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Resumen: La investigación plantea un análisis bibliométrico con el objetivo de caracterizar el estatuto disciplinar 
de la comunicación pública de la ciencia a partir de indicadores de productividad científica, colaboración científica y 
producción temática en la base de datos Dimensions entre el 2017 y el 2021. El estudio se inscribe en el ámbito de 
la Bibliometría descriptiva con un enfoque metodológico cuantitativo. Los resultados exhiben el liderazgo de Estados 
Unidos y Reino Unido con el 41% de los artículos publicados en revistas especializadas. Las revistas más producti-
vas tienen altos niveles de impacto. Los índices más altos de productividad se sitúan en la University of The West of 
England. Sobresale también la amplia participación de autores latinoamericanos con 96 artículos, 26.37% del total. 
Desde el punto de vista temático los estudios se centran en: las teorías de la comunicación científica, actitudes/com-
portamientos y el desarrollo de mecanismos entre ciencia y políticas públicas.

Palabras Clave: Comunicación pública de la ciencia; divulgación científica; productividad científica; análisis bibliomé-
trico; Dimensions

Scientific production on public communication of science in Dimensions between 2017 and 
2021.

Abstract: The research proposes a bibliometric analysis with the aim of characterizing the disciplinary status of public 
communication of science based on indicators of scientific productivity, scientific collaboration and thematic production 
in the Dimensions database between 2017 and 2021. The study falls within the field of descriptive bibliometrics with 
a quantitative methodological approach. The results show the leadership of the United States and the United Kingdom 
with 41% of the articles published in specialized journals. The most productive journals have high levels of impact. The 
highest rates of productivity are found at the University of The West of England. The large participation of Latin American 
authors stands out with 96 articles, 26.37% of the total. From the thematic point of view, the studies focus on: theories of 
scientific communication, attitudes/behaviors and the development of mechanisms between science and public policies.
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1. INTRODUCCIÓN

A partir de los años ochenta comienza una ex-
pansión notable de la comunicación pública de la 
ciencia a nivel internacional. Científicos, servidores 
políticos, periodistas, conservadores de museos, 
y profesionales de las más diversas especialida-
des destacan su preocupación por la ciencia y sus 
públicos, con un trabajo meritorio por mejorar la 
apropiación social del conocimiento. En dicho con-
texto afloran diferentes posicionamientos episte-
mológicos, concepciones en sus prácticas, análisis 
y formas de gestión (Gascoigne y otros, 2020).

Sin embargo, el consenso apunta a la comuni-
cación pública de la ciencia como herramienta de 
pensamiento crítico (Ruiz de Galarreta, 2020), una 
actividad que contribuye a democratizar el conoci-
miento científico y tecnológico (Rodríguez, 2019; 
Rodríguez y Giri, 2021), un recurso para genera-
lizar y promover una cultura científica (Lazos y 
otros, 2018; Trelles y otros, 2019; Fernández y 
otros, 2021) y una herramienta estratégica que 
sirve de fundamento a la demanda política de in-
versión en el sistema de ciencia y tecnología (Cés-
pedes y Chiavassa, 2020).

Por ello es posible identificar en la literatura del 
tema una serie de conceptos básicos compartidos, 
un cuerpo crítico de investigadores en activo, co-
munidades académicas, profesionales sólidos, pu-
blicaciones especializadas y de manera particular, 
una producción teórico pluridisciplinar que susten-
ta la investigación empírica que está en desarrollo; 
condiciones que convierten  a la comunicación pú-
blica de la ciencia en un novedoso campo académi-
co (Kappel y Holmen, 2019). 

La investigación sobre la comunicación pública 
de la ciencia suele abordarse desde distintas dis-
ciplinas como, por ejemplo, Educación, Psicología, 
Sociología, Epistemología, Lingüística, Análisis del 
Discurso; aunque las apropiaciones teóricas-meto-
dológicas más significativas emanan de las Cien-
cias de la Comunicación y los Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología. De ahí que cualquier 
definición conceptual se interprete según el marco 
temporal, el campo semántico y el contexto geo-
gráfico en que son empleadas (Polino y Cortassa, 
2016; Rocha y otros, 2017); a su vez, varían desde 
la perspectiva de cada actor involucrado y de los 
propósitos o intencionalidades que se pretende al-
canzar en cada caso.

Con el surgimiento y desarrollo de las publica-
ciones Science Communication (1979), Public Un-
derstanding of Science (1992) y Journal of Science 
Communication (2002),  con el nivel más alto de 
especialización en el tema, la producción científi-

ca en torno a las problemáticas epistemológicas y 
metodológicas que la caracterizan han aumentado 
de manera significativa; a la vez que ha permitido 
consolidarla como disciplina del conocimiento y un 
área de investigación con carácter propio (Cortassa, 
2018; Kessler y otros, 2019; Gerber y otros, 2020).

El auge de los estudios sobre la comunicación 
pública de la ciencia hace necesaria una revisión 
multidisciplinar, exhaustiva y actualizada que sirva 
de balance al estado de la investigación. Existen 
diferentes análisis bibliométricos previos desde 
una óptica particular, por ejemplo, el trabajo de 
Guenther y Joubert (2017), quienes proporcionan 
un metanálisis de los artículos publicados hasta 
2016 en las revistas mencionadas anteriormente. 
Las autoras determinan los patrones de autoría, la 
distribución geográfica y el género de los autores, 
así como el volumen de producción de artículos. 
Los resultados afloran el crecimiento de la autoría 
femenina y fuertes procesos de institucionalización 
e internacionalización de la investigación en comu-
nicación pública de la ciencia con una tendencia al 
alza de trabajos con colaboración interinstitucional 
y diversidad de países en los que se encuentran 
los autores.

Estudio similar realizó Orozco (2018) para la re-
gión de América Latina, donde examina las cate-
gorías de autoría, territorio o escenario de estudio, 
temas y subtemas y método utilizado en 40 artí-
culos publicados entre 2008 y 2017. Los hallaz-
gos muestran un incremento de la producción, una 
clara hegemonía de Brasil, México y Argentina, los 
países económicamente más importantes de la re-
gión y una fuerte tendencia a la investigación que 
relaciona la comunicación de la ciencia con los me-
dios de comunicación, en particular con la comu-
nicación del riesgo medio ambiental en la región 
(Orozco, 2018).

Por su parte, Kessler y otros (2019) mediante 
un análisis de contenido cuantitativo describen la 
comunidad académica y los focos de investigación 
de la sección de comunicación de la ciencia de la 
German Communication Association´s. Para ello 
toman como muestra los resúmenes presenta-
dos a las cinco conferencias anuales entre 2014 y 
2018, cuyos resultados exhiben “a lively and diver-
se community of researchers that is well balanced 
in terms of gender and academic status groups” 
(2019). Al tiempo que Davies y otros (2021) apo-
yándose en material empírico ofrecen una descrip-
ción de las preocupaciones, prioridades y caracte-
rísticas estructurales de la comunicación científica 
europea.

Paralelamente Gerber y otros, (2020) triangulan 
un análisis bibliométrico y de contenido de aproxi-
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madamente 3000 artículos de revistas con entrevis-
tas a 36 expertos para caracterizar los contextos o 
temas disciplinarios, métodos de investigación, y las 
técnicas de análisis de datos utilizadas en la inves-
tigación en el campo de la comunicación científica. 
Dentro de sus resultados señalan la prominencia 
durante décadas de la biología y la ecología como 
los enfoques disciplinarios dominantes en la investi-
gación sobre comunicación de la ciencia, por lo que 
proponen alentar las contribuciones de las humani-
dades, las artes y Ciencias Sociales, en general, en 
aras de estudiar el compromiso y actitudes hacia la 
ciencia de grupos específicos como las audiencias 
marginadas o escépticas a la ciencia, los grupos in-
dígenas o las personas de la tercera edad.

Sin embargo, son escasos los análisis más am-
plios en bases de datos bibliográficas, que permi-
ten, por tanto, una aproximación más precisa de 
la evolución de esta disciplina. Solamente se ubica 
el análisis de co-citación de 1051 publicaciones re-
gistradas en la base de datos Scopus en el período 
1996-2015 (Rauchfleisch y Schäfer, 2018) con el 
objetivo de caracterizar y evaluar la institucionali-
zación del campo de la comunicación pública de la 
ciencia, y, en ese caso, determinar cómo y cuánto 
se ha diferenciado de otros campos de estudio o dis-
ciplinas científicas como la pedagogía, la sociología, 
la lingüística y las ciencias de la comunicación.

A pesar de que se han publicado diversos aná-
lisis bibliométricos sobre el tema de estudio con 
exhaustivos resultados, aún se carece de una in-
vestigación actualizada que ofrezca un status de 
la producción científica de aspectos fundamentales 
como: los autores más representativos, ya sea por 
el número de artículos publicados o por el nivel de 
citación de sus resultados; las revistas que publi-
can análisis y revisiones de esta temática, además 
de las tres reconocidas en el campo; el estado de 
la colaboración científica y de los grupos de inves-
tigación; y las principales redes temáticas en torno 
a la construcción teórica y metodológica de este 
campo de estudio.     

Los Estudios Métricos de la Información como 
disciplina del conocimiento aplica la estadística 
descriptiva para valorar el estado actual de las in-
vestigaciones, las contribuciones de sus autores y 
las regiones geográficas en los diferentes campos 
del conocimiento, lo cual posibilita la mejora de la 
gestión de las políticas científicas.

Al respecto, Arduini y Zanfei (2014), Paiva (2014), 
y Cascón-Katchadourian y otros (2020), resaltan 
cómo este tipo de análisis permite identificar ten-
dencias en el conocimiento a través de la aplica-
ción de técnicas cuantitativas que enriquecen, en 
el proceso de investigación, la revisión bibliográfica 

y el encuadre contextual y temático del tema. De 
manera particular, los indicadores bibliométricos 
buscan “aportar criterios con la mayor objetividad 
posible, que ayuden a establecer y orientar políticas 
desde lineamientos basados en estudios sobre eva-
luaciones del desarrollo y productividad científica” 
(Acosta, 2016). Su aplicación constituye un medidor 
de la eficiencia de las redes de intercambio cientí-
fico (Pulido, 2015) y proveen información útil para 
evaluar el progreso de las publicaciones científicas 
(López-Robles y otros, 2019).

Con el propósito de analizar el estado y evolución 
en la investigación sobre la comunicación pública 
de la ciencia, a través de este artículo se pretende 
dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

P.1 ¿Cuáles son las regiones geográficas, países, 
instituciones y autores con mayor producción cien-
tífica?

P.2 ¿Cuáles son las revistas y artículos portado-
res de conocimientos dominantes?

P.3 ¿Cuáles son los temas imperantes y las ten-
dencias en la investigación?

Con base en lo descrito anteriormente y con el 
fin de ampliar la comprensión del contexto de  in-
vestigación en comunicación pública de la ciencia, 
este estudio ofrece un análisis bibliométrico que 
permite caracterizar la producción científica sobre 
la comunicación pública de la ciencia en la base 
de datos Dimensions a partir de la productividad 
de autores y sus afiliaciones institucionales, las 
redes de colaboración, la visibilidad y el impacto 
de las publicaciones seriadas, con énfasis en el 
rendimiento de esta área del conocimiento en los 
últimos cinco años en el marco de las Ciencias So-
ciales.

2. METODOLOGÍA

La investigación se inscribe en el ámbito de la 
Bibliometría descriptiva (Blanco y Tardío, 2017) 
que puntualiza las características o rasgos de una 
literatura, la distribución geográfica, documental, 
temática y su productividad. Por consiguiente, la 
metodología empleada asume un enfoque predo-
minantemente cuantitativo con un alcance descrip-
tivo longitudinal retrospectivo.

La elección de la base de datos Dimensions (ht-
tps://app.dimensions.ai/), desarrollada por Digi-
tal Science, se justifica por promover la ciencia 
abierta (Ortiz-Núñez, 2022) y por ser una plata-
forma que en los últimos años se ha consolidado 
al ofrecer acceso a una multiplicidad de datos, que 
van desde artículos y libros a menciones en las 
redes sociales, citas, pruebas clínicas, patentes e 
informes de financiamiento (García, 2020; Vuot-
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to y otros, 2020). Conjuntamente, estudios ante-
riores también sustentan esta elección, como los 
de Orduña-Malea y López-Cózar (2018), Thelwall 
(2018), y Ortiz-Núñez y Rodríguez (2021), los que 
ofrecen un paralelismo entre Dimensions y otras 
bases de datos con gran implantación como Sco-
pus y Web of Science. En estas investigaciones 
se apunta que Dimensions brinda una cobertura 
amplia de documentos en acceso abierto, gráficos 
de citación similares a los que entregan los otros 
recursos citados y el acceso a revistas de países 
no anglófonos.

Las publicaciones indexadas contienen más de 
870 millones de citaciones bibliográficas que per-
miten generar indicadores bibliométricos por cada 
publicación: citaciones totales; citaciones de los 
dos últimos años; comparativa con la citación me-
diana del campo y año de publicación, etc. La ma-
yor parte de sus servicios son gratuitos, aunque 
hay que registrarse mediante una cuenta acadé-
mica para acceder a funcionalidades avanzadas 
cómo, por ejemplo, el uso intensivo de herramien-
tas analíticas de investigación o el acceso a una 
interfaz de programación de aplicaciones.

El principio que condujo a la definición de los 
términos de búsqueda fue establecer primero los 
conceptos asociados al estudio de la comunicación 
pública de la ciencia, y de ahí se elaboró un lis-
tado de descriptores. Para mayor precisión en la 
recuperación, la búsqueda se realizó a través de la 
opción Keyword Search en las categorías Title and 
Abstract con la intención de evitar la recuperación 
de registros no pertinentes. Se utilizó la siguiente 
sintaxis, acotando cronológicamente entre los años 
2017 y 2021:

‹“comunicación pública de la ciencia” OR “co-
municación de la ciencia” OR “periodismo cientí-
fico” OR “popularización de la ciencia” OR “divul-
gación de la ciencia” OR “percepción social de la 
ciencia” OR “apropiación social de la ciencia” OR 
«public communication of science” OR “science 
communication” OR “scientific journalism” OR 
“popularization of science” OR “science dissemi-
nation”› 

De la anterior prescripción se recuperaron 926 
registros, determinándose la relevancia de los es-
tudios mediante la revisión del título, el resumen 
y las palabras clave. Se eliminaron las referencias 
que no fueran pertinentes al tema de la investiga-
ción y se descartaron los resultados que no mos-
traban el texto completo. Finalmente, se selec-
cionaron los idiomas inglés, español y portugués 
con la pretensión de obtener un conocimiento del 
objeto de investigación a nivel internacional. El re-
sultado de este proceso generó una muestra final 
de 364 registros cuyos textos fueron analizados 

individualmente, como se detalla a continuación. 
Para mejorar la calidad de los datos se aplicó un 
proceso de control de autoridades de los autores y 
las instituciones, estableciendo el primer apellido y 
nombre completo para los primeros. 

Los metadatos de las publicaciones extraídas 
de la base de datos Dimensions fueron los si-
guientes: publication ID, DOI, title, abstract, 
source title, MeSH terms, publication date, vo-
lumen, issue, Open Access, publication type, au-
thors, authors affiliation, times cited, categories. 
En cuanto a la tipología documental, se optó por 
el artículo de investigación en acceso abierto, 
excluyendo ensayos, resúmenes de conferencias, 
editoriales, comentarios de libros, aun cuando 
algunos de estos textos aparecieron registrados 
como artículos. Dicha selección estuvo dada por 
los análisis que desde el punto de vista concep-
tual, procedimental y técnico ofrecen este tipo de 
investigaciones.

Dentro de los Campos de Investigación (Re-
search Categories) mayormente desarrollados en 
la totalidad de la muestra, se seleccionaron a crite-
rio de las autoras: Language, Communication and 
Culture, Communication and Media Studies, Other 
Language, , Studies in Human Society, Education, 
Sociology, Cultural Studies; restringiendo la cober-
tura del estudio a las Ciencias Sociales y de ma-
nera particular a las Ciencias de la Comunicación. 

Los criterios para la selección de los indicadores 
científicos aplicados sobre la muestra selecciona-
da en este trabajo se basan en los empleados por 
García (2020), Ramírez-Campos y otros (2020), 
Andrade y otros (2021), Ortiz-Núñez y Rodríguez 
(2021) y Ortiz-Núñez y Stable (2021), puesto que 
permiten caracterizar el estado del arte del tema 
objeto de estudio. Estos se clasifican en las cate-
gorías: producción por autores, países, centros de 
investigación, revistas y campos de investigación, 
colaboración autoral y por países.

