de estudio 
y sistemas de evaluación actuales. 
Esta nueva generación -la deno-
minada Net-Generation o NetGen 
por autores como Don Tapscott, 
Neil How o William Strauss- está 
muy familiarizada con las nuevas 

Isabella Mader, Isidro Aguillo, Franz Martin y Juan Freire
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tecnologías, pero no con el uso y la 
gestión de la información personal, 
tal y como lo demuestran estudios 
recientes. 

La primera mesa redonda trató 
“Las redes de la ciencia y la trans-
ferencia del conocimiento”. Juan 
Freire (Universidad de A Coruña y 
conocido divulgador de estos temas 
en su blog personal y en Soitu.es), 
realizó un esfuerzo de síntesis para 
presentar las principales tendencias 
de la ciencia 2.0 en una breve charla 
que supo a poco. En su exposición 
habló sobre el cambio de paradigma 
tecnológico, cultural y organizativo 
que ha provocado la web 2.0 y en el 
que se ha visto implicada la cien-
cia y el método científico, especial-
mente con la proliferación de bases 
de datos, el acceso abierto, las redes 
de colaboración y los posibles cam-
bios en los métodos de revisión por 
pares (peer review). Freire consi-
dera que el acceso abierto y la web 
2.0 han creado una nueva forma de 
comunicación ciencia-ciudadanía, 
donde el ciudadano tiene ahora más 
acceso a la información científica y 
al debate público. 

Isidro Aguillo (Csic) trató so-
bre la importancia de las redes so-
ciales en el mundo científico y aca-
démico. Por un lado el investigador 
ha ido adquiriendo nuevos roles, 
además de autor se ha convertido en 
editor, webmaster y usuario; y por 
otro los buscadores se han conver-
tido en los grandes intermediarios, 
las herramientas que permiten lo-
calizar y recuperar la información. 
Aguillo cree que para incrementar 

Franz Martin, delegado para 
América Latina de la Food and 
Agricultural Organization (FAO) 
describió el estado actual del acceso 
abierto en el sector agrario de Amé-
rica Latina y destacó algunos de los 
proyectos que se están llevando a 
cabo en algunos países, como Bra-
sil, Chile, etc. 

Por último Isabella Mader 
(Danube University, de Krems, 

Eloy Rodrigues (Universidade do 
Minho), Francisca Abad (Univer-
sidad de Valencia) y Thomas Kric-
kel (Long Island University), este 
último mediante videoconferencia 
desde Nueva York, pero la discu-
sión se extendió con facilidad a los 
asistentes.

Barrueco, tras analizar el co-
nocido repositorio temático de bi-
blioteconomía y documentación E-
Lis, hizo hincapié en la importancia 
que tienen estos depósitos para los 
investigadores y por el contrario 
cuestionó la utilidad de los reposi-
torios institucionales, debido a su 
crecimiento masivo, a los pocos 
documentos que contienen y a su 
dispersión temática. Rodrigues de-
fendió la postura opuesta y señaló 
la utilidad de los depósitos institu-

Antonia Ferrer, José Manuel Barrueco, Eloy Rodrigues y Francisca Abad

Rafael Aleixandre, Isabel Fernández, Javier Guallar y Daniel Torres-Salinas 

y facilitar la transferencia de cono-
cimiento, las redes de científicos 
deben evolucionar, ser más densas 
e internacionales, y por eso propuso 
promocionar las páginas personales 
entre los grupos de investigación y 
departamentos universitarios.

Austria) presentó una propuesta 
para evaluar el uso de las diferen-
tes herramientas características de 
la web 2.0 (blogs, wikis, foros y 
etiquetas, entre otros) en las webs 
de instituciones, universidades, 
empresas, etc., lo que ella denomi-
na “índice de intensidad”. Mader 
describió los pasos del proceso y 
mostró, a modo de ejemplo, los 
índices de tres universidades y tres 
empresas.