El estudio se apoyó en la herramienta Microsoft 
Excel para el procesamiento de datos y la genera-
ción de gráficos. El programa VOSviewer 1.6.188 
se empleó en el análisis y visualización de mapas 
basado en coautorías y redes de co-ocurrencias 
de términos. Se utilizó el grado nodal —medida 
de centralidad que expresa la cantidad de actores 
con los que se enlaza un actor dentro de una red 
social— para determinar el protagonismo de los 
elementos analizados en cada una de las redes 
observadas. Para otros análisis de la dimensión 
cuantitativa se recurrió a la plataforma Scimago 
Journal & Country Rank, en aras de definir la visi-
bilidad de las revistas y el correspondiente factor 
de impacto.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La búsqueda sistemática de la producción cien-
tífica referente al tema de comunicación pública 
de la ciencia arrojó un total de 364 documentos, 
los cuales reúnen a 860 autores firmantes para un 
índice de colaboración de 2.4. De acuerdo con la 
distribución por niveles de Lotka (Martínez y Pie-
dra, 2021); no existen grandes productores, pues 
ningún autor publicó 10 o más artículos. En el 
nivel de medianos productores (2 a 9 firmas) se 
ubicaron 88 autores que representa el 10.2% del 
total; mientras los pequeños productores fueron 
772 (89.7%). Esto podría significar que muchas 
personas se involucraron en la investigación de la 
comunicación pública de la ciencia, y que los resul-
tados sostenidos de la investigación a lo largo del 
tiempo se originan en un número mucho menor de 
académicos. 

Del total de artículos analizados, es muy escasa 
la autoría de tipo individual (25.3%), por lo que 
predomina la tipo múltiple (74.7%). Como se ob-
serva en la figura 1 prevalecen las publicaciones 
firmadas por 2 autores y los textos con cinco o 
más de cinco autores fueron los menos comunes. 
Resultan llamativas dos publicaciones firmadas por 
11 autores, dos con 12 y una con 15. Esta última 
pertenece al proyecto QUEST (QUality and Effecti-

veness in Science and Technology Communication) 
fundado por la European Commission e integrado 
por autoridades académicas y profesionales de di-
versas especialidades de seis países europeos para 
desarrollar una serie de herramientas y material 
de apoyo que pueden servir como incentivos para 
alcanzar una mayor calidad en comunicación de la 
ciencia, de manera particular, en los campos del 
periodismo, las redes sociales y la comunicación 
museística. 

Los siguientes investigadores publicaron más 
de un artículo en el período estudiado. El profesor 
Mike Schäfer del Departamento de Comunicación e 
Investigación de Medios de la Universidad de Zú-
rich (Suiza), y la directora de la Fundação Oswal-
do Cruz (Brasil), Luisa Massarani, aparecen en la 
muestra con 6 contribuciones. La figura 2 mues-
tra los 12 autores más productivos y su corres-
pondiente Índice H. Estos investigadores han co-
nectado la comunicación pública de la ciencia con 
modelos que promueven la cultura científica y con 
acciones públicas impulsoras del perfil de ciencia 
ciudadana (citizen science) en la orientación y con-
formación de las políticas públicas y las decisiones 
gubernamentales en temas tecno-científicos.

En general, 47 países contribuyeron con resul-
tados de investigación sobre comunicación pública 

Figura 1: Distribución de artículos según número de firmas (n=860 autores).
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Figura 2: Distribución de artículos por autores e Índice H.

Figura 3: Productividad por países ≥ 5 publicaciones.
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de la ciencia. De acuerdo con la base de datos, los 
Estados Unidos contabilizaron 53 [14.5%] de los 
364 artículos incluidos en el ejercicio de mapeo, 
mientras que España aportó 38 [10.4%], seguida 
por Reino Unido [35 o 9.6%], México [28 o 7.7%], 
Argentina [25 o 6.9%], y Alemania [23 o 6.3%]. 
En conjunto estos países contribuyeron con 202 ar-
tículos [55.5%] del total. La figura 3 corrobora el 
liderazgo de América del Norte y Europa, tal como 
fuera afirmado en Gerber y otros (2020).

Los datos aportados por Dimensions y la revisión 
bibliográfica documental evidencian que en los úl-
timos años la región latinoamericana ha tenido una 
línea de importantes resultados en respuesta a la 
hegemonía de la denominada ‘corriente principal 
de la ciencia’. En total se registraron autores de 11 
países. Además de los países mencionados, otros 
escenarios importantes de estudio fueron Brasil y 
Colombia con 20 y 18 estudios respectivamente, 
entre individuales o con otros países; lo que obe-
dece al desarrollo alcanzado junto a México y Ar-
gentina en la incorporación de la comunicación pú-
blica de la ciencia como parte de las prioridades de 
las políticas científicas y tecnológicas (Massarani, 
2018). Por su parte Canadá tiene en el mapeo 14 
publicaciones, y Costa Rica aparece con 5 artículos 
bajo la firma de los investigadores Castillo-Vargas 
y Mena-Young.

En la muestra total 18 países europeos están 
presentes en 165 (45.3%) artículos y España con-
centra el mayor número de publicaciones del con-
tinente. La región asiática está representada por 
7 países con el 4.4% de la producción científica. 
Oceanía registra 2 países con 21 publicaciones 
(5.8%), destacándose Australia con 13; y el conti-
nente africano está representado por 10 países con 
8 publicaciones lideradas por Sudáfrica.

La producción científica analizada de este tema 
se encuentra distribuida en 244 instituciones, en-
tre universidades, centros públicos y privados de 
I+D y museos de ciencia. Alrededor del 75% de 
los reportes de investigación fueron publicados por 
instituciones de Educación Superior. Se extrajo la 
información de las organizaciones a las que perte-
nece el primer autor del documento; y para aque-
llos autores que posean más de una afiliación ins-
titucional, se registró únicamente la primaria. Sólo 
un autor se describía como investigador indepen-
diente. La Tabla I representa la lista de entidades 
responsables de la publicación de, al menos, cinco 
artículos dentro del alcance de esta investigación.

Los académicos que investigan sobre la comuni-
cación pública de la ciencia publican sus resultados 
en revistas cercanas a este campo de estudio en 
términos disciplinarios. De las 69 revistas conta-
bilizadas, el 33.3% [23] pertenecen a las Ciencias 

Tabla I: Productividad por institución ≥ 5 publicaciones.

Institución País No. artículos

University of The West of England Reino Unido 17

Centre for the Public Awareness of Science at The Australian National University Australia 9

University of California Estados Unidos 8

University of Zurich Suiza 8

Universidad Nacional Autónoma de México México 7

Fundação Oswaldo Cruz Brasil 7

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Argentina 6

University of Maine Estados Unidos 6

University of Wisconsin–Madison Estados Unidos 6

Department of Communication and Media Sciences, Technische Universität 
Braunschweig

Alemania 6

Faculty of Education in Science and Technology Technion - Israel Institute of 
Technology

Israel 5

South African Research Chair in Science Communication, Centre for Research 
on Evaluation, Science and Technology (CREST), Stellenbosch University

Sudáfrica 5

Cornell University Estados Unidos 5

Universidad ITESO México 5

Universidad Nacional de Entre Ríos Argentina 5

Trinity College Dublin Irlanda 5

Alan Alda Center for Communicating Science at Stony Brook University Estados Unidos 5
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de la Comunicación, el 26.1% [18] al área de las 
Ciencias Sociales y Humanidades, el 17.4% [12] a 
revistas de temáticas multidisciplinarias, el 15.9% 
[11] al ámbito educativo, y el 7.2% [5] al campo 
de los Estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los 
artículos se publican en mayor medida en revistas 
editadas en Reino Unido, Estados Unidos, Alema-
nia y España. Durante este período se exhibe una 
mayor presencia de artículos en inglés (n= 208, 
57.14%), lo cual se estima como una fortaleza en 
función del impacto, si se tiene en cuenta que el 
inglés es considerado como la lengua franca de la 
comunidad científica. La lengua portuguesa apare-
ce en bajo grado con apenas un 4.4% (n=16) y el 
español representa el 38.5% (n=140).

La Tabla II ofrece un resumen de las revistas con 
más de cinco publicaciones ceñidas a la temática. 
Aquellas revistas cuyos datos de SRJ están repre-
sentados por el signo «-» no están indexadas en 
Scopus. El núcleo principal quedó conformado por 
15 revistas, que representan 21.7% del total y en 
el que se concentran el 56.04% de los artículos 
producidos en el periodo de tiempo analizado. La 
inmensa mayoría de los textos se localizan en las 
reconocidas revistas Journal of Science Communi-
cation [18.7%], Science Communication [5.2%] y 
Public Understanding of Science [5.2%]. Tal como 
afirmara Massarani “La producción científica mun-
dial en el área de divulgación de la ciencia expresa-
da en las tres principales revistas científicas mun-
diales en el campo es, por lo tanto, distribuida de 

modo desigual desde el punto de vista geográfico” 
(2018). No obstante, en el muestreo se comproba-
ron los significativos aportes de la revista Journal 
of Science Communication-América Latina, la cual 
desde su nacimiento en el 2018 ha contribuido a la 
consolidación de la investigación sobre comunica-
ción pública de ciencia en la región.

Como puede apreciarse en la Tabla II, el mayor 
número de citas se han concentrado en tres re-
vistas, Public Understanding of Science, Journal of 
Science Communication y PLoS ONE con el 71.2% 
del total de citas observadas. Esta última de carác-
ter multidisciplinar cuenta con el mayor Índice H 
de la muestra. 

El estudio de la colaboración entre los autores 
permite conocer sus tendencias investigativas y los 
nexos entre ellos. En la figura 4 se puede obser-
var el comportamiento de la colaboración científica 
entre autores, atendiendo a los tres tipos identi-
ficados en la muestra: colaboración internacional, 
colaboración nacional y la no colaboración en el 
caso de que no la ejercieran. Para ello se tuvo en 
cuenta solamente los artículos con autoría múltiple 
(n=272).

Para visualizar el trabajo de coautoría, el set de 
datos fue importado a VOSviewer. El grafo obteni-
do (figura 5) tiene una densidad muy baja, lo cual 
implica un alto grado de desconexión y una gran 
fragmentación en pequeños grupos, los cuales se 
conforman ya sea, por las líneas de investigación 

Tabla II: Productividad de las revistas núcleo e impacto según el Scimago Journal & Country Rank.

Título País Editorial # Art SJR Índice H Citations (Dimensions)

Journal of Science Communication Italia 68 1.48 17 384

Journal of Science Communication-
América Latina Italia 22 - - 14

Science Communication Estados Unidos 19 3.24 58 93

Public Understanding of Science Reino Unido 19 2.53 77 434

Frontiers in Communication Suiza 15 - - 71

PLoS ONE Estados Unidos 13 3.04 332 114

Media and Communication Portugal 7 1.99 19 62

Anais da Academia Brasileira de Ciências Brasil 6 1.65 58 20

Estudio sobre el Mensaje Periodístico España 5 - 14 14

Humanities and Social Sciences 
Communications Estados Unidos 5 0.00 4 37

ArteFactos. Revista de Estudios sobre la 
Ciencia y la Tecnología España 5 - - 8

Studies in Communication Science Alemania 5 0.64 8 14

Perspectivas de la Comunicación Chile 5 - - 17

Revista Mediterránea de Comunicación España 5 - - 15

Geoscience Communication Alemania 5 - - 12
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Figura 4: Tipos de colaboración científica identificados en los artículos de la muestra (n=272).

Figura 5: Red de coautoría según el volumen de documentos indexados en Dimensions (2017-2021) 
(n=860 autores)
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en común o porque se encuentran afiliados a una 
misma institución. Sin embargo, las comunidades 
hacia su interior presentan nodos fuertemente re-
lacionados. Se seleccionaron para la representa-
ción aquellos autores que presentan una frecuencia 
mayor o igual que 2 trabajos en colaboración (78 
del total de 860 autores). Se advierte una corres-
pondencia entre los autores más productivos y los 
que presentan mayor número de colaboraciones.

Los clústeres mayores son el rojo, el verde, el 
azul oscuro, y el amarillo. El rojo enfatiza al in-
vestigador Roche del Trinity College Dublin, quien 
en los últimos años se ha destacado por insertar 
en la esfera pública el debate en torno a citizen 
science; a la vez que se observa por el grosor de 
las aristas, la existencia de una fuerte relación de 
colaboración entre investigadores socios del H2020 
QUEST Project. Por su parte, en el clúster verde 
Joubert sobresale con varios trabajos colaborati-
vos que abordan las políticas de desarrollo para 
la comunicación pública de la ciencia. El clúster 
amarillo identifica a Weitkamp y Wilkinson como 
las académicas con mayores aportes en torno a 
environmental communication, visual communica-
tion y social media. En tanto, hacia el centro del 
grafo se ubica el clúster azul oscuro, destacando a 
Massarani con un significativo grado de influencia 
en cuanto a la práctica del periodismo científico y 
diversos tipos de estudios sobre comunicación de 
la ciencia en Brasil y América Latina.

En un extremo del centro del grafo se ubica el 
clúster de Schäfer, Füchslin y Metag, quienes inte-
gran el equipo de investigación del Departamento 
de Comunicación e Investigación de Medios de la 
Universidad de Zúrich y presentan varios artícu-
los sobre el potencial de citizen science en países 
de habla alemana y sobre las diversas formas de 
interacción del ciudadano común con el material 
científico y de investigación a través de las redes 
sociales. 

Otro clúster significativo es el violeta conformado 
por Mckinnon, Orthia y Roberson, quienes desde el 
Australian National Centre for the Public Awareness 
of Science han indagado sobre la participación de 
públicos más amplios y diversos en temas de ciencia 
y tecnología, y sobre la necesidad de tener en cuen-
ta los rasgos culturales de las comunidades para im-
plementar acciones de comunicación científica. De 
ahí que sea común en sus discursos la idea de public 
engagement with science and technology.

Además, es posible reconocer otros clústeres re-
levantes como es el caso de Taddicken, autora que 
aparece en la lista de los más productivos y que en 
los últimos años ha enfocado su estudio en la pers-
pectiva de la audiencia sobre la comunicación de 

la ciencia en términos de credibilidad, confiabilidad 
y aplicabilidad en la vida cotidiana. Mientras que 
Pellegrini y Rowland junto a otros académicos ana-
lizan la importancia del enfoque de diálogo entre 
los representantes de la ciencia y los ciudadanos 
sobre todo en relación al cambio climático.

Los Estados Unidos encabeza el liderazgo de las 
naciones con mayor volumen de colaboración (n=18 
artículos, 19.8%), principalmente con investigado-
res de Canadá y Reino Unido. Otras naciones des-
tacables son Reino Unido (n=12, 13.2%), Alema-
nia (n=11, 12.1%), España (n=9, 9.9%), Canadá 
(n=7, 7.7%), Italia y Suiza (n=5 cada una, 5.5%), 
y Sudáfrica y Australia con 4 (4.4%). El resto de 
las publicaciones corresponden mayormente a dis-
tintos países de Europa y América Latina.

En líneas generales, la colaboración entre países 
propone estudios vinculados a las percepciones y 
actitudes ante la ciencia y la tecnología (Valdiri y 
otros, 2017; Schäfer y otros, 2018; Sanz y Tarhu-
ni, 2019); los indicadores de evaluación de la acti-
vidad y la investigación de la comunicación pública 
de la ciencia (Guenther y Joubert, 2017; Olesk y 
otros, 2021); el periodismo científico y los medios 
digitales (Alperin y otros, 2018; Mena-Young y 
Aguilera, 2019), y el desarrollo de la comunicación 
de la ciencia y la tecnología en países en desarrollo 
(Walker y otros, 2020; Pulido y Castañeda, 2021).

El estudio de los términos extraídos del título y el 
resumen permitió identificar las tendencias investi-
gativas sobre la comunicación pública de la ciencia, 
así como la evolución conceptual y epistemológi-
ca de este campo de investigación.  Se extrajeron 
5691 términos, seleccionándose 10 ocurrencias 
para un umbral de 161 términos, con un total de 
3060 relaciones entre ellas (ver figura 6). El clúster 
de color rojo agrupa el 69%, el verde un 16.7% y 
el azul el 14.3% del total de términos con mayor 
número de ocurrencias.

Como resultado de la visualización de los térmi-
nos se obtuvieron los grupos temáticos, que confi-
guraron los principales focos emergentes de inves-
tigación sobre comunicación pública de la ciencia.

Clúster 1: Science Communication. Dicho voca-
blo presenta el mayor grado nodal con 96 enlaces 
y una fuerza total de enlace de 4634. A pesar de 
la abundante literatura producida sobre cuestiones 
de naturaleza teórica y la diversidad de términos 
conceptuales para referirse a este objeto de estu-
dio (Guenther y Joubert, 2017; Rocha y Massarani, 
2017), los académicos apuntan que el término más 
adecuado es Science Communication. 

En el grafo se observa que tiene una fuerte re-
lación con los términos science, research, scien-
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tist, communication, analysis y knowledge que 
representan las publicaciones que buscan generar 
nuevo conocimiento teórico, metodológico y empí-
rico sobre el objeto de estudio, sus dimensiones y 
manifestaciones concretas de la comunicación de 
la ciencia; tal como indican las siguientes publica-
ciones.

Desde fundamentos anclados en la teoría del 
‘actor–red’ se contrastaron las coincidencias y las 
divergencias entre las teorías de la comunicación 
de masas y los modelos de comunicación pública 
de la ciencia (Martínez y Escudero, 2018). El artí-
culo de Hermelin (2018) rescata los aportes de la 
noción de reflexividad, los paradigmas interpreta-
tivos y las tensiones del binomio estructura-acción 
del campo de las Ciencias Sociales para abordar 
la tríada medios-conocimiento-públicos y ofrecer 
perspectivas críticas frente al positivismo de los 
modelos deficitarios de la comunicación pública de 
la ciencia. 

Por su parte, Suldovsky y otros (2018) exploran 
la autoridad epistémica y la transdisciplinariedad 

en colaboraciones de la denominada ‘ciencia de la 
sostenibilidad’ en aras de comprender las perspec-
tivas que dan forma a las prácticas de participación 
y los procesos de colaboración inclusivos. Además, 
Davies y otros (2019) reconocen que entender la 
comunicación científica como cultura puede ofrecer 
nuevos conocimientos sobre su práctica y análi-
sis, y por ello, establecen argumentos en cuanto 
a experiencia, identidades, ficción y emoción que 
inciden en los procesos de creación de significados 
compartidos. 

En el marco de este clúster también es válido re-
saltar los términos social medium, pandemic y co-
vid, dada la repercusión global que en los últimos 
años han tenido los medios sociales y la crisis sa-
nitaria generada por el virus Sars-Cov-2. Los pro-
cesos de digitalización y el auge de la web social 
han propiciado el surgimiento de nuevos sujetos 
informantes y con ello los académicos se cuestio-
nan ¿cómo estas plataformas están cambiando la 
forma en que se comunica la ciencia? De manera 
particular 13 reportes de investigación analizan el 
papel de la red social Twitter (por ejemplo, Hargit-

Figura 6: Red de co-ocurrencias de términos en el título y resumen de los artículos (datos con un mínimo 
de ocurrencias ≥10).
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tai y otros, 2018; Denia, 2020) frente a las expec-
tativas de aprovechar el tipo de interacción hori-
zontal, instantánea y dialógica entre científicos y 
público. A la vez que la revista Journal of Science 
Communication dedicó dos números especiales al 
tema Covid en el año 2019 con un total de 20 ar-
tículos.

En este escenario también se advierte la presen-
cia de investigaciones focalizadas en contextos muy 
particulares, a partir de intereses bien definidos y 
donde coexiste una fragmentación de modelos teó-
ricos según la ciencia que realiza la investigación. 
Con lo cual aún se carece de estudios comparativos 
y longitudinales que indaguen el nexo entre ciencia 
y cambios socio-políticos.

Clúster 2: Políticas de desarrollo. Entre los térmi-
nos con mayor peso se situaron meat, food, produc-
tion y politic a partir de los diversos discursos que 
se construyen social y simbólicamente en relación 
a los riesgos/beneficios de los avances tecnocien-
tíficos. Así lo refieren el análisis de los efectos de 
la percepción pública de los alimentos transgénicos 
(Kim y Fang, 2020) y el estudio comparativo entre 
Países Bajos, Serbia y el Reino Unido sobre la circu-
lación de mensajes sobre cambio climático y dietas 
saludables en medios digitales (Weitkamp y otros. 
2021). Dado que la comunicación de la ciencia es 
una construcción social ubicada en escenarios es-
pecíficos, cobra importancia la revisión de modelos 
de gestión dominantes que están en la base de po-
líticas científicas adoptadas en diferentes países (du 
Plessis, 2017; Laux, 2019; Walker y otros, 2020). 

Clúster 3: Públicos. Los términos con mayor 
peso son public, audience, understanding y science 
communicator, lo que manifiesta el valor otorgado 
a la interacción de los ciudadanos en los distintos 
escenarios y prácticas discursivas de la comunica-
ción científica. En consecuencia, los investigadores 
postulan nuevos enfoques para mejorar la confian-
za, credibilidad y significados del debate científi-
co por parte de la sociedad, integrando conceptos 
como la investigación-acción, participación pública, 
la inclusión social y la responsabilidad social. 

De ahí que varios artículos en Dimensions fo-
calicen su discusión teórica en las percepciones y 
actitudes de los públicos hacia las controversias 
socio-científicas. Por ejemplo, el estudio de Pabón 
(2018) se centra en el compromiso y la apropia-
ción social del conocimiento como una práctica co-
municativa mediada por la cultura. Kano y otros 
(2019) investigan las opiniones de diferentes seg-
mentos de la población japonesa sobre el papel 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en la 
conformación de una sociedad deseable; mientras 
que Cámara y otros (2017) identifica a los ‘criti-

cal engagers’ como individuos capaces de percibir 
riesgos y beneficios del cambio científico-técnico. 

Por consiguiente a la comunicación pública de la 
ciencia se le atribuyen hoy significados de reco-
nocimiento, información, enseñanza-aprendizaje, 
transferencia, transformación y/o producción de 
conocimiento, muy vinculados con lo que las re-
flexiones de habla inglesa han denominado public 
engagement with science and technology (Hargit-
tai y otros, 2018; Sanz y Tarhuni, 2019) o public 
understanding of science (Sanz y Cruz, 2019).

Dentro de este apartado destaca también la pro-
fesionalización de sujetos como comunicadores 
de ciencia (science communicator). En el artículo 
Science Communication Training: What are We Tr-
ying to Teach? Baram-Tsabari y Lewenstein (2017) 
identificaron objetivos de aprendizaje, tanto ex-
plícitos como implícitos, en programas de capaci-
tación para científicos. Por su parte, Seethaler y 
otros (2019) conciben un conjunto de competen-
cias éticas y de valores para fomentar la comu-
nicación efectiva con diversas audiencias sobre la 
investigación científica y su trascendencia.

4. CONCLUSIONES

Después de una aproximación a la producción 
científica sobre comunicación pública de la ciencia 
en la base de datos Dimensions en el periodo com-
prendido entre el 2017-2021 y en aras de cum-
plimentar el objetivo central del estudio, se pue-
den apreciar algunas regularidades a partir de la 
integración de los resultados con la sistematización 
teórica y los aspectos metodológicos.

Los datos presentados muestran que el campo 
de la comunicación pública de la ciencia ha vivi-
do un proceso de notable expansión en los últimos 
años. El creciente número de artículos publicados 
en revistas diversas es un reflejo del interés por 
difundir resultados de investigaciones y discusio-
nes sobre temas relacionados con este ámbito. De 
acuerdo con la muestra analizada, la revista Jour-
nal of Science Communication registró el mayor 
número de artículos, lo que contrasta con el Índice 
H que resulta más alto para la revista PLoS ONE. 
Al tiempo que las otras revistas más importantes 
que publican sobre el tema de comunicación públi-
ca de la ciencia (Science Communiation, Public Un-
derstanding of Science) concentran junto a Journal 
of Science Communication los mayores niveles de 
citación según Dimensions. Por su parte, la Anais 
da Academia Brasileira de Ciências sobresale en el 
conjunto de revistas de impacto y dado su carácter 
multidisciplinar ha publicado importantes resulta-
dos de la gestión de la comunicación pública de la 
ciencia en Brasil.   
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Los autores que tienen mayor productividad 
han abordado la comunicación pública de la 
ciencia desde distintos modelos y estrategias 
que ponen la interacción y participación ciuda-
dana como eje clave en beneficio del progreso 
del conocimiento científico. Ellos generan sólo el 
11.81% de la producción científica, pero la ma-
yoría de los trabajos (> 88 %) son producidos 
por otros autores indicando que el estudio de la 
comunicación pública de la ciencia se aborda con 
diversos enfoques. Resulta llamativo que en una 
época de crecimiento de trabajos interdisciplina-
rios y de colaboración, en la muestra analizada 
no hay muchas contribuciones fuera de los mar-
cos institucionales de una universidad o centro 
de investigación. 

Los datos recopilados hacen evidente que el 
estudio de la comunicación pública de la ciencia 
se concentra geográficamente en Europa y Amé-
rica del Norte. Tal como se observa en la figu-
ra 3 los Estados Unidos, Reino Unido y España 
tienen una presencia predominante. Se observa 
además una oportunidad para estudiar el tema 
en regiones como Latinoamérica, puesto que en 
el mapeo se registró un volumen significativo de 
investigaciones desde este contexto con análisis 
muy particulares hacia el periodismo científico y 
la apropiación social del conocimiento. 

La red de los términos descriptores alcanza a 
mostrar tres clústeres alrededor de comunicación 
pública de la ciencia los que indican las relacio-
nes temáticas dominantes, y por lo tanto el nivel 
de complejidad asociada a la investigación sobre 
este objeto de estudio. En ellos es apreciable una 
combinación multidisciplinaria e interdisciplinaria 
de los temas tratados, con un mayor posiciona-
miento de marco conceptual science communica-
tion. La segunda sub-área con mayor relevancia 
corresponde a science, seguida de research y 
communication, ambas con similar grado nodal. 
Con lo cual la temática se coloca al más alto ni-
vel en las Ciencias Sociales, ante la necesidad de 
estudiar la configuración de imaginarios, percep-
ciones y motivaciones de los grupos sociales in-
volucrados en cuestiones de ciencia y tecnología.

Como línea de investigación futura, se sugie-
re abordar el impacto y la atención social de la 
producción científica sobre comunicación pública 
de la ciencia, basado en los datos de citación de 
autores y artículos, así como en las menciones 
y reacciones a las publicaciones y fuentes de la 
Web Social. Estos análisis permitirán sin dudas 
conocer la influencia que ha tenido la investiga-
ción de esta área dentro y fuera de las comuni-
dades científicas.

5. AGRADECIMIENTOS

El estudio ha contado con el apoyo de los pro-
yectos de investigación: “Implementación del enfo-
que de resiliencia socioecológica como herramienta 
clave para la gestión ambiental frente a los efectos 
del cambio climático en comunidades costeras de la 
provincia de Cienfuegos” y “Formación académica 
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LIMITACIONES 

La base de datos Dimensions organiza bajo la ca-
tegoría de artículo varias tipologías documentales 
como ensayos, comentarios, editoriales y reseñas 
de libros, por lo que se requiere un análisis más 
detallado de cada registro antes de la selección fi-
nal de la muestra a evaluar. Si bien es una plata-
forma de acceso abierto, no siempre se dispone del 
texto completo de publicaciones de primer impacto 
como es el caso de Science Communication y Pu-
blic Understanding of Science, donde el volumen 
consultado no se corresponde con el editado por 
dichas revistas durante los cinco años analizados.

LIMITATIONS 

The Dimensions database organizes various 
types of documents under the article category, 
such as essays, comments, editorials and book re-
views, so a more detailed analysis of each record 
is required before the final selection of the sample 
to be evaluated. Although it is an open access plat-
form, the full text of first-impact publications is not 
always available, as is the case of Science Com-
munication and Public Understanding of Science, 
where the volume consulted does not correspond 
to that published by these journals during the five 
analyzed years.
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Resumen: Introducción y objetivo: La transparencia y reproducibilidad son principios esenciales de la Ciencia Abier-
ta. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia de indicadores de reproducibilidad y transparencia en revistas 
españolas de Biblioteconomía y Documentación. 

Métodos: Se buscó en la base de datos Web of Science los artículos publicados en revistas españolas clasificadas en 
la categoría Information Science and Library Science en el Journal Citation Reports desde el año 2020 hasta el 1 de 
marzo de 2022. De la lectura del texto completo de los artículos, se evaluó el acceso abierto, la declaración de fuentes 
de financiación y conflictos de interés, la disponibilidad de datos, materiales y scripts.

Resultados y conclusiones: Todas las revistas son de acceso abierto, si bien una de ellas requiere pagar por publicar 
en abierto. Nuestro estudio demuestra que las prácticas relacionadas con la transparencia y reproducibilidad son poco 
frecuentes. Los investigadores deben poner a disposición del público los datos, materiales y scripts, y ser transpa-
rentes sobre las fuentes de financiación y conflictos de interés. Los editores de revistas deben recomendar y animar 
a los investigadores a cumplir con estas prácticas que podrían ayudar a mejorar la investigación reproducible en la 
disciplina.

Palabras clave: Transparencia; reproducibilidad; ciencia abierta; Biblioteconomía y Documentación

Transparency and reproducibility research practices in articles from Spanish Library and 
Information Science journals

Abstract: Introduction and objective: Open Science emphasizes transparency and reproducibility. The aim of this study 
was to assess the presence of reproducibility and transparency indicators in the Spanish Library and Information Science 
journals. 

Methods: The Journal Citation Reports was searched for all Spanish journals classified in the Information Science and 
Library Science category. Journals were then searched via Web of Science to identify publications from 2020 to March 
1, 2022. From the reading of the full text of the articles, open access, the statement of funding sources and conflicts of 
interest, the availability of data, materials and analysis scripts were evaluated.

Results and conclusions: All journals are open access, although one of them requires article processing charges. Our 
study found that current practices that promote transparency and reproducibility are infrequently used. In particular, 
researchers should make the materials, data, and analysis script publicly available. Further, they should be transparent 
about funding sources and financial conflicts of interest. Journal editors should recommend and encourage researchers 
to adhere to these practices that might help to improve the reproducible research within the field.

Keywords: Transparency; reproducibility; open science; Library and Information Science 
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1. INTRODUCCIÓN

La reproducibilidad y la transparencia son dos 
principios básicos y esenciales en la práctica de la 
investigación moderna y de la Ciencia Abierta (No-
sek y otros, 2015), un movimiento cuya finalidad 
es hacer que los datos y todo el proceso de inves-
tigación sea accesible y pueda ser compartido con 
otras personas (Ayris y Ignat, 2018; Vicente-Saez 
y Martínez-Fuentes, 2018). 

La reproducibilidad se refiere a la capacidad de 
repetir un estudio utilizando los mismos datos, 
métodos, herramientas y condiciones de análisis 
para conseguir los mismos o parecidos resultados 
(Goodman y otros, 2016; The National Academies 
of Sciences Engineering and Medicine, 2020). Aun-
que a veces se utilizan indistintamente reprodu-
cibilidad y replicabilidad, esta última consiste en 
obtener resultados consistentes entre estudios que 
intentan responder a la misma pregunta científica, 
cada uno de ellos con sus propios datos (The Natio-
nal Academies of Sciences Engineering and Medi-
cine, 2020). Es decir, la reproducibilidad utiliza los 
mismos métodos y datos que el estudio original, 
mientras que la replicabilidad utiliza datos nuevos 
para tratar de confirmar resultados obtenidos en el 
estudio original.

La reproducibilidad es la esencia misma de la 
ciencia, llegándose a decir que sin reproducibilidad 
no hay ciencia (Bolli, 2015). Pero para garantizar 
que un estudio sea reproducible se requiere no solo 
que los datos y herramientas estén en abierto y 
puedan ser compartidos y utilizados por la comuni-
dad científica, sino que también se debe proporcio-
nar suficiente transparencia sobre el trabajo reali-
zado (McNutt, 2014), lo que exige una descripción 
completa, precisa y detallada del método que se ha 
seguido para llevar a cabo la investigación, inclu-
yendo procedimientos, materiales, herramientas 
y selección de los datos (Gernsbacher, 2018; The 
National Academies of Sciences Engineering and 
Medicine, 2020). Los investigadores deben infor-
mar por qué realizaron sus estudios, cómo realiza-
ron sus estudios y cuáles han sido los hallazgos de 
sus estudios. En eso consiste la transparencia, y 
escribir de forma transparente significa escribir con 
franqueza (Gernsbacher, 2018).