La segunda mesa trató de “Re-
positorios institucionales y archivos 
temáticos”. Con ese título era de 
prever un debate entre los partida-
rios de ambas opciones y así suce-
dió. Intervinieron José Manuel Ba-
rrueco (Universidad de Valencia), 

“Con el título ‘Repositorios 
institucionales y 

temáticos’ era de prever 
una controversia entre 

los partidarios de ambas 
opciones y así sucedió”
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cionales, centrándose en los de las 
universidades y en la necesidad 
de crear mandatos para motivar el 
autoarchivo en estas instituciones. 
Remedios Melero defendió los re-
positorios institucionales, y Tomàs 
Baiget opinó que “son un enorme 
despilfarro de dinero, medios y 
personal; nada los justifica, y to-
das las funciones a su favor pueden 
obtenerse exactamente igual de los 
temáticos o de los repositorios cen-
trales de todo un país, con un cos-
te cien veces menor”. Por su parte 
Francisca Abad manifestó un pun-
to de vista intermedio, señalando la 
necesidad de buscar mecanismos 
de complementariedad entre ambos 
para acabar de consolidar el movi-
miento del acceso abierto.

El segundo workshop, coor-
dinado por Javier Guallar (EPI), 
proponía analizar la publicación 
científica y la web 2.0, y se estruc-
turó también en torno a una confe-
rencia y dos mesas redondas. 

La conferencia estuvo a cargo 
de José Manuel Báez, directivo 
de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (Fecyt), 
sobre las líneas estratégicas de su 
organización en el ámbito de las 
publicaciones científicas.

Báez presentó los resultados 
de un estudio sobre evaluación de 
revistas españolas, destacando que 
muchas no cumplen aspectos tan bá-
sicos como la periodicidad o las re-
visiones por pares. Criticó asimismo 
la endogamia existente en el comité 
de redacción de algunas de ellas o 
la baja tasa de rechazo de artículos. 
La última parte de su exposición la 
dedicó al proyecto Recolecta, un re-
colector español que facilita el uso 
de artículos en acceso abierto entre 
la comunidad científica.

La primera mesa redonda del 
taller versó sobre “Las revistas 
científicas y la web 2.0”. Bajo la 
moderación de Rafael Aleixandre 
(Csic) intervinieron Javier Guallar 
(El periódico de Catalunya y UB), 

Tomás Baiget, Carlos Tejada, Elea Giménez-Toledo (tapada), Javier Guallar, Fernanda Peset y 
Lluís Codina 

Daniel Torres-Salinas (EC3 y Uni-
versidad de Navarra) e Isabel Fer-
nández-Morales (Csic).

y externos) y analizó qué están ha-
ciendo algunas de las grandes pu-
blicaciones científicas internacio-
nales a partir de estos elementos. A 
algunos casos bien conocidos como 
Nature, añadió otros que no lo son 
tanto, para trazar un panorama de 
lo que está sucediendo. Por último, 
Fernández-Morales presentó un 
estudio realizado conjuntamente 
con Elea Giménez-Toledo (Csic), 
sobre el open peer review y el open 
commentary, analizando algunas de 
las razones de su aparente fracaso 
hasta el momento.

La segunda mesa del taller per-
mitió presenciar en directo un de-
bate abierto con la plana mayor de 
la redacción de la revista El profe-
sional de la información sobre la 
problemática del día a día de una 
publicación científica como EPI. 
Ahí estaban Tomàs Baiget, Javier 
Guallar, Carlos Tejada, Elea Gi-
ménez-Toledo, Lluís Codina y 
Fernanda Peset debatiendo sobre 
algunos de las cuestiones que les 
afectan, en diálogo con el público 
asistente. Se trataron temas diver-
sos, como la estructura de la revista, 
la dualidad que refleja la publica-

“La sesión sobre el día a 
día de EPI fue una ocasión 
inusual para acercarse a 
las interioridades de una 

publicación científica”

Guallar expuso en primer lugar 
la diferencia de impacto que ha te-
nido la web social en el contexto es-
pañol en los ámbitos periodístico y 
científico: en el primero se camina 
hacia lo que denominó el “modelo 
multimedia social” caracterizado 
por el protagonismo de estos dos 
elementos, y puso ejemplos de ello 
(blogs, comentarios de los usuarios, 
periodismo ciudadano, redes socia-
les). Por el contrario en el ámbito 
científico esto no se está producien-
do, o en todo caso, está sucediendo 
de manera aislada. Como ejemplos 
de esto último, expuso la experien-
cia de dos publicaciones científicas 
de nuestro ámbito en las que él par-
ticipa: EPI y ThinkEPI, cada una 
con dinámicas diferentes, pero en 
los dos casos con la preocupación 
por abrirse a la participación social. 
Torres-Salinas habló del paradig-
ma 2.0 en las grandes revistas cien-
tíficas. Dividió en dos bloques los 
elementos 2.0 que pueden afectar a 
la edición de una revista (internos 

“Las empresas que 
colaboran en temas de 
innovación con la UOC 
presentaron ideas clave 

para el éxito de los 
proyectos en internet”
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ción entre la profesión y el mundo 
académico, las dificultades del tra-
bajo de evaluador, las interiorida-
des de la plataforma de edición OJS 
o la necesidad de las campañas de 
marketing. Fue una ocasión única 
e inusual que permitió acercarse a 
algunas de las interioridades de una 
publicación científica.

El lema del último workshop 
era “Innovación abierta: contenidos, 
formatos y plataformas” y fue mo-
derado por Pablo Lara-Navarra, 
director de innovación de la UOC. 
Los participantes de esta mesa eran 
representantes de empresas rela-
cionadas con las tecnologías de la 
información que colaboran con esta 
universidad en temas de innovación. 
Lara presentó el modelo que sigue 
su universidad basado en la colabo-
ración con instituciones y empresas 
externas y los diferentes miembros 
de la mesa comentaron algunos de 
los proyectos más interesantes en 
los que están trabajando, algunos de 
los cuales llamaron poderosamente 
la atención de los asistentes. 

Así, Andrew Mackenzie (HP 
Labs) describió proyectos de su 
empresa sobre sostenibilidad; Luis 
Collado (Google Book Search) in-
formó sobre novedades de Google 
y se centró especialmente en la 
potencialidad de su conocido bus-
cador de libros; Joaquim Falgue-
ras (Intercom) presentó Emagister, 
una potente guía de formación que 
recoge información de ofertas de 
cursos, grados universitarios, mas-
teres, etc.; Antonio Vázquez (Uni-
versia) describió dicho portal, del 
que destacó su utilidad como punto 
de encuentro para los miembros de 
la comunidad universitaria; Jor-
di Castells (Raona) nos habló de 
la TV-PC, un nuevo concepto que 
podría sustituir a la televisión y al 
ordenador actual en poco tiempo; y 
por último Sergi Pallarés (T-Syste-
ms), explicó en qué consiste la rea-
lidad virtual y cuáles son sus apli-
caciones y presentó el modelo de 

campus virtual que está diseñando 
para la UOC. 

Esta última mesa también des-
tacó por el diálogo entre participan-
tes y público. Lara-Navarra se en-
cargó de abrir el debate preguntan-
do por el futuro de los dispositivos 
de lectura de libros electrónicos y si 
era posible que los teclados y rato-
nes tradicionales fueran sustituidos 
por otras herramientas o sistemas 
de envío de órdenes tales como los 
gestos.

“El formato permitía al 
público intervenir en 

cualquier momento de la 
exposición”

Tras el debate José Luis Col-
vée, director general de Anetcom, 
se encargó de clausurar el tercer 
LIS-EPI Meeting, destacando la ac-
tualidad de los temas que se habían 
tratado. 

En resumen, fueron dos días en 
los que asistieron aproximadamen-
te unas 100 personas de diferentes 
ámbitos profesionales y académi-
cos y en donde hubo tiempo para 
escuchar, intervenir, opinar y rela-
cionarse. Un aspecto a destacar fue 
el formato novedoso de las presen-

taciones en el sentido de que se tra-
taba de un programa muy apretado 
con intervenciones cortas, sobre los 
10-15 minutos (con la excepción 
de las conferencias), que permitía 
además al público intervenir en 
cualquier momento de la exposi-
ción. Este planteamiento permitió 
un ritmo ágil si bien fuertemente 
condensado, y ocasionó asimismo 
momentos quizás algo comprome-
tidos para los ponentes cuando re-
cibían alguna pregunta inesperada 
en plena exposición. Lástima que 
lo apretado del programa impidie-
ra que algunos asuntos se pudieran 
discutir con más tiempo. Seguro 
que a participantes y asistentes les 
quedaron deseos de proseguir de-
batiendo. Quedan emplazados por 
tanto estos deseos para la próxima 
edición del meeting, que los convo-
cantes ya han anunciado para octu-
bre de 2009.