La transparencia se ha convertido en un elemen-
to fundamental de la integridad en la ciencia (Me-
bane y otros, 2019), ya que al facilitar la reproduc-
ción de un estudio permite verificar el proceso de 
investigación y mejora la credibilidad y confianza 
en los resultados de la investigación (Ngulube y 
Ukwoma, 2021). Por consiguiente, transparencia 
y reproducibilidad son dos principios íntimamente 
relacionados; sin transparencia no es posible re-

producir una investigación, y cuanto mayor sea la 
transparencia, más fácil será reproducir los resul-
tados de un estudio.

Son muchas las ventajas de compartir los datos 
y materiales de una investigación y de ser trans-
parentes con el método empleado. Por una par-
te, permite a otros investigadores reproducir los 
resultados o reutilizar los datos (Miguel y otros, 
2014), algo que sin duda favorece la integridad de 
la ciencia, fomenta la transparencia y evita el frau-
de (Abadal, 2021). Por otra parte, ayuda a que los 
revisores puedan generar los mismos resultados 
que ofrece el artículo y a que el proceso de revisión 
por pares sea más riguroso, mejorando la calidad 
del manuscrito (Mullane y Williams, 2017). Se ha 
asociado también con una mayor tasa de citas re-
cibidas y un aumento de las oportunidades labo-
rales y de financiación (McKiernan y otros, 2016; 
Piwowar y otros, 2007).

Markowetz presenta cinco razones por las que 
merece la pena trabajar de manera reproducible: 
la reproducibilidad ayuda a evitar el desastre de-
tectando problemas con los datos y sus análisis, 
facilita la redacción de artículos, ayuda a los revi-
sores, permite la continuidad del trabajo y ayuda 
a construir la reputación del investigador (Mar-
kowetz, 2015). 

A pesar de la importancia que se ha concedido 
a la transparencia y reproducibilidad en investiga-
ción, la incapacidad de los investigadores de dife-
rentes disciplinas para reproducir estudios de otros 
o incluso propios ha desembocado en la denomina-
da “crisis de reproducibilidad” (Sayre y Riegelman, 
2018; Freese y Peterson, 2017). Así, el 90% de los 
investigadores que participaron en una encuesta 
de Nature estaban de acuerdo en que había una 
crisis en la reproducibilidad de la ciencia, y que los 
principales factores estaban relacionados con la 
competencia, la publicación selectiva y la presión 
por publicar, además de la no disponibilidad de da-
tos y métodos y de una documentación deficiente 
e incompleta (Baker, 2016).

Para abordar la crisis de reproducibilidad, se han 
desarrollado unas directrices de “Promoción de la 
transparencia y la apertura” (Transparency and 
Openness Promotion -TOP) que ofrecen 8 están-
dares, de los que 4 describen el significado de la 
apertura en todo el proceso científico para que la 
investigación pueda reproducirse. Hacen referencia 
a la transparencia del diseño del estudio, a los ma-
teriales empleados, a la disponibilidad de los datos 
(datos abiertos), y al código empleado. Reciente-
mente, el Centre for Open Science también ha in-
troducido “insignias” como forma de reconocer a 
los autores que están comprometidos con prácticas 
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transparentes; existen tres insignias que indican 
que se comparten datos, materiales o hay un re-
gistro previo, y actualmente más de 75 revistas 
han adoptado estas insignias para reconocer las 
prácticas abiertas (Center for Open Science, 2021). 

El campo de las Ciencias Sociales y Humanidades 
se enfrenta también al problema de la reproduci-
bilidad, planteándose entre sus posibles soluciones 
el aumento de datos abiertos (Manh-Tung y Quan-
Hoang, 2019). La aplicación de las prácticas de 
transparencia en Ciencias Sociales es importante, 
ya que los materiales y los datos abiertos son nor-
mas apropiadas para toda investigación empírica, 
sea experimental u observacional (Miguel y otros, 
2014). Aunque se ha considerado más importante la 
reproducibilidad en estudios experimentales que en 
observacionales, es un concepto que trasciende los 
diseños de los estudios, si bien el cumplimiento de 
pautas en la presentación de informes y de registro 
previo, aspectos esenciales de la reproducibilidad, 
son prácticas poco frecuentes en la investigación en 
Ciencias Sociales (Munafò y otros, 2017).

Existe muy poca literatura sobre prácticas de re-
producibilidad en la disciplina de Biblioteconomía 
y Documentación (ByD). Solo hemos encontrado 
dos estudios. En uno de ellos, se evaluó y constató 
la deficiente transparencia metodológica en tesis 
doctorales que emplearon métodos mixtos (Ngulu-
be y Ukwoma, 2021). En otro se evidenció falta de 
información en muchas investigaciones realizadas 
con encuestas que comprometía su transparencia 
y reproducibilidad (Salvador-Oliván y otros, 2021), 
habiéndose señalado esta falta de detalle en el mé-
todo como un problema importante en la investiga-
ción en ByD (Hernon y Schwartz, 2002).

2. OBJETIVOS

Dada la importancia de la ciencia abierta y de 
la reproducibilidad y transparencia en la investi-
gación, y que no existen estudios sobre el cum-
plimiento de estas prácticas por parte de la co-
munidad científica en ByD, nos preguntamos si la 
comunidad científica de este campo ha adoptado 
suficientemente las prácticas de apertura y trans-
parencia. Por consiguiente, nos planteamos el ob-
jetivo de determinar en qué medida se cumplen 
determinados indicadores de reproducibilidad y 
transparencia en las principales revistas españolas 
de ByD. 

3. MÉTODO

Diseño: Estudio transversal. Las unidades de 
análisis (de muestreo) fueron artículos indexados 
en la base de datos Web of Science publicados des-
de el año 2020 hasta el 1 de marzo de 2022 en re-

vistas españolas del área de Biblioteconomía y Do-
cumentación clasificadas en la categoría temática 
Information Science & Library Science del Journal 
Citation Reports, edición 2020 (tanto en la edición 
Social Sciences Citation Index como en Emerging 
Sources Citation Index). 

Fuentes de información y estrategia de búsque-
da: Para identificar los artículos se realizó una 
búsqueda en la base de datos Web of Science. 
La estrategia de búsqueda estuvo formada por 
el nombre de las revistas precedido por el prefijo 
SO= y combinadas con el operador OR (Anexo 1). 
Se limitaron los resultados a los publicados desde 
el año 2020, periodo de tiempo actual y suficiente 
para la implementación de diversas iniciativas re-
lacionadas con la Ciencia Abierta. La búsqueda se 
ejecutó el 1 de marzo de 2022, y se recuperaron 
inicialmente 586 registros.

Criterios de inclusión/exclusión:, Se selecciona-
ron únicamente artículos originales y de revisión 
(tipo de documento “article” o “review”). Se ex-
cluyeron el resto de publicaciones que aparecían 
como tipo de documento “editorials”, “book re-
views” y ”letters”, quedando finalmente 557 artí-
culos, que se descargaron en formato bibliográfico 
a un fichero Excel. 

Variables e indicadores: Basados en diversos 
estudios realizados en Ciencias Sociales y en Bio-
medicina, se seleccionaron indicadores relaciona-
dos con la transparencia y reproducibilidad que se 
pudieran aplicar al ámbito de la ByD (Adewumi y 
otros, 2021; Fladie y otros, 2021; Fladie y otros, 
2020; Hardwicke y otros, 2020; Hardwicke y otros, 
2022; Anderson y otros, 2021; Johnson y otros, 
2021). Se excluyó la presencia de un protocolo, 
ya que aunque en determinados campos de cono-
cimiento, como Medicina, se espera que el diseño 
y los métodos del estudio se detallen en un docu-
mento llamado protocolo, en otros campos relacio-
nados con las Ciencias Sociales (al que pertenece 
ByD) esta información se describe completamente 
en el informe final de investigación y no necesaria-
mente como un documento separado (Hardwicke y 
otros, 2022). 

El listado de variables, y su aplicación según el 
tipo de estudio, se presenta en la Tabla I. El libro 
de códigos y la definición operativa de las varia-
bles está disponible en Open Science Farmework 
(OSF): https://osf.io/u5qre/.

Los artículos se clasificaron en dos categorías: 
publicaciones con datos empíricos y publicacio-
nes sin datos empíricos. Se consideraron estudios 
empíricos aquellos en los que se recogieron datos 
primarios o secundarios de diferentes fuentes (ob-
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servación directa, bases de datos, registros, en-
cuestas, entrevistas, grupos de discusión, etc.), 
se procesaron y sintetizaron de manera cuantita-
tiva (en tablas, figuras) o de manera cualitativa en 
forma de texto. En aquellos que emplearon datos 
empíricos se recogieron todas las variables. En los 
que no utilizaron datos empíricos se recogieron, 
además de las características generales de los ar-
tículos, solamente las variables relacionadas con 
el acceso abierto, declaración de financiación y de 
conflicto de intereses. 

La accesibilidad de los artículos es un aspecto 
esencial en nuestro estudio. El acceso abierto per-
mite que la comunidad científica y el público en 
general puedan disponer de los resultados y mé-
todo de la investigación y, por tanto, influye en un 
aumento de la reproducibilidad y transparencia. Se 
comprobó a través del botón Open Access, intro-
duciendo el título del artículo o el DOI. Si el botón 
Open Access no tenía éxito, se buscó a través del 
sitio web de la revista o de Google. 

La disponibilidad de los datos en bruto y de los 
materiales son requisitos para poder reproducir los 
resultados de una investigación y verificar sus con-
clusiones. Los materiales se refieren a cualquier 
elemento o instrumento empleado para la recolec-

ción de datos y/o reproducción y ejecución del es-
tudio (cuestionarios, guiones de entrevistas, libros 
de códigos, etc.). No se consideran materiales los 
datos o resultados complementarios (tablas o fi-
guras).

Los scripts de análisis o guiones se refieren a 
comandos, órdenes o instrucciones detalladas em-
pleadas en software para la preparación o análisis 
de los datos (códigos de análisis en R, sintaxis en 
SPSS, etc.).

Se recogieron también tres características de las 
revistas: periodicidad de publicación y la posición 
en el Journal Citation Reports según el Factor de 
Impacto (FI) y el Journal Citation Indicator (JCI). 
El JCI es una nueva métrica que se aplica a to-
das las revistas de la colección principal de Web 
of Science y mide el impacto de citación de una 
revista normalizado en cada categoría durante un 
periodo de tres años (Szomszor, 2021).

Extracción de datos: Se extrajeron los datos de 
las variables medidas a partir de la lectura del tex-
to completo de los artículos y se recogieron en una 
hoja de cálculo Excel. El acceso al texto completo 
de los artículos con versión de pago se realizó gra-
cias a la suscripción de los centros de trabajo de 
los autores con la revista. Los dos primeros autores 

Tabla I. Variables medidas según el tipo de estudio 

Variables Tipo de estudio aplicable

Tipo de estudio
 ¿Tiene datos empíricos?

Todos

Accesibilidad
 ¿El artículo es de acceso abierto o hay una versión pública, o requiere pago?

Todos

Financiación 
  ¿Hay una declaración de financiación (se declara de manera explícita que existe o no 

financiación, y las fuentes)?

Todos

Conflicto de intereses
  ¿Hay una declaración de conflicto de intereses (se declara de manera explícita que hay 

o no conflicto de intereses)?

Todos

Datos
  ¿Hay una declaración de disponibilidad de los datos (se declara de manera explícita 

que están disponibles o no los datos)? 
 Método de disponibilidad (solicitándolos al autor, en repositorios online, etc.)
 Accesibilidad (¿se puede acceder y descargar los datos?)
 Documentación (¿están bien documentados los ficheros de datos?)
 Contenido (¿se han compartido todos los datos relevantes?)

Datos empíricos

Materiales
  ¿Hay una declaración de disponibilidad de los materiales (se declara de manera 

explícita que están disponibles o no los materiales)? 
 Método de disponibilidad (solicitándolos al autor, en repositorios online, etc.)
 Accesibilidad (¿se puede acceder a los materiales?)

Datos empíricos

Scripts de análisis
  ¿Hay una declaración de disponibilidad de los scripts (se declara de manera explícita 

que están disponibles o no los scripts)? 
 Método de disponibilidad (solicitándolos al autor, en repositorios online, etc.)
 Accesibilidad (¿se puede acceder a los scripts?)

Datos empíricos
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realizaron la extracción de datos y la codificación. 
Cualquier duda en la codificación, se resolvió por 
consenso entre los tres autores.

Análisis estadístico: Los datos se procesaron con 
el programa estadístico SPSS v.22. Los resultados 
se resumieron con estadísticos descriptivos, pre-
sentando el número y porcentaje de artículos que 
cumplían con cada item.

El fichero de datos y comandos del SPSS em-
pleados en este estudio están disponibles en OSF 
(https://osf.io/u5qre/).

4. RESULTADOS

Características generales de los artículos. La dis-
tribución de los artículos analizados por revistas se 
muestra en la Tabla II. El mayor número de artícu-
los están publicados en la revista Profesional de la 
Información (algo más de la mitad) y en la Revis-
ta Española de Documentación Científica (REDC), 
ambas con periodicidad de publicación más fre-
cuente que el resto y las dos únicas que tienen 
Factor de Impacto en el Journal Citation Reports 
(JCR). El resto de revistas pertenecen a Emerging 
Sources Citation Index y están situadas en Q4 se-
gún el Journal Citation Indicator (JCI).

De los 557 artículos, 398 (71,5%) han empleado 
datos empíricos. Las revistas que porcentualmente 
publican más artículos empíricos son la REDC (el 
95,5%) y Profesional de la Información (el 82,1%), 
y las que menos Scire (con un 26,9%) y Cuadernos 
de Documentación Multimedia (un 31,3%).

Disponibilidad de los artículos. Todas las revistas 
excepto Profesional de la Información están decla-
radas como acceso abierto. REDC, Anales de Do-

cumentación, BiD, Cuadernos de Documentación 
Multimedia y Métodos de Información están inclui-
das en el directorio de revistas de acceso abierto 
(DOAJ). La Revista General de Información y Docu-
mentación aparece como acceso abierto en el JCR. 
Scire e Ibersid son de acceso abierto digital a tra-
vés de su sitio web. Profesional de la Información 
combina el acceso abierto cuando el autor paga por 
publicar (APC) con artículos accesibles mediante 
compra individual o suscripción a la revista. 

La gran mayoría de los artículos (86,7%) son de 
acceso abierto. Tan solo la revista Profesional de 
la Información contiene artículos que son de pago 
(24,7%) y 1 está disponible a texto completo gratis 
desde una red académica.

Conflicto de intereses y financiación. De los 557 
artículos, en 555 no existe ninguna declaración 
sobre conflicto de intereses. Solamente en 2 se 
declara que no hay ningún conflicto de intereses 
(uno publicado por un autor de Estados Unidos y 
otro publicado por autores que trabajan en com-
pañías farmacéuticas); los 2 artículos están publi-
cados en la revista Profesional de la Información 
en idioma inglés.

En las dos terceras partes de los artículos (67%) 
no se declara si los trabajos han recibido o no 
algún tipo de financiación. Tan solo en 1 artícu-
lo se afirma que no recibió ningún tipo de apor-
tación económica (publicado en Profesional de la 
Información por un autor de Estados Unidos). En 
183 artículos se declara que hubo financiación, 
la mayoría (176) exclusivamente por organismos 
oficiales públicos; solo 1 fue financiado de manera 
pública y privada, y 6 fueron financiados por or-
ganismos privados.