Web oficial del Meeting:
http://www.ciepi.org/lisepi/index.htm

Programa con presentaciones y 
vídeos:
http://www.ciepi.org/lisepi/programa_ 
es.htm

Sílvia Redondo, Universitat de 
Barcelona, Facultat d’Economia i 
Empresa
redondosil@gmail.com

Luis Collado, Andrew Mackenzie, Pablo Lara-Navarra, Joaquim Falgueras y Jordi Castells
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LAS JORNADAS “SOCIE-
DAD RED: Cambios sociales, 
organizaciones y ciudadanos” tu-
vieron lugar del 15 al 17 de octu-
bre de 2008 en el Centro de Cultu-
ra Contemporánea de Barcelona, 
dentro de los cursos del Consorci 
Universitat Internacional Menén-
dez Pelayo de Barcelona1.

Fueron unas sesiones muy ju-
gosas con un plantel de ponentes de 
primera línea internacional de dife-
rentes disciplinas y especialidades, 
todos ellos a la vanguardia o con 
experiencias novedosas que contar 
sobre la sociedad red actual. Buena 
parte del éxito de convocatoria obte-
nido es atribuible al alto grado de po-
pularidad e influencia del heterogé-
neo grupo organizador formado entre 
otros por Enrique Dans (Instituto de 
Empresa), Genís Roca (RocaSalva-
tella), Juan Freire (Universidad de 
A Coruña) y Antonio Gutiérrez-
Rubí (asesor de comunicación), bien 
conocidos por sus blogs y colabora-
ciones en medios digitales2.

Las sesiones constituyeron para 
el centenar largo de asistentes un 
estimulante arsenal de ideas, pro-
puestas y reflexiones en torno a la 
sociedad red contemplada desde 
diferentes perspectivas. El debate 
lo planteó Freire partiendo de dos 
hipótesis:

1. Estamos inmersos en pleno 
proceso de cambio a una sociedad 
red, pero en muchos lugares (como 
es el caso de España) una gran ma-
yoría se encuentra desconectada, 
tanto la ciudadanía como las élites. 
Ante esta situación se debe hacer un 
esfuerzo por conectar estos grupos, 
y una de las formas de conseguirlo 
es generar debate.

“Una mayoría de la élite 
y de la ciudadanía está 

desconectada de la 
sociedad red”

2. El cambio afecta a los ciu-
dadanos y a las organizaciones. 
En este proceso de transformación 
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la tecnología es muy importante y 
aquí juega un papel fundamental 
la red internet, que constituye en sí 
misma un ejemplo de modelo orga-
nizativo en red. 

Este planteamiento inicial re-
mite a un texto anterior firmado 
conjuntamente por los cuatro orga-
nizadores señalados y publicado en 
sus respectivos blogs, en el que se 
hacía una primera aproximación a 
esta preocupación: “Carta abierta al 
futuro Presidente”3.

Nótese que en esta aproxima-
ción llama la atención la inclusión 
en el grupo de “desconectados” de 
buena parte de las élites actuales, 
es decir, de nuestros dirigentes so-
ciales, económicos y políticos. Es 
una hipótesis llamativa porque, 
al menos en el ámbito de nuestra 
profesión, estamos acostumbrados 
a discutir el problema de la brecha 
digital en sus vertientes económica, 
geográfica o generacional, pero no 
tanto a visualizarla en referencia a 
nuestros líderes. Hay que puntuali-
zar que la concepción de “conexión 
con la sociedad red” es bastante 
más amplia que la mera alfabetiza-
ción digital, y que se puede sinteti-
zar en la idea de cambio desde un 
modelo jerárquico y cerrado a otro 
abierto y en red. El problema que 
se planteó por tanto en las jornadas 
es que este nuevo modelo, que se 
nutre de la tecnología pero va bas-
tante más allá de la misma, no está 
llegando a importantes sectores de 
la población.

Expuesto pues el planteamien-
to inicial, las sesiones desarrolla-
ron diferentes visiones del mismo, 
ofreciendo valiosas experiencias 
y reflexiones desde dentro y desde 
fuera de las organizaciones, de la 
comunicación, de la política y de la 
ciudadanía, y haciendo hincapié en 
el concepto de innovación.