Tabla II. Distribución y características de los artículos publicados en las revistas españolas de Biblioteconomía 
y Documentación desde el año 2020

Nº % Periodicidad Datos 
empíricos FIa JCIb

Profesional de la Información 296 53,1% Bimestral 24382,1% Q3-44/85 Q2-45/164

Revista Española de Doc.Científica 66 11,8% Trimestral 6395,5% Q3-60/85 Q3-83/164

Revista General de Inf. y Doc. 58 10,4% Semestral 3153,4% Q4-133/164

BiD 31 5,6% Semestral 1445,2% Q4-153/164

Ibersid 30 5,4% Semestral 1860,0% Q4-135/164

Scire 26 4,7% Semestral 726,9% Q4-131/164

Anales de Documentación 22 3,9% Semestral 1254,5% Q4-153/164

Cuadernos de Doc. Multimedia 16 2,9% Anual 531,3% Q4-137/164

Métodos de Información 12 2,2% Semestral 541,7% Q4-150/164

Total 557 100% 39871,5%

aRango según Factor de Impacto (FI) en Social Sciences Citation Index 
bRango según Journal Citation Indicator (JCI)
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Figura 1. Accesibilidad al texto completo de los artículos en las revistas españolas de Biblioteconomía y 
Documentación

Tabla III. Evaluación de características relacionadas con la transparencia y reproducibilidad de artículos 
publicados en revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación

Accesibilidad (n=557)

 Acceso abierto 483 86,7%

 Versión pública sin acceso abierto 1 0,2%

 Pago 73 13,1%

Conflicto de intereses (n=557)

 No se declaran 555 99,6%

 Se declara que no hay conflicto de intereses 2 0,4%

 Se declara que hay conflicto de intereses 0 0,0%

Financiación (n=557)

 No hay declaración de financiación 373 67,0%

 Se declara que no hay financiación 1 0,2%

 Hay financiación por un organismo público 176 31,6%

 Hay financiación por una organización privada 6 1,1%

 Hay financiación pública y privada 1 0,2%

Disponibilidad de datos (n=398)

 Ninguna declaración 388 97,5%

 Se declara que los datos están disponibles 10 2,5%

 Método de disponibilidad de los datos

 Solicitándolos al autor 1

 Repositorio de terceros 7

 Repositorio institucional 2

 Acceso y descarga de los datos

 Sí 9

 Hay que solicitarlos al autor 1
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 Documentación clara de los ficheros de datos

 No 1

 Sí 8

 No procede (no se han descargado los datos) 1

 Contienen los ficheros todos los datos del estudio

 No 1

 Sí 8

 No procede (no se han descargado los datos) 1

Disponibilidad de materiales (n=398)

 Ninguna declaración 369 92,7%

 Se declara que los materiales (o algunos de ellos) están disponibles 31 7,8%

 Método de disponibilidad de los materiales

 Como anexo en la propia revista 17

 Repositorio de terceros 5

 Repositorio institucional 1

 Otros (Google, Drive, sitios web….) 8

 Acceso y descarga de los materiales

 No 2

 Sí 12

 Están en anexo de la revista 17

Disponibilidad de guiones (n=398)

 Ninguna declaración 396 99,5%

 Se declara que los guiones (o algunos de ellos) están disponibles 2 0,5%

 Método de disponibilidad de los guiones

 Como anexo en la propia revista 1

 Repositorio de terceros 1

 Acceso y descarga de los guiones

 Sí 1

 No procede (está como anexo) 1

Disponibilidad de datos. Solamente 10 artículos 
contenían declaraciones sobre disponibilidad de los 
datos, 8 publicados en la revista Profesional de la 
Información y 2 en la REDC. En 7 artículos, los da-
tos estaban disponibles en repositorios de terceros 
(como OSF), en 2 artículos se alojaban en reposi-
torios institucionales, y en 1 artículo había que so-
licitarlos al autor. En los 9 artículos que contenían 
los datos en repositorios se podían descargar los 
datos, si bien en 1 de ellos los datos no estaban 
claramente documentados ni contenía todos los 
datos para poder reproducir el estudio. En el ar-
tículo que había que solicitar los datos al autor no 
se intentó contactar con él y, por tanto, no se pudo 
comprobar la descarga, la documentación ni que 
estuviesen completos.

Disponibilidad de materiales. En 31 artículos se 
declaraba de manera explícita a lo largo del texto 

la disponibilidad de los materiales (o algunos de 
ellos). De los 31 artículos, en 17 estaban como 
anexos en el propio artículo o como material com-
plementario en la propia revista, en 8 de ellos es-
taban en sitios como Google, sitios web o Drive, y 
en 6 de ellos estaban en repositorios, de los que 5 
eran repositorios de terceros y 1 era un repositorio 
institucional. Los 14 artículos que tenían los ma-
teriales online estaban publicados en las revistas 
Profesional de la Información y REDC, y en todos 
ellos se pudieron descargar los materiales salvo en 
2, que compartían la misma dirección URL y lleva-
ba a un sitio web para comprar ese dominio. 

Disponibilidad de guiones o scripts. En tan solo 2 
artículos, ambos publicados en la revista Profesional 
de la Información y en idioma inglés, se declaraba 
que estaban disponibles los guiones de análisis. Uno 
de ellos estaba disponible en un repositorio OSF y 
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estaba formado por comandos en un fichero de sin-
taxis del programa estadístico SPSS; el otro estaba 
como anexo en el propio artículo y estaba formado 
por comandos del lenguaje SPARQL.

5. DISCUSIÓN

Nuestros resultados indican que los artículos 
publicados en las revistas españolas de Bibliote-
conomía y Documentación son muy deficientes en 
la disponibilidad pública de elementos esenciales 
para la reproducibilidad de una investigación como 
son los materiales, datos o scripts empleados.

En la Tabla IV se presentan los resultados obte-
nidos en diversos estudios pertenecientes al campo 
de la Medicina y de Ciencias Sociales. Todas las 
revistas analizadas son de acceso abierto gratuito 
para autores y lectores salvo una que permite a los 
autores abrir sus contenidos mediante pago, lo que 
hace que el 86,7% de los artículos estén disponi-
bles en abierto, un porcentaje más elevado que en 
los estudios de Ciencias Sociales y de Medicina con 
los que se compara. El acceso abierto al texto com-
pleto es de capital importancia ya que los materia-
les se encuentran frecuentemente dentro del texto 
publicado y la falta de acceso abierto a la literatura 
dificulta la reproducibilidad.

Las declaraciones de conflictos de intereses y 
de las fuentes de financiación ayudan a que la in-
vestigación sea transparente, ya que en el primer 
caso, alertan a los lectores de posibles sesgos en 
el diseño y ejecución del estudio, y en el segundo, 
pueden influir en la investigación y en unas conclu-
siones sesgadas (Adewumi y otros, 2021; Fladie y 
otros, 2020; Anderson y otros, 2021). 

En nuestro estudio, la declaración de conflictos 
de intereses es prácticamente inexistente. Esto 

puede deberse a que en los sitios web de las revis-
tas no se exige una declaración explícita por parte 
de los autores, a pesar de que en los principios de 
transparencia y mejores prácticas en publicaciones 
académicas se señala que debería ser visible en 
los sitios web de las revistas su política sobre los 
conflictos de intereses (Committee on Publication 
Ethics y otros, 2018). 

También es escasa la declaración de financiación, 
ya que solo en el 33% de los artículos se hizo al-
guna declaración al respecto, porcentaje similar al 
obtenido en revistas de Ciencias Sociales, en gene-
ral, con un 31,4% (Hardwicke y otros, 2020), pero 
menor que el obtenido en revistas de Psicología 
(Hardwicke y otros, 2022) y que en los estudios 
llevados a cabo en revistas de Medicina. 

No es una práctica generalizada la declaración 
de financiación y de conflictos de intereses. Los 
resultados de este estudio sugieren la necesidad 
de establecer, por parte de los editores de las re-
vistas, unas normas que requieran la declaración 
explícita de financiación y de conflictos de intere-
ses, incluso en el caso de que no haya. Revistas 
científicas importantes como, por ejemplo, las 
que pertenecen al grupo PLOS, promueven una 
mayor transparencia del proceso de investigación 
al exigir la declaración de las fuentes de finan-
ciación como condición para la publicación (PLOS 
ONE, 2022). Ninguna de las revistas analizadas 
en este estudio exige en las normas de envío de 
manuscritos que los autores deban declarar la 
existencia o no de conflictos de intereses y de 
financiación, aunque no los haya; tan solo REDC 
exige en la declaración de autoría el reconoci-
miento de las fuentes de financiación y conflicto 
de intereses cuando los haya, y BiD exige que se 
haga constar en los artículos una declaración de 

Tabla IV. Comparación entre diversos estudios de los resultados obtenidos en los ítems relacionados con 
la transparencia y reproducibilidad

Medicina Ciencias Sociales

Adewumi
(2021)

Fladie
(2021)

Fladie
(2020)

Anderson 
(2021)

Johnson
(2021)

Hardwicke
(2022)

Hardwicke
(2020)

Propio
(2022)

Acceso abierto 50,6% 34,3% 51,5% 54,0% 68,4% 67,5% 40,0% 86,7%

Declaración de 
conflicto de intereses 75,4% 86,7% 85,8% 81,9% 63,7% 39,0% 16,3% 0,4%

Declaración de 
financiación 75,7% 51,0% 56,3% 42,5% 47,8% 62,0% 31,4% 33,0%

Disponibilidad de 
datos 11,4% 7,1% 23,8% 19,8% 6,1% 2,0% 18,6% 2,5%

Disponibilidad de 
materiales 5,0% 5,2% 15,6% 14,2% 2,5% 14,2% 10,6% 7,8%

Disponibilidad de 
scripts 0,8% 0% 2,3% 1,3% 0% 0,5% 1,0% 0,5%
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conflictos de interés cuando sea necesario. Si hay 
siempre una declaración, en un sentido o en otro, 
se facilita la transparencia y se evita la duda del 
lector de pensar si realmente no se han decla-
rado porque no había conflictos de intereses ni 
financiación, porque se les ha olvidado o se ha 
omitido voluntariamente.

La disponibilidad de los datos en bruto facilita la 
reproducibilidad al permitir que cualquier lector o 
investigador tenga la oportunidad de reproducir y/o 
verificar los resultados del estudio. Solo el 2,5% de 
los artículos que empleaban datos empíricos tenían 
los datos disponibles, una cifra muy similar al 2,1% 
encontrado en el estudio realizado en revistas de 
Psicología (Hardwicke y otros, 2022) pero inferior 
a los realizados en revistas de Ciencias Sociales 
(Hardwicke y otros, 2020) y de Medicina.

La disponibilidad de los materiales también es 
muy escasa en los artículos evaluados (7,8%), 
menor que el 14,2% obtenido en el estudio de re-
vistas de Psicología (Hardwicke y otros, 2022) o 
que el 10,6% en el estudio de revistas de Ciencias 
Sociales (Hardwicke y otros, 2020). En raras oca-
siones, los autores no pueden compartir algunos o 
todos los datos y materiales por razones éticas o 
legales de privacidad y confidencialidad, en cuyo 
caso deberían informar a los editores en el mo-
mento del envío del manuscrito (Center for Open 
Science, 2015), pero en los artículos evaluados no 
se justifica de ninguna manera.

En cuanto a los scripts de análisis, consistentes 
en la especificación detallada de las instrucciones 
de software ejecutadas en el análisis de los datos, 
solo 2 artículos compartían las instrucciones o co-
mandos, en consonancia con los estudios realiza-
dos en revistas de Psicología (Hardwicke y otros, 
2022) o de Ciencias Sociales en general (Hardwic-
ke y otros, 2020), en el que solo había 1 artículo o 
2, respectivamente. Aunque es evidente que hay 
un muy bajo número de artículos en los que está 
disponible el script de análisis de datos, hay que 
mencionar que no todos los artículos con datos 
empíricos utilizan comandos de software.

El acceso abierto a la literatura científica está muy 
extendido dentro de la Ciencia Abierta, aunque en 
los últimos años se van desarrollando y consolidan-
do iniciativas relacionadas con los datos abiertos 
(De Filippo y otros, 2019). La disponibilidad online 
de los datos, materiales y scripts es muy escasa en 
nuestro estudio, y solo se produce en las revistas 
indexadas en Social Sciences Citation Index y que 
tienen Factor de Impacto. Repositorios de datos 
como Open Science Framework (osf.io) y Mende-
ley Data (mendeley.com/datasets), permiten a los 
investigadores poner sus materiales y datos a dis-

posición del público, así como documentación de-
tallada de los métodos y resultados. 

El seguimiento de los estándares publicados en 
guías para promover las prácticas de transparencia 
y apertura en las revistas (Center for Open Science, 
2015) o la adopción por parte de las revistas de in-
signias que reconocen prácticas abiertas y transpa-
rentes (Center for Open Science, 2021), podría ser 
un punto de partida para que las revistas españo-
las de ByD adopten políticas comunes relacionadas 
con la transparencia y la reproducibilidad, al menos 
con la posibilidad de compartir datos, materiales y 
scripts. La mejora de las políticas de las revistas 
puede ayudar a que estos ingredientes esenciales 
de la Ciencia Abierta se vuelvan más evidentes en 
la práctica diaria y, en última instancia, mejorar la 
confianza del público y de los investigadores en la 
propia ciencia (Nosek y otros, 2015). Igualmente 
es importante declarar las fuentes de financiación 
y conflictos de intereses, que en la guía de bue-
nas prácticas para la edición científico-académica 
del CSIC ya se establece que las primeras deben 
declararse obligatoriamente, si bien indica que so-
lamente se deben declarar conflictos de intereses 
cuando realmente existan (CSIC, 2021).

De las revistas analizadas, tan solo tres (REDC, 
Revista General de Información y Documentación, 
y Cuadernos de Documentación Multimedia), en la 
sección de política editorial y/o en sus directrices 
de envío de manuscritos, recomiendan a los au-
tores publicar en acceso abierto los datos de in-
vestigación y depositarlos en repositorios de datos 
o institucionales. Otras revistas internacionales de 
la disciplina, tales como Journal of the Medical Li-
brary Association o Library and Information Scien-
ce Research, han adoptado políticas cada vez más 
estrictas en las que exigen o animan a los autores 
a compartir sus datos y materiales en repositorios 
permanentes y de acceso público en sus normas de 
envío de manuscritos.

Es importante resaltar que el hecho de no com-
partir datos, materiales o los scripts de análisis 
contribuye a la falta de reproducibilidad y transpa-
rencia en la investigación. La adopción de prácticas 
de transparencia y la apertura de datos, materiales 
y scripts ayuda a evitar el fraude en las publicacio-
nes, facilita la continuidad del trabajo académico, 
mejora la redacción de los artículos al tener que 
explicar con mayor detalle cómo se llevó a cabo el 
estudio, y aumenta el impacto del trabajo acadé-
mico (Figueiredo Filho y otros, 2019). Las revistas 
deben recomendar a los autores el depósito de da-
tos en repositorios públicos cuando estén disponi-
bles y compartir los materiales empleados en las 
investigaciones (McNutt, 2014).

https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.1981
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Limitaciones: Este estudio tiene varias limita-
ciones. En primer lugar, nos hemos centrado prin-
cipalmente en evaluar la disponibilidad de datos, 
materiales y scripts, prácticas todas ellas rela-
cionadas con la transparencia y reproducibilidad 
pero no suficientes. No se ha evaluado la calidad 
de la información y recursos compartidos, ni si el 
apartado de Método estaba descrito con suficiente 
detalle y precisión, características que indudable-
mente influyen en la reproducibilidad de una in-
vestigación. Una descripción deficiente o inexacta 
de los materiales y recursos empleados contribuye 
a la irreproducibilidad del estudio (Prager y otros, 
2019), habiéndose señalado una falta de transpa-
rencia metodológica en estudios realizados en Sud-
áfrica y Nigeria en el ámbito de ByD (Ngulube y 
Ukwoma, 2021). 

En segundo lugar, no todos los artículos que em-
plean datos empíricos tienen por qué emplear ma-
teriales ni scripts, hecho que puede justificar los 
bajos porcentajes obtenidos en estos elementos.

En tercer lugar, nuestro estudio ha selecciona-
do las principales revistas españolas de ByD, to-
das ellas propias de dicha especialidad, aunque la 
revista Profesional de la Información incluye mu-
chos artículos del área de conocimiento de Comu-
nicación. No obstante, la responsabilidad de hacer 
cumplir con prácticas de transparencia recae sobre 
las revistas, por lo que nuestros resultados deben 
contemplarse no para artículos de ByD sino para 
las revistas españolas especializadas en ByD.