Sobre el formato de las sesio-
nes, cabe destacar el tempo de las 
mismas, con conferencias de hora y 
media que permitían a los ponentes 
la exposición con detalle y el pos-

terior diálogo fluido con el público. 
Fue muy interesante también la re-
difusión casi inmediata en la Red de 
lo que allí acontecía dada la eleva-
da presencia de bloggers entre los 
asistentes. Para aumentar si cabe 
esta sensación de “interconexión”, 
uno de los organizadores, Ismael 
Peña-López4, a modo de liveblog-
ger iba publicando en directo en el 
sitio oficial del evento resúmenes 
muy trabajados pese a la celeridad 
del mismo.

La estructura del curso, tras una 
introducción de Ira Mia (World 
Economic Forum)5 que trazó una 
descripción global de los indicado-
res de penetración y desarrollo de la 
sociedad red a nivel mundial a par-
tir de los resultados del Global in-
formation technology report 2007-
20086, se agrupó en cuatro bloques 
temáticos (organizaciones, ciuda-
danía, comunicación e innovación) 
para finalizar con una mesa redonda 
con la mayoría de ponentes. 

De la exposición de Mia se pue-
den señalar algunos casos de países 
que no habían sido tradicionalmen-
te tecnológicos y que actualmente 
presentan una importante penetra-
ción de tecnología, como Estonia, 
Israel o Taiwán. Con las peculiari-
dades y diferencias de cada caso, en 
todos ellos ha sido crítica la visión 

de sus gobiernos, que han invertido 
en educación y en innovación. En 
Estonia por ejemplo, ha sido clave 
el esfuerzo realizado tanto a la hora 
de proveer de ordenadores a los co-
legios como de facilitar el acceso a 
internet desde los hogares y de in-
crementar los servicios de adminis-
tración electrónica.

En el apartado dedicado a las 
organizaciones, Enrique Dans in-
sistió en la idea del proceso de des-
estructuración jerárquica que se está 
viviendo en las empresas. Mostró en 
primer lugar una rápida evolución 
histórica de la comunicación, de la 
transmisión oral, a la imprenta y la 
expansión de los medios de comu-
nicación social en el siglo XX para 
acabar en internet, que ha cambiado 
e invertido el proceso seguido hasta 
el momento al posibilitar una demo-
cratización sin precedentes de la co-
municación y la información. Pasó 
después a señalar las implicaciones 
de este cambio de paradigma en las 
empresas. “Estamos deshaciendo el 
ovillo”, remarcó, en expresión muy 
gráfica. Y señaló finalmente algu-
nos ejemplos de organizaciones en 
sintonía con el nuevo modelo, to-
das ellas ejemplos de innovación 
en internet: Amazon, Ebay, Go-
ogle, Napster, Blogger, BitTorrent, 
Friendster, Keyhole, Youtube y Fa-

Enrique Dans
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cebook. Por ejemplo, de esta última, 
el elemento clave que la diferencia 
de otros sitios de redes sociales es 
su valor como plataforma7.

Santiago Ortiz (Bestiario) 
mostró algunos de los proyectos 
que está desarrollando su empresa 
sobre visualización de datos, infor-
mación compleja e interactividad. 
Para entender su trabajo lo mejor 
es visitar su web. Sus desarrollos 
sirven para la visualización de los 
mapas de relaciones que se crean 
entre personas y organizaciones 
como forma de obtener y difundir 
conocimiento. Un excelente ejem-
plo nos lo mostraron con la página 
creada para presentar los materiales 
relacionados con las jornadas8. 

En el bloque temático de ciu-
dadanía intervinieron Carol Darr 
(Harvard Kennedy School) y Tom 
Steinberg (My Society). La pre-
sentación de Darr fue muy escla-
recedora para mostrar el poder que 
tienen los “influyentes” en la socie-
dad red. ¿Quiénes son? Describió 
su perfil como aquellos que tienen 
ideas, encuentran gente nueva, re-
únen constantemente información, 
por lo que saben qué está suce-
diendo en su entorno y construyen 
redes sociales porque conocen su 
poder. Su exposición nos recordó 
un reciente informe de Universal 
McCann sobre los usuarios “super 
influyentes” en los medios socia-
les, cuyas características coincidi-
rían bastante con las expuestas por 
Darr: usuarios muy activos en in-
ternet (son los que crean y difunden 
más contenidos), prueban nuevos 
productos, asumen más riesgos y 

comparten sus opiniones en blogs y 
redes sociales9. 

Steinberg, en contrapunto a 
Darr, ofreció la visión desde el ac-
tivismo, desde la acción cívica. Nos 
descubrió por un lado la madurez 
democrática alcanzada por el Reino 
Unido y por otro mostró cómo se 
pueden generar productos de infor-
mación útiles para los ciudadanos, 
que no tienen por qué provenir ne-
cesariamente del Estado y la e-ad-
ministración, sino que también pue-
den surgir de organizaciones ciuda-
danas que realmente quieran prestar 
un servicio a la sociedad. En esta 
voluntad de servicio público puso 
varios ejemplos estimulantes –que 
nosotros inmediatamente relaciona-
mos con los que pueden ofrecer las 
bibliotecas públicas–. Casos como 
el de WriteToThem.com, web que 
permite a los ciudadanos preguntar 
a sus representantes en la ciudad: 
únicamente hay que incluir el códi-
go postal de la zona de residencia 
y el usuario ve quiénes son los car-
gos públicos que le representan en 
el ayuntamiento, en el Parlamento 
y en Europa, y puede escribirles. O 
el de WhatDoTheyKnow, web que 
facilita información que manejan 
los gobiernos10. 

El apartado de comunicación 
contó con las intervenciones de dos 
políticos españoles, Miquel Ice-

ta (PSC) y Josu Jon Imaz (PNV, 
ahora en la empresa Petronor), del 
director del diario digital Soitu.es 
Gumersindo Lafuente, y de An-
drew Rasiej, del Personal Demo-
cracy Forum6.

El diálogo entre Imaz e Iceta 
sirvió para confirmar la hipótesis 
de partida de la desconexión de las 
élites políticas, en tanto que los dos 
presentes -en un discurso política-
mente incorrecto- confesaban ser 
“raras avis” en sus entornos desde 
este punto de vista, y manifesta-
ban hacer un esfuerzo por enten-
der el mundo tecnológico a la vez 
que temían por la brecha existente 
entre políticos y Red. Por su parte, 
la intervención de Rasiej estuvo 
muy centrada en la actualidad de 
las elecciones norteamericanas, y 
describió la utilización que hacen 
los candidatos de la Web y cómo 
su estrategia les está favoreciendo 
o perjudicando. Quien mejor lo ha 
entendido es Barack Obama, pio-
nero en sacar el máximo partido de 
internet: no hay más que seguir la 
red social creada por sus seguido-
res, que es además una fuente im-
portante de recaudación de fondos. 
Sin duda, la previsible victoria de 
Obama no se entendería sin inter-
net. Finalmente, Lafuente habló 
del papel de los medios de comuni-
cación en el contexto actual y cómo 
pueden seguir siendo relevantes en 
la sociedad red, para lo cual ofre-
ció una serie de pautas y reflexionó 
sobre los elementos que están en 
juego: rigor, tecnología, liderazgo, 
monopolio, portadas, participación, 
enlaces, movilidad… 

“La previsible victoria de 
Obama no se entendería 

sin internet”

El último bloque temático es-
taba dedicado a la innovación, y 
también fue contemplado desde 

Gumersindo Lafuente

“Los ‘influyentes’ 
reúnen constantemente 

información de lo que está 
sucediendo y construyen 

redes sociales porque 
conocen su poder”
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dos posiciones complementarias, 
desde dentro de una gran empresa 
tradicional y desde una cierta peri-
feria del sistema: Carlos Domingo 
(Telefónica I+D) y Ethan Zucker-
man (Berkman Center for Internet 
& Society).