6. CONCLUSIONES

Las principales revistas españolas en ByD están 
comprometidas con el acceso abierto. Todas son 
de acceso abierto platino salvo una híbrida que re-
quiere a los investigadores pagar por publicar en 
abierto los artículos (APC). Este hecho favorece 
que la mayoría de artículos estén en abierto.

Faltan prácticas actuales que promuevan la 
transparencia y la reproducibilidad. Los investiga-
dores deben poner a disposición del público como 
mínimo los materiales y datos empleados en sus 
investigaciones. También deben ser transparentes 
sobre las fuentes de financiación y los conflictos de 
intereses. Es necesario que las revistas desarrollen 
iniciativas y políticas de transparencia mediante la 
aplicación de estándares de publicación de los ar-
tículos recomendando y/o exigiendo a los autores 
información más precisa y completa que favorez-
ca el cumplimiento de los principios que definen la 
Ciencia Abierta. Pero no solo las revistas, también 
los autores deben estar comprometidos con estas 
prácticas. Los investigadores de ByD, como res-
ponsables y gestores del patrimonio documental 

y cultural, deben abrazar la Ciencia Abierta y ser 
transparentes tanto en sus publicaciones como en 
las fuentes de información que gestionan.
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ANEXO 1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

SO= (Profesional de la informacion OR revista española de documentación científica OR metodos de infor-
mación OR cuadernos de documentación multimedia OR ibersid-revista de sistemas de información y docu-
mentacion OR revista general de información y documentacion OR scire-representacion y organización del 
conocimiento OR bid-textos universitaris de biblioteconomia i documentacio OR anales de documentación)
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Resumen: A menudo es necesario clasificar documentos asignándoles un tema de entre una serie de opciones prede-
finidas. Esta labor suele ser realizada manualmente, mediante la lectura del documento por parte de un especialista. 
Este proceso manual es tedioso, requiere tiempo y recursos, y es propenso a sesgos y preferencias de cada especialista. 
Como alternativa, en este artículo presentamos un sistema de clasificación t emática automática, c apaz de clasificar 
cientos de documentos en pocos segundos, altamente parametrizable, y que no requiere de la intervención de especia-
listas. El sistema se basa en vocabularios temáticos predefinidos y frecuencias de uso de formas léxicas, y asigna a cada 
documento uno o más temas priorizados. El enfoque sugerido se ha desarrollado y probado en el contexto de artículos 
de divulgación científica en español.
Utilizando este enfoque, es posible clasificar temáticamente grandes cantidades de documentos de forma sistemática, 
usando menos recursos que si se hiciese de forma manual, y evitando sesgos desconocidos. El enfoque ha demostrado 
una efectividad comparable a la de otras propuestas, pero requiriendo menos recursos computacionales.

Palabras clave: Clasificación de documentos; clasificación temática; algoritmo; vocabularios; frecuencias léxicas; di-
vulgación científica.

Automatic thematic classification of documents based on vocabularies and use frequencies. 
The case of scientific dissemination articles 

Abstract: It is often necessary to classify documents by assigning them a theme or topic from a series of predefined 
options. This work is usually done manually, by reading the document by a specialist. This manual process is tedious, 
requires time and resources, and is prone to bias and preferences of each specialist.
As an alternative, this article presents an automatic thematic classification system, capable of classifying hundreds of 
documents in a few seconds, highly parameterized, and that does not require the specialists intervention. The system is 
based on predefined thematic vocabularies and frequencies of use of lexical forms, and assigns one or more priority top-
ics to each document. The suggested approach has been developed and tested in the context of scientific dissemination 
articles in the Spanish language.
Using this approach, it is possible to systematically classify large amounts of documents by topic, using fewer resources 
than doing it manually, and avoiding unknown biases. The approach has shown to be as effective as other proposals, but 
requires less computational resources.

Keywords: Document classification; thematic classification; algorithm; vocabularies; lexical frequencies; science dis-
semination.
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1. INTRODUCCIÓN

Cualquier institución que trate con un gran nú-
mero de documentos, sobre todo si son de pro-
cedencia externa, debe clasificarlos temáticamente 
para su adecuada gestión. Este es el caso de bi-
bliotecas o archivos, por ejemplo. La clasificación 
temática consiste en asignar uno o más temas a 
cada documento, de un repertorio de temas que 
puede ser fijo o bien cambiante. En cualquier caso, 
esta clasificación suele realizarse de forma manual 
mediante un proceso de análisis de contenido, le-
yendo el documento o un resumen de este, si exis-
te, por parte de un especialista humano, y asig-
nando después uno o más temas. Para decidir qué 
temas se asignan a un documento, el especialista 
hace uso de su conocimiento tácito y experiencia, 
y, a veces, también de criterios previamente espe-
cificados. Sea como sea, este proceso es tedioso, 
requiere mucho tiempo y recursos humanos, y es 
propenso a los sesgos y preferencias de cada es-
pecialista.

Hoy en día, en un momento en el que muchos 
de los documentos que manejamos existen en for-
mato digital, los ordenadores permiten ejecutar 
algoritmos a alta velocidad, y abren una puerta a 
la posibilidad de diseñar un algoritmo capaz de cla-
sificar temáticamente grandes cantidades de do-
cumentos en muy poco tiempo, sin el concurso de 
especialistas humanos, y de forma libre de sesgos. 
La clasificación automática de documentos es uno 
de los mayores campos de investigación en el área 
de la documentación (Cárdenas y otros, 2014). Su 
evolución está ligada a los campos de la Inteligen-
cia Artificial y de la Inteligencia Computacional me-
diante el desarrollo de algoritmos que reconocen 
patrones recurrentes de cada clase a partir de cor-
pora documentales o de un gran volumen de textos 
de entrada (Rodríguez Tapia y Camacho Cañamón, 
2018). Progresivamente se han sumado disciplinas 
como la Estadística y la Lingüística Computacional 
para las tareas de optimización en los diferentes 
métodos de clasificación, dando lugar a una exten-
sa literatura (Abiodun y otros, 2021).

Existen dos enfoques principales para el trata-
miento de la clasificación automática: la categori-
zación supervisada y la no supervisada. Ésta últi-
ma se basa en técnicas de clustering o modelado 
de tópicos para la clasificación automática de tex-
tos (Nigam y otros, 2000). Sin embargo, la más 
común para la categorización de documentos es la 
primera de ellas, que, basándose en el etiquetado 
y aprendizaje de datos, tienen como finalidad prin-
cipal la predicción de resultados sobre nuevos do-
cumentos, previa fase de entrenamiento. En este 
sentido, (Goller y otros, 2020) distinguen dos par-

tes en el proceso de clasificación automática su-
pervisada. Primero existe una fase de aprendizaje, 
en la que se proporcionan al sistema clasificador 
ejemplos previamente clasificados por humanos 
para entrenarlo. Después se da una fase de clasi-
ficación, en la que se asocia una categoría y una 
agrupación temática a los documentos a clasificar.

Dentro de los sistemas supervisados para la cla-
sificación automática de documentos, uno de los 
algoritmos más empleados es el llamado Naïve Ba-
yes. Éste deriva del teorema de Bayes de cálcu-
lo de probabilidades para predecir la pertenencia 
de textos a determinadas categorías. Su éxito en 
el ámbito de la categorización temática de docu-
mentos se debe a la capacidad del algoritmo para 
aprender la distribución de probabilidad de los da-
tos, en la sencillez de la estimación de parámetros, 
así como en la rapidez para realizar predicciones 
con entrenamientos elementales.

Desde los trabajos clásicos de Langley y otros, 
(1992) y Mccallum y Nigam, (2001) en los años 
1990s, los algoritmos bayesianos han contado 
con numerosas aplicaciones, si bien su fiabilidad 
para la clasificación automática de documentos 
fue cuestionada por (Caruana y Niculescu-Mizil, 
(2006). Efectivamente, el algoritmo Naïve Bayes 
se fundamenta en suposiciones fuertes que son 
por lo general difícilmente adaptables a las proble-
máticas habituales del procesamiento del lenguaje 
natural: polisemia, palabras con poco contenido 
semántico o con guion, o la propia expresividad de 
los contextos para distinguir el significado concreto 
de los términos.

A pesar de las críticas y de la complejidad de 
la clasificación automática aplicada a textos, toda-
vía son numerosos los trabajos que defienden el 
empleo de los algoritmos bayesianos. Se ha ex-
perimentado con dichos algoritmos la discrimina-
ción entre textos según el grado de especialización 
identificado en un análisis de contenido previo, con 
un enfoque cercano a la clasificación de textos (Ro-
dríguez Tapia y Camacho Cañamón, 2018), y para 
otras utilidades como la detección de correo no de-
seado, de fake news (Granik y Mesyura, 2017) o 
identificación de autoría de textos (Stein y otros, 
2007).

Otro de los algoritmos más valorados en la clasi-
ficación automática supervisada de textos son las 
Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). Aunque apa-
recieron en los mismos años que Naïve Bayes (Vap-
nik, 1995), a diferencia de éste, las SVM aprenden 
las características diferenciadas de los elementos 
que se quieren clasificar y los organizan a partir de 
un hiperplano en un espacio vectorial. Este hiper-
plano actúa como criterio separador o diferenciador 
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de los vectores de una clase de los del resto. Los 
algoritmos SVM son muy utilizados actualmente en 
Ciencia de Datos debido, por una parte, a su alto 
grado de efectividad para grandes espacios de re-
presentación y, por otra parte, a su robustez para 
tratar sistemas complejos, esto es, aquellos en los 
que la dimensionalidad es mayor que el número de 
muestras (Campos Mocholí, 2021).

A pesar del alto índice de empleo de estos dos 
algoritmos en los últimos años, los trabajos reali-
zados por Beltrán y Barbona, (2017) están mos-
trando que los desarrollos de redes neuronales 
y de vecinos más cercanos (KNN, k-NN) son los 
que están arrojando mejores resultados en la 
categorización de textos periodísticos. Las redes 
neuronales artificiales son sistemas compuestos, 
formados por diversos nodos basados en el algo-
ritmo perceptrón que, a su vez, se organiza en 
diferentes capas para la propagación de la infor-
mación. Por su parte, los algoritmos de los veci-
nos más cercanos trabajan sobre los criterios de 
proximidad entre los elementos para el estableci-
miento de predicciones.

En la bibliografía más reciente destaca la aplica-
ción de transformadores basados en redes neuro-
nales en los campos de detección automática de 
temas y visualización de agrupaciones documen-
tales. Esto se debe al aumento exponencial de in-
formación vía Internet, en lo que la pandemia de 
SARS-CoV-2 ha tenido un fuerte impacto. Destaca 
el trabajo de (Song y otros, 2021) con el desarrollo 
de una clasificación temática automática centrada 
en la detección de desinformación sobre COVID-19 
en medios de comunicación, blogs y redes sociales. 
En estos casos, se aplican técnicas no supervisa-
das de clustering en las que el sistema clasificador 
calcula la similitud entre las características de los 
documentos para asignarlos a tópicos generados 
automáticamente.

Por aproximación con el contexto de este artícu-
lo, es de referencia el diseño de técnicas no super-
visadas basadas en análisis de redes sobre noticias 
de ciencia y tecnología en idioma español, cuyos 
resultados muestran una aproximación según la si-
militud de temas tratados en la colección (García 
Figuerola y otros, 2017).

Finalmente, debemos señalar que la literatura 
muestra una escasa utilización de datos en idio-
mas diferentes del inglés, así como una aplicación 
escasa de técnicas de clasificación temática a dis-
ciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales. Tam-
bién aparece un uso preferente de colecciones de 
datos relativos a redes sociales, noticias de prensa 
y artículos científicos, dada la facilidad para su des-
carga masiva.

Así pues, y en este contexto, proponemos un 
nuevo sistema de clasificación temática automática 
de documentos, muy diferente a los que se suelen 
encontrar en la literatura, pero de una efectividad 
comparable y algunas ventajas adicionales.

2. ENFOQUE PROPUESTO

El enfoque que proponemos se basa en los si-
guientes principios:

• Existe una lista predefinida de temas. La cla-
sificación temática se realiza asignando cero, 
uno o más temas de esta lista a cada docu-
mento.

• Cada tema se puede caracterizar termino-
lógicamente. Es decir, existen términos que 
son más habituales en ciertos temas y poco 
habituales en otros. Por ejemplo, el término 
“prima de riesgo” suele aparecer en docu-
mentos sobre economía, pero no en docu-
mentos sobre biología o arte.

• Cuanto más frecuente es un término en el 
habla común, menor es su capacidad para 
caracterizar un tema. Por ejemplo, a pesar 
de que muchos documentos sobre biología 
utilizan palabras como “año” o “conclusión”, 
estos términos no son característicos de la 
biología.

Estos principios nos llevan a plantear las siguien-
tes bases de diseño para el enfoque que propone-
mos:

• Vocabularios temáticos. Cada tema que 
se desee tener en cuenta debe ser caracte-
rizado mediante una lista de términos pro-
pios en el idioma de trabajo. Estos términos 
constituyen el vocabulario del tema. No es 
necesario que estos términos sean exclusi-
vos del tema (lo cual, en la práctica, es poco 
factible), pero sí deben ser claramente espe-
cíficos de este. Es decir, la presencia de cada 
uno de ellos en un documento debe sugerir 
de forma clara que este documento trata so-
bre el tema correspondiente. Evidentemen-
te, diferentes idiomas tendrán diferentes vo-
cabularios temáticos.

• Lista de frecuencias de formas léxicas. 
Es necesario poder contar con una lista de 
todas (o casi todas) las formas léxicas del 
idioma de trabajo, con la frecuencia de uso 
de cada una en el habla común. Esta lista de 
frecuencias puede obtenerse de forma au-
tomática e inmediata a partir de un corpus 
suficientemente amplio de dicho idioma.

El algoritmo funciona en dos fases: una fase ini-
cial, en la cual se cargan y preparan los vocabu-
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larios temáticos y la lista de frecuencias de for-
mas léxicas; y una fase de producción, en la que 
el algoritmo clasifica los documentos que se le en-
treguen. A grandes rasgos, el algoritmo compara 
cada documento a clasificar con cada vocabulario 
temático, teniendo en cuenta las frecuencias de los 
términos involucrados en el habla común, y deter-
mina una afinidad del documento con cada voca-
bulario. Después, selecciona los vocabularios cuya 
afinidad cumpla una serie de requisitos, y sugiere 
una clasificación relativa a los temas asociados a 
estos vocabularios. La Tabla I muestra un esquema 
general del proceso.

Las secciones siguientes describen este proceso 
con mayor detalle.

2.1. Fase inicial

Antes de poder clasificar documentos, el siste-
ma debe preparar los datos a utilizar, tanto los vo-
cabularios temáticos como la lista de frecuencias 
de formas léxicas. Los vocabularios temáticos son 
simples listas de términos, cada uno formado por 
una o más palabras, abreviaturas o símbolos de 
otros tipos. Por ejemplo, el vocabulario para cien-
cias de la salud que utilizamos contiene términos 
como “albuminuria”, “ligamentos articulares” o 
“citocromo p-450”. Cada vocabulario puede alma-
cenarse en un archivo de texto, con los términos 
ordenados alfabéticamente para facilitar su uso, y 
todos en minúsculas para aumentar la eficiencia 
del procesado.

La lista de frecuencias de formas léxicas, por otra 
parte, es una lista de dos columnas, donde la prime-
ra es la forma léxica y la segunda su frecuencia en el 
habla común. Estas frecuencias se pueden expresar 
de forma absoluta (como número de apariciones en 
el corpus de origen) o relativa (como la anterior di-
vidida entre el total de formas). En cualquier caso, 
el algoritmo utiliza frecuencias relativas durante la 
fase de producción, de modo que, si la lista contiene 
frecuencias absolutas, debe convertir éstas durante 
la fase inicial. La Tabla II muestra un ejemplo de 
frecuencias de formas léxicas obtenidas de CORPES 
XXI (Real Academia Española, 2019).

Tabla II. Muestra de la lista de frecuencias de for-
mas léxicas de CORPES XXI.

Forma léxica Frecuencia absoluta

maestros 11 890

botella 11 886

plantea 11 875

En último lugar dentro de la fase inicial, el siste-
ma procede a descartar aquellos términos de los 
vocabularios temáticos que considere demasiado 
generales y poco característicos del tema en cues-
tión. Esto se hace en dos pasos. Primeramente, se 
descartan los términos de cada vocabulario que 
también aparecen en otros vocabularios, porque 
se consideran demasiado ambiguos. El número 

Tabla I. Esquema general del algoritmo propuesto.