Domingo, desde su perspec-
tiva de que “ser geek es bueno” 
(ya que lo es conectar a la gente, 
compartir y aportar algo a los de-
más), presentó la problemática 
que tienen las grandes compañías, 
donde información y conocimiento 
se hallan dispersos y en las que es 
crucial crear instrumentos que per-
mitan una comunicación interacti-
va. Uno de los trabajos que expuso 
es un repositorio de proyectos en 
los que ha intentado sintetizar la 
información de ítems complejos: 
en un contexto en el que el tiempo 
es muy importante, ha organiza-
do la búsqueda de información de 
manera textual, pero presenta cada 
proyecto mediante un vídeo de dos 
minutos de duración que ayuda a 
entender una realidad compleja de 
manera rápida. Actualmente se en-
cuentra trabajando en la recupera-
ción visual de la información. Otro 
sistema interesante desde el punto 
de vista de la co-creación, es un 
banco de ideas en el que se puede 
lanzar una propuesta y en función 
del número de votos que obtenga 
se podrá contar con presupuesto 
para ponerla en marcha o no. Cada 
idea dispone de un espacio de tres 
minutos para su exposición y otros 
tantos para contestar las preguntas 
que se planteen. Desde luego, ahí el 
poder de convicción o de liderazgo 
que tenga quien hace la propuesta 
es vital para su éxito. También pre-
sentó y se discutió una taxonomía 
para caracterizar a las personas por 
su grupo de edad y el uso que hacen 
de la Red, basada en Marc Prens-
ky: aliens digitales o gente mayor 
totalmente ajena a la tecnología; 
inmigrantes digitales, pertenecien-
tes a la generación baby boomers, 
ajenos a la tecnología pero que se 

han adaptado a ella; adaptativos 
digitales, nacidos en los años 70 y 
que comenzaron a utilizarla muy 
pronto; nativos digitales, nacidos 
en los 80, que han convivido con 
ella pero se encuentran en un mun-
do híbrido, en parte dentro y en 
parte fuera de la tecnología; y ava-
tares digitales, nacidos en el siglo 
XXI y con tendencia a vivir en un 
mundo virtual con multitud de re-
laciones virtuales. Por cierto, esta 
clasificación de grupos de personas 
basada exclusivamente en el año de 
nacimiento fue contestada (entre 
los asistentes, por Ricard Ruiz de 
Querol) y ha propiciado un debate 
que ha seguido posteriormente en 
varios blogs7. 

“Innovación es usar 
algo ordinario de 

forma extraordinaria 
(Zuckerman)”

La última intervención del 
foro, de Zuckerman, fue también 
una de las más interesantes y me-
recería mayor espacio de reflexión 
y análisis del que aquí nos plantea-
mos. Zuckerman, que presentó su 

concepción de innovación (“usar 
algo ordinario de forma extraordi-
naria”), así como un test personal 
para medir las posibilidades de 
éxito de un proyecto innovador, 
se extendió en varios ejemplos en 
el contexto en el que trabaja, el 
continente africano, que se pue-
den consultar en AfriGadget. En 
África la innovación proviene de 
la limitación de recursos, y así 
fuimos viendo casos en que he-
rramientas sencillas utilizadas con 
imaginación y creatividad pueden 
conseguir resultados valiosos. Un 
ejemplo muy interesante es la uti-
lización del teléfono móvil como 
canal de intercambio financiero en 
algunos países de África. Comentó 
asimismo el conocido ordenador 
portátil de Nicholas Negroponte, 
el sistema de microcréditos Kiva 
y un proyecto suyo, Global Voices, 
que conecta bloggers de diferen-
tes países del tercer mundo que se 
dedican a relatar lo que pasa en su 
comunidad, mostrando una reali-
dad a la que a menudo los medios 
de comunicación global no llegan. 
Y terminó con una idea: no tratar 
de innovar desde una hoja de papel 
en blanco, la innovación proviene 
de comprender las necesidades y 
aprovechar lo que ya existe8.

Ismael Peña-López y Ethan Zuckerman
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El curso finalizó con una con-
currida mesa de debate en diálogo 
con el público asistente. Sobre las 
dificultades y problemas del choque 
de culturas entre el viejo y el nuevo 
paradigma, o también entre lo 2.0 
y lo 1.0 (sobre lo que Genís Roca 
plantea que quizás haya que pensar 
en términos de 1.5), se sobreponía 
la convicción de que hay que estar 
presentes en la sociedad red. 

Por nuestra parte, dos preguntas 
abiertas que nos planteamos duran-
te las jornadas en relación con nues-
tro sector: ¿por qué no encontramos 
más profesionales de la documen-
tación en este tipo de foros donde 
la gestión de la información es un 
elemento clave?; y en nuestro con-
texto, donde es habitual sufrir limi-
taciones en los presupuestos, ¿por 
qué no planteamos estas limitacio-
nes como un estímulo para innovar 
y no como elemento de queja? 

Acabamos con una frase de 
Darr: “Estar en red, estar en con-
tacto, no es que sea importante, es 
que es crucial”. Y ustedes, queridos 
lectores: ¿están “conectados”?
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