1 Fase inicial

1.1  Carga de frecuencias de formas léxicas

1.2  Carga de vocabularios

1.3  Descarte de términos

1.3.1   Descarte de términos demasiado ambiguos

1.3.2   Descarte de términos demasiado frecuentes

2 Fase de producción

2.1  Para cada documento (en paralelo):

2.1.1   Carga del documento en forma de lista de palabras

2.1.2   Para cada vocabulario:

2.1.2.1    Conteo de coincidencias

2.1.2.2    Cálculo de Fβ

2.1.3   Cálculo de afinidad mínima y máxima

2.1.4   Cálculo de afinidad umbral Q

2.1.5   Cálculo de afinidad umbral corregida Q+

2.1.6   Asignación de temas

2.2  Presentación de resultados
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máximo de vocabularios en los que un término 
puede aparecer sin ser descartado (MaxTermO-
verlapDiscard) es proporcionado como parámetro 
del algoritmo. En segundo lugar, se descartan los 
términos de cada vocabulario que sean demasiado 
frecuentes en el habla común, al considerarse de-
masiado comunes y poco característicos del tema. 
Esto se consigue buscando cada término de cada 
vocabulario en la lista de frecuencias de formas lé-
xicas, y descartándolo si su frecuencia es superior 
a un umbral especificado por el usuario. Este um-
bral (MaxTermFrequencyDiscard) es también pro-
porcionado como parámetro del algoritmo. De este 
modo, y tras el descarte de términos, los vocabula-
rios quedan preparados para ser utilizados durante 
la fase de producción.

2.2. Fase de producción

Una vez que el sistema ha preparado los voca-
bularios y la lista de frecuencias de formas léxicas 
como se describe en el apartado anterior, está pre-
parado para clasificar documentos. Los documen-
tos pueden ser entregados al sistema de uno en 
uno o en lotes; en este segundo caso, el sistema es 
capaz de trabajar en paralelo en varios documen-
tos a la vez, dependiendo de las capacidades de la 
infraestructura informática que se utilice.

Para clasificar un documento, el algoritmo sigue 
estos pasos. Primeramente, el documento se con-
vierte a un formato de texto sencillo, eliminando 
marcas de maquetación o formateo. Si los docu-
mentos ya están en formato de texto, este paso es 
innecesario. A continuación, el documento se seg-
menta en una lista de palabras, descartando signos 
de puntuación y otros elementos del texto que no 
constituyan palabras. Esta lista de palabras se man-
tiene en el orden original en el que éstas aparecen 
en el documento, es decir, no se ordena ni procesa 
en modo alguno. Esto permite buscar términos den-
tro de los documentos, ya sean términos formados 
por una o varias palabras. Por ejemplo, para deter-
minar si un documento contiene el término “albumi-
nuria”, simplemente se busca esta palabra en la lista 
de palabras del documento. Para determinar si un 
documento contiene el término “ligamentos articu-
lares”, se busca la primera palabra “ligamentos” en 
la lista de palabras, y a continuación se comprueba 
si la palabra siguiente en la lista es “articulares”. 

De este modo, la lista de palabras del documento 
se contrasta con la lista de términos de cada vo-
cabulario, calculando para cada uno un valor Fβ. El 
cálculo de Fβ se realiza habitualmente a partir de 
conteos de precisión y exhaustividad, los cuales, a 
su vez, se calculan en función del número de coin-
cidencias entre los dos conjuntos de datos que se 

comparan. Sin embargo, el algoritmo propuesto 
modifica este cálculo habitual y contempla tres po-
sibles modos de determinar el número de coinciden-
cias entre un documento y un vocabulario temático:

• Binario. En este modo, se consideran so-
lamente dos opciones: o bien el documento 
contiene el término en evaluación, o bien no 
lo contiene. Si no lo contiene, se puntúa con 
un 0; si lo contiene, con un 1. Esto equivale 
al cálculo habitual de Fβ basado en conteo de 
coincidencias, precisión y exhaustividad.

• Conteo. En este modo, se cuenta el número 
de veces que el término en evaluación apa-
rece en el documento, resultando en puntua-
ciones que pueden oscilar entre 0 y el núme-
ro de términos en el documento. Es decir, el 
número de coincidencias equivale al número 
de veces que el término en evaluación apa-
rece en el documento.

• Ponderado. En este modo, se cuenta el nú-
mero de veces que el término en evaluación 
aparece en el documento, y se multiplica por 
un peso indicativo de la frecuencia del térmi-
no, de modo que se amplifique la importan-
cia de los términos menos frecuentes. Este 
peso W se calcula como el logaritmo en base 
10 del cociente entre la frecuencia de la for-
ma léxica más común de la lista de frecuen-
cias de formas léxicas Fmax y la frecuencia 
del término en evaluación F:

Así, el peso de los términos altamente frecuentes 
es amortiguado, mientras que el peso de los tér-
minos poco frecuentes se ve muy amplificado. De 
este modo, el número de coincidencias se obtiene 
sopesando la frecuencia del término en evaluación.

El modo de cálculo de coincidencias (MatchMode) 
que se desee utilizar se proporciona como paráme-
tro al algoritmo. Tras obtener el número de coinci-
dencias mediante el modo que sea, se calculan los 
valores de precisión P y exhaustividad R, y final-
mente el valor Fβ, usando las fórmulas habituales:
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El valor de β que se desea utilizar para este 
cálculo (Beta) se proporciona como parámetro al 
algoritmo. De este modo, se obtiene una lista de 
valores de afinidad Fβ para cada vocabulario. Es-
tos valores indican la afinidad entre el documento 
que está siendo procesado y cada uno de los vo-
cabularios.

A continuación, el algoritmo determina cuáles de 
los vocabularios tienen una afinidad con el docu-
mento que merezca ser considerada. Se descar-
tan las afinidades más bajas, y se seleccionan solo 
aquellas que superen un cierto umbral. Para ello, 
se sigue este proceso. Primeramente, se obtiene la 
afinidad mínima (m) y máxima (M) de la lista, y se 
utilizan para calcular un valor de afinidad umbral Q:

Para esto, se utiliza un parámetro QF correspon-
diente al umbral mínimo del intervalo [m, M] que 
se desee considerar. Por ejemplo, si se desean 
considerar solo las afinidades del 75% superior del 
intervalo, el valor QF sería 0,75. El valor de QF se 
proporciona como parámetro al algoritmo.

El valor de Q así obtenido indica que solo los te-
mas cuyos vocabularios posean una afinidad igual 
o superior son temas potencialmente asignables al 

documento. Como mecanismo de refinamiento re-
lativo, el algoritmo calcula un valor corregido Q+:

Para esto, se utiliza un parámetro QS correspon-
diente a la saliencia por encima de Q que se estipu-
la necesaria para que una afinidad sea considerada 
relevante. Por ejemplo, si se desea dar una salien-
cia del 10% por encima de Q, el valor QS sería 
0,1. El valor de QS también se proporciona como 
parámetro al algoritmo.

Así, los temas cuyos vocabularios posean una 
afinidad con el documento igual o superior a Q+ 
se consideran temas asignables al documento, por 
orden decreciente de afinidad. La Figura 1 muestra 
un ejemplo de clasificación de varios documentos.

En la Figura 1 se puede ver el valor de Fβ para cada 
documento y tema, así como el valor de Q (punto 
azul oscuro) y Q+ (punto verde) para cada docu-
mento. Según el algoritmo, cada documento recibe 
una clasificación temática para los temas cuya barra 
de afinidad en la gráfica supere en altura el punto 
verde de Q+. El documento 1, por ejemplo, ofrece 
una clasificación inequívoca con el tema B. Para el 
documento 2, sin embargo, hay varios temas con 
afinidades bastante elevadas, aunque solo el tema 

Figura 1. Ejemplo de resultados de clasificación de 6 documentos con 5 temas. Se utilizó QF = 0,75 y QS 
= 0,1.
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C tiene una afinidad por encima de Q+. El documen-
to 3, por su parte, presenta dos temas muy claros, 
ambos por encima de Q+, con lo cual ambos son 
asignados por el algoritmo. El documento 4 está 
en la misma situación, aunque las afinidades de los 
diferentes temas son más parecidas entre sí. Los 
documentos 5 y 6 son relativamente ambiguos, ya 
que todos los temas poseen afinidades elevadas y 
parecidas. Aunque el tema C es el que muestra una 
afinidad más elevada en ambos casos, no supera 
el umbral de Q+, por lo que no es posible asignar 
ningún tema a estos dos documentos.

3. VALIDACIÓN

El sistema propuesto fue validado de diferentes 
maneras. Primeramente, se desarrolló una imple-
mentación de referencia. Después, se comprobó su 
rendimiento, y se compararon los resultados obte-
nidos con los resultantes de una clasificación ma-
nual realizada por especialistas y también con los 
de un sistema de clasificación basado en modelos 
de lenguaje.

3.1. Implementación de referencia

El algoritmo propuesto fue implementado en 
forma de un programa escrito en C# 7 mediante 
Microsoft Visual Studio 2022 sobre Windows 11, 
utilizando .NET Framework 4.7.1. El programa fue 
compilado en modo Debug y ejecutado desde el 
entorno de desarrollo.

3.2. Rendimiento

El rendimiento del algoritmo propuesto se eva-
luó ejecutando la implementación de referencia en 
un ordenador personal de sobremesa Dell Preci-
sion 5820 con procesador Intel i9 de 10 núcleos a 
3,70 GHz, 32 GB de memoria RAM, almacenamien-
to SSD y Windows 11 Pro. De los 10 núcleos de 
procesador, se limitó el algoritmo a usar 8 de ellos.

Se utilizaron 10 vocabularios temáticos confec-
cionados por los autores para los temas de Cien-
cia de Datos, Ciencias de la Salud, Ciencias de la 
Vida, Ciencias Políticas, Comunicación, Economía, 
Educación, Medio Ambiente, Psicología, y Sociolo-
gía. Los vocabularios tenían entre 714 y 10 852 
términos cada uno, con una media de 4 556 tér-
minos por vocabulario y 45 560 términos en to-
tal. Se establecieron los parámetros MaxTermO-
verlapDiscard = 2 y MaxTermFrequencyDiscard = 
0,000005, resultando en un descarte de 2 631 tér-
minos, un 5,8 % del total. Se confeccionó una lista 
de frecuencias de formas léxicas a partir del corpus 
CORPES XXI (Real Academia Española, 2019), con 
1 086 742 formas léxicas con frecuencias absolutas 
entre 20 670 985 y 1.

Para la evaluación de rendimiento se utilizó un 
corpus compuesto de 874 artículos divulgativos pu-
blicados en The Conversation, Spanish Edition (The 
Conversation, Spanish Edition, 2020) a lo largo de 
2020, sumando 673 824 palabras en total. Los do-
cumentos se entregaron al algoritmo en formato de 
texto. Se establecieron los parámetros Beta = 0,15, 
MatchMode = Binario, QF = 0,75 y QS = 0,1.

El algoritmo procesó los documentos y les asig-
nó temas en 33,82 segundos, resultando en una 
media de 25,84 documentos por segundo y 19 924 
palabras por segundo. Para hacerlo, utilizó 314 MB 
de memoria RAM.

3.3. Comparación con clasificación manual

El algoritmo propuesto se contrastó con un siste-
ma de clasificación manual convencional, realizada 
por especialistas en documentación e información. 
Para ello, tres especialistas E1, E2 y E3 recibieron el 
mismo corpus que se describe en el apartado ante-
rior, y la misma lista de temas. Se pidió a estos es-
pecialistas que trabajasen de forma independiente 
y asignaran un tema de la lista a cada documento, 
dejando sin asignar aquellos documentos que, a su 
juicio, no encajaran en ninguno de los temas pro-
puestos. E1 asignó temas a 677 de los 874 docu-
mentos (un 77%), E2 asignó temas a 725 documen-
tos (un 83%), y E3 asignó temas a 627 de los 874 
documentos (un 72%). Se descartaron los docu-
mentos no clasificados por uno o más especialistas 
y, utilizando el resto, se calculó la concordancia en-
tre los especialistas, produciendo el valor kappa de 
Fleiss (Fleiss, 1971) que se muestra en la Tabla III.

Tabla III. Valor de concordancia (kappa de Fleiss) 
entre especialistas para la clasificación manual.

Kappa de Fleiss 0,6476

Finalmente, se compararon los resultados obte-
nidos por cada especialista con los obtenidos me-
diante el algoritmo propuesto. Dado que el algo-
ritmo puede ofrecer varios temas priorizados para 
cada documento, se realizó la comparación de dos 
maneras. Por un lado, se midió la concordancia del 
tema asignado a cada documento por cada espe-
cialista con el primer tema (tema con mayor afini-
dad) asignado por el algoritmo (Ktop). Por otro lado, 
se midió la concordancia del tema asignado por 
cada especialista con cualquiera de los temas asig-
nados por el algoritmo, independientemente de su 
posición en la lista priorizada (Kany). Se repitió el 
proceso para cada uno de los tres modos de coinci-
dencia del algoritmo (parámetro MatchMode).
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El resultado de esta prueba produjo los resulta-
dos que se muestran en la Tabla IV.

Como se puede apreciar, la concordancia del al-
goritmo con los especialistas humanos es ligera-
mente inferior a la concordancia entre los propios 
especialistas cuando se tiene en cuenta solamente 
el tema principal asignado por el algoritmo (Ktop). 
Sin embargo, si se tiene en cuenta cualquiera de 
los temas asignados por el algoritmo (Kany), enton-
ces la concordancia del algoritmo con los especia-
listas humanos es claramente mayor que la con-
cordancia entre los propios especialistas.

3.4. Comparación con clasificación mediante 
modelos de lenguaje

A modo de validación adicional, se compararon 
los resultados de la clasificación manual descritos 
en el apartado anterior con los que produjo un sis-
tema de clasificación temática basado en un mo-
delo de lenguaje. Este sistema utilizó una arquitec-
tura de transformers (Vaswani y otros, 2017), que 
son modelos de aprendizaje profundo que apren-
den de un idioma, sus palabras y el contexto de 
estas, para luego ser adaptados a tareas concretas 
como clasificación mediante un proceso de ajuste 
fino o fine tuning. Para este proceso se necesita de 
un corpus ya clasificado sobre el que el modelo se 
entrena. El modelo de lenguaje usado fue MarIA 
(Gutiérrez-Fandiño y otros, 2022), concretamente 
roberta-large, que ha sido previamente entrenado 
con 570 GB de datos textuales de la Biblioteca Na-
cional de España.

Para realizar el proceso de ajuste fino, primera-
mente se seleccionaron del corpus aquellos docu-
mentos para los que los tres especialistas huma-
nos concordaron en su clasificación, y se dividió 
este grupo de documentos en un conjunto de en-
trenamiento y otro de prueba. El conjunto de en-
trenamiento, correspondiente a un 70% del grupo 
original, más las clasificaciones otorgadas por los 
especialistas humanos, se utilizó para que el mo-
delo aprendiese a clasificar documentos. El restan-
te 30% del grupo original se utilizó para probar 
el modelo una vez entrenado. Después, se clasi-
ficaron todos los documentos del corpus con este 

sistema. Al comparar los resultados sugeridos por 
el sistema de clasificación basado en modelos de 
lenguaje con los producidos por los especialistas 
humanos, se obtienen las concordancias que se 
muestran en la Tabla V.

Tabla V. Valores de concordancia (kappa de Fleiss) 
entre cada especialista y el sistema clasificador ba-
sado en modelos de lenguaje.

E1 E2 E3

Kappa de Fleiss 0,7249 0,5452 0,6424

Como se puede ver en la tabla, los valores de 
concordancia son similares a los obtenidos com-
parando el algoritmo propuesto con los especia-
listas humanos. Un análisis de varianza (ANOVA) 
muestra que, efectivamente, no existen diferencias 
significativas entre ellos para Ktop ni para Kall con α 
= 0,05 para ninguno de los tres modos de coin-
cidencia. Es decir, el sistema basado en modelos 
de lenguaje no es significativamente mejor que el 
algoritmo propuesto en lo que respecta a su con-
cordancia con especialistas humanos.

4. DISCUSIÓN

En esta sección, presentamos un análisis de for-
talezas y debilidades del algoritmo propuesto, así 
como algunos comentarios sobre los valores reco-
mendados para cada uno de los parámetros del al-
goritmo y su influencia en los resultados.

4.1. Fortalezas

Una fortaleza evidente del algoritmo propuesto 
es que produce unos resultados similares a los ob-
tenidos por especialistas humanos, a un coste muy 
inferior. Un especialista humano puede clasificar, 
en el mejor de los casos, un documento cada 5 o 
10 segundos, leyendo solo el título y quizá un re-
sumen del documento, no el contenido completo, 
y este ritmo probablemente no es sostenible más 
allá de unos pocos minutos. El algoritmo propues-
to, sin embargo, puede clasificar unos 26 docu-
mentos por segundo en un equipo informático de 

Tabla IV. Valores de concordancia (kappa de Fleiss) entre cada especialista y el algoritmo propuesto, para 
cada uno de los modos de coincidencia.

E1 E2 E3

Ktop Kany Ktop Kany Ktop Kany

Binario 0,4819 0,6705 0,4872 0,7038 0,6061 0,8016

Conteo 0,4907 0,7100 0,4942 0,7270 0,6098 0,8219

Ponderado 0,4583 0,6813 0,4947 0,6927 0,5921 0,8291
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sobremesa, teniendo en cuenta el contenido com-
pleto de los documentos, y mantener este ritmo 
indefinidamente. Esto supone que el algoritmo pro-
puesto tiene un rendimiento al menos 130 veces 
superior al de un analista humano, con resultados 
similares. Es lógico pensar que, con un equipo in-
formático de más altas prestaciones, el rendimien-
to sería superior.

Por otra parte, el algoritmo propuesto produce 
unos resultados similares a los obtenidos mediante 
un sistema basado en modelos de lenguaje pre-
viamente entrenado. Sin embargo, el algoritmo 
propuesto es ventajoso frente a este tipo de siste-
mas por tres razones. Primeramente, el algoritmo 
propuesto no necesita de un entrenamiento pre-
vio. En segundo lugar, el algoritmo propuesto rinde 
aceptablemente en un equipo informático común 
y asequible, mientras que los sistemas clasificado-
res basados en modelos de lenguaje necesitan de 
equipamientos de altas prestaciones, mucho más 
costosos y complejos de utilizar, o bien disponibles 
como un servicio en la nube. Esto conlleva una de-
pendencia de un servicio externo y los costes aso-
ciados. En tercer lugar, las clasificaciones produ-
cidas por el algoritmo propuesto son explicables; 
es decir, es fácil determinar por qué el algoritmo 
asigna un tema determinado a un documento con-
creto, utilizando la lógica correspondiente al modo 
de coincidencia elegido (parámetro MatchMode). 
Sin embargo, no es posible determinar la razón de 
la clasificación asignada por un sistema basado en 
modelos de lenguaje, dada la complejidad de su 
funcionamiento interno.

Por otro lado, y como se ha dicho, los sistemas 
basados en modelos de lenguaje han de ser en-
trenados. Para su entrenamiento se suele utilizar 
una clasificación previa realizada por especialistas 
humanos, de modo que el sistema aprende a imitar 
las clasificaciones realizadas por éstos. Esto inyec-
ta cierto sesgo en el sistema, que reproduce las 
preferencias y sesgos personales de los especia-
listas cuyas clasificaciones se han usado para en-
trenarlo. El algoritmo propuesto, sin embargo, no 
necesita de entrenamiento, de modo que se pue-
de argumentar que sus resultados son, en cierto 
modo, más independientes de los sesgos y prefe-
rencias de los especialistas humanos. De hecho, 
algunos de los especialistas que participaron en los 
experimentos descritos en este artículo han seña-
lado que, tras examinar las clasificaciones produci-
das por el algoritmo propuesto, las han encontrado 
más adecuadas que las de ellos. En este sentido, 
las clasificaciones realizadas por especialistas hu-
manos no deben ser tomadas con una referencia 
absoluta en términos de corrección, sino como una 
referencia aproximada.

En relación con lo anterior, es necesario señalar 
que los vocabularios utilizados por el algoritmo son 
altamente reutilizables. Es decir, un vocabulario de 
buena calidad (ver sección siguiente) puede ser 
utilizado por el algoritmo para clasificar numerosos 
documentos a lo largo de mucho tiempo.

4.2 Debilidades

Durante la puesta a punto del algoritmo y la eje-
cución de las pruebas de validación, se comprobó 
que el resultado del sistema propuesto depende en 
gran medida de la calidad de los vocabularios te-
máticos que se utilicen. De este modo, los vocabu-
larios deben ajustarse a los siguientes requisitos:

• Deben ser específicos, es decir, contener 
términos que correspondan al tema en cues-
tión de forma muy especial. Por ejemplo, un 
vocabulario sobre economía no debe conte-
ner el término “crisis”, porque a pesar de que 
este término es frecuente en textos sobre 
economía, también lo es en textos sobre po-
lítica o medio ambiente. En caso de duda, es 
preferible descartar un término que incluirlo. 
El descarte automático de términos que se 
lleva a cabo en la fase inicial del sistema pro-
puesto ayuda a depurar cada vocabulario en 
relación con qué otros vocabularios se estén 
utilizando.

• Deben tener un bajo solapamiento entre 
sí, es decir, la proporción de términos que 
aparecen en dos o más vocabularios du-
rante el uso del algoritmo debe ser lo más 
baja posible. A modo de ayuda durante la 
elaboración de los vocabularios, calculamos 
los valores F1 (es decir, Fβ con β = 1) entre 
cada par de vocabularios para determinar su 
solapamiento, refinándolos cuando se obte-
nían valores por encima de 0,05. El descarte 
automático de términos que se lleva a cabo 
en la fase inicial del sistema, al igual que en 
el caso anterior, ayuda a eliminar términos 
demasiado ambiguos en este sentido.

• Deben contener las flexiones correspon-
dientes, es decir, las distintas formas de gé-
nero y número para sustantivos y adjetivos, 
formas verbales conjugadas, etc. (ver Tabla 
II) Los tesauros habituales en biblioteco-
nomía suelen incluir solamente formas ca-
nónicas seleccionadas (como, por ejemplo, 
“desbrozar” o “ciudad satélite”), dejando 
fuera las formas léxicas correspondientes 
a flexiones de éstas (como, por ejemplo, 
“desbrozaron” o “ciudades satélite”). Esta 
necesidad surge del hecho de que el algo-
ritmo realiza comparaciones literales entre 
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los términos de los vocabularios y los con-
tenidos de los documentos a clasificar. En 
futuras versiones del algoritmo propuesto, 
este requerimiento podría aliviarse utilizan-
do word stemming o incorporando un siste-
ma de flexión automática. O mediante un 
modo de cálculo de coincidencias basado en 
distancias de edición, como se explica más 
abajo.

Aunque, como se señala en el apartado anterior, 
el algoritmo propuesto no necesita ser entrenado 
y, por lo tanto, es relativamente independiente de 
los sesgos y preferencias de especialistas indivi-
duales, es cierto que su funcionamiento depende 
de la calidad de los vocabularios. Y, a su vez, los 
vocabularios son confeccionados por especialistas 
humanos. De este modo, debemos admitir que el 
algoritmo propuesto no deja de estar influenciado 
por sesgos y preferencias humanas. De todos mo-
dos, esta influencia es indirecta (a través de los 
vocabularios), y no constituye un patrón que el al-
goritmo aprenda e imite.

Finalmente, debemos decir que es posible expe-
rimentar con distintos modos de cálculo de coinci-
dencias (MatchMode). Además de las tres opciones 
probadas, existen opciones de coincidencia aproxi-
mada usando métricas basadas en la distancia de 
edición, como la distancia de Levenshtein (Black, 
1999) o la distancia de Jaro-Winkler (Winkler, 
1990). Esto permitiría mitigar, o incluso resolver, el 
problema de la necesidad de listas de vocabularios 
con flexiones o del uso potencial de word stem-
ming o flexión automática.

4.3. Parámetros y valores recomendados

Tal y como se ha descrito en las secciones ante-
riores, el algoritmo propuesto utiliza los paráme-
tros que se describen en la Tabla VI.

A continuación, se describen algunos valores tí-
picos de estos parámetros que, según la experien-
cia de los autores, funcionan bien, al menos en los 
casos de validación descritos en la sección anterior.

Para MaxTermOverlapDiscard, un valor de 1 des-
carta términos que aparezcan en dos o más voca-
bularios, lo cual suele ser demasiado exigente, ya 
que reduce los vocabularios a listas de términos 
exclusivos de cada tema, que no suelen ser mu-
chos. Un valor de 2 es más razonable. En escena-
rios con muchos vocabularios (por encima de 10), 
este valor se puede incrementar a 3 o incluso a 
4, especialmente si existe una cercanía temática 
muy fuerte entre vocabularios. En la validación que 
se describe en la sección anterior, los vocabula-
rios Ciencias de la Salud y Ciencias de la Vida, por 
ejemplo, presentaban un solape bastante significa-
tivo, de modo que eliminar los términos comunes 
puede ayudar a discriminar mejor entre estos dos 
temas tan cercanos.

En cuanto a MaxTermFrequencyDiscard, un va-
lor de 0,000005 corresponde a descartar términos 
más frecuentes en el habla común que, por ejem-
plo, “edil”, “ómnibus” o “comitiva”, según los datos 
de CORPES XXI (Real Academia Española, 2019). 
Elevando este valor un orden de magnitud hasta 
0,00005, se descartan términos más frecuentes 
que, por ejemplo, “conservación” o “capítulo”.

Para MatchMode, y como se ha descrito en sec-
ciones anteriores, los mejores resultados del algo-
ritmo se obtienen utilizando el modo de conteo, 
con los modos binario y ponderado siendo un poco 
peores, aunque no de forma significativa. Las dife-
rencias de rendimiento entre los distintos modos 
tampoco son significativas.

En cuanto a Beta, los posibles valores se ajus-
tan a las recomendaciones habituales para este 

Tabla VI. Parámetros utilizados por el algoritmo propuesto.

Nombre Descripción Valores

MaxTermOverlapDiscard
Número máximo de vocabularios temáticos en los que 
puede aparecer un término antes de ser descartado como 
demasiado ambiguo.

Mayor o igual que 
1.

MaxTermFrequencyDiscard
Frecuencia relativa máxima en el habla común que puede 
tener un término antes de ser descartado como demasiado 
general.

Entre 0 y 1.

MatchMode Modo de cálculo de coincidencias entre documentos y 
vocabularios.

Binario, Conteo o 
Ponderado.

Beta Valor beta para cálculo de afinidades. Mayor que 0.

QF
Umbral mínimo en el intervalo de afinidades que debe tener 
un tema para que se considere candidato a ser asignable. Entre 0 y 1.

QS
Saliencia relativa mínima que debe tener un tema por 
encima del valor base (Q) para que se considere asignable. Mayor que 0.
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parámetro en el cálculo de concordancias median-
te precisión y exhaustividad. Un valor de 1 mide 
concordancias dando el mismo peso a la precisión 
que a la exhaustividad. Un valor inferior a 1 (pero 
mayor que 0) da más peso a la precisión que a la 
exhaustividad. Esto es adecuado en escenarios de 
clasificación temática de documentos mediante vo-
cabularios, como el que presentamos, en los que la 
precisión indica qué proporción del documento se 
ajusta al vocabulario y la exhaustividad indica qué 
proporción del vocabulario aparece en el documen-
to. Siendo así, debe tener más peso la precisión 
que la exhaustividad, ya que no es tan importante 
que una gran parte del vocabulario esté represen-
tada en el documento (exhaustividad) como que 
una gran parte del documento corresponda al vo-
cabulario (precisión). Los valores entre 0,1 y 0,3 
parecen funcionar adecuadamente.

En cuanto a QF, un valor de 0,75 descarta temas 
con afinidades en el 25% inferior del intervalo, lo 
cual permite eliminar temas que, si bien presentan 
alguna afinidad con el documento, probablemente 
no sean centrales al mismo. Este valor es fuerte-
mente dependiente del corpus que se esté clasifi-
cando, así como de la composición de los vocabu-
larios temáticos que se empleen. Es posible elevar 
este valor hasta 0,5 para descartar el 50% inferior 
del intervalo de afinidades, aunque esto aumenta 
considerablemente el riesgo de que algunos do-
cumentos difíciles de clasificar queden sin ningún 
tema asignado.

Finalmente, para Qs se ha utilizado un valor de 
0,1, indicando así que solo se asignan los temas 
que estén un 10% por encima de la afinidad míni-
ma establecida. Como en el caso anterior, es posible 
elevar algo el valor de este parámetro, lo cual pro-
duciría asignaciones temáticas más ajustadas, pero 
con mayor riesgo de que los documentos temática-
mente más ambiguos quedasen sin clasificar.

5. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado un nuevo algo-
ritmo para la clasificación temática automática de 
documentos. El algoritmo se basa en vocabularios 
temáticos previamente elaborados y una lista de 
frecuencias de formas léxicas, y es altamente pa-
rametrizable. El algoritmo se validó con un corpus 
de artículos de divulgación científica en español, y 
sus resultados se compararon con los producidos 
por especialistas humanos y por un sistema cla-
sificador basado en modelos de lenguaje. Los re-
sultados del algoritmo propuesto no son inferiores, 
en términos de concordancia, a los que producen 
los especialistas humanos o el sistema clasificador 
basado en modelos de lenguaje.

Aunque los experimentos realizados en este tra-
bajo se han basado en terminologías especializa-
das para áreas específicas del corpus, el algoritmo 
propuesto permite utilizar terminologías ya desa-
rrolladas de otras áreas. De este modo, se pueden 
reutilizar o reaprovechar recursos desarrollados y 
revisados por expertos, lo cual reduce el coste hu-
mano de trabajo para implementar nuevas clasifica-
ciones. El algoritmo permite una gran escalabilidad 
en el reconocimiento de nuevas disciplinas siempre 
y cuando estén respaldadas por una terminología 
adecuada y los vocabularios correspondientes.

El algoritmo propuesto puede pues ser aplicado a 
otros tipos de documentos, a otros temas diferentes, 
o a otros idiomas. Actualmente, se está experimen-
tando la aplicación del algoritmo a un nuevo corpus 
de textos académicos especializados extraídos de la 
base datos ÍnDICEs-CSIC para comparar resultados 
entre textos de divulgación científica y análisis cientí-
ficos publicados en revistas especializadas. 

De la misma manera, también es posible descen-
der en el nivel de detalle de los vocabularios para 
clasificaciones temáticas más específicas en cada 
una de las áreas trabajadas. Así, por ejemplo, aque-
llos textos que hayan resultado englobados dentro 
del área de “Ciencias de la Vida” pueden ser cla-
sificados en subcategorías propias como “Patología 
Animal”, “Microbiología”, “Anatomía Vegetal”, etc.

Finalmente, es importante recalcar la potencial 
implantación del algoritmo propuesto en entornos 
reales o repositorios científicos como LA Referencia 
(Cooperación Latinoamericana de Redes Avanza-
das, 2013) o Recolecta FECYT (FECYT, 2022), para 
los que la clasificación automática de documentos 
es una tarea relevante. También es interesante su 
inclusión en webs de divulgación científica como el 
propio repositorio de The Conversation.
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1. INTRODUCTION

Since 1984 the Framework Programmes (also 
called Framework Programmes for Research and 
Technological Development) have given projects 
five years of funding. With this the European 
Union aims to support and promote research 
within the European Research Area (ERA) (https://
web.archive.org/web/20220308055741/https://
ec.europa.eu/eurostat/cros/content/research-
projects-under-framework-programmes-0_en). 

Compared to its predecessors, FP6 had an 
increased prominence of the Social Sciences 
and Humanities, and included a seventh priority 
theme directly related to the Social Sciences and 
Humanities called Citizens and governance in a 
knowledge-based society:

“The objective of the activities in this field is 
to mobilise in a coherent effort the European 
research capacity, in all its richness and diversity, 
in economic, political, social and human sciences, 
which is necessary to achieve the understanding 
and control of the problems linked to the 
emergence of the knowledge society and the new 
forms of relationship, on the one hand, between 
citizens and, on the other, between them and the 
institutions.” (Decision No 1513/2002/EC of the 
European Parliament…, 2002, 16)

Previous research (Rietsche et al., 2009, p. 9; 
Katrinos, 2010; Schögler and König, 2017) has 
analysed how Social Sciences and Humanities 
research has progressively become established in 
the European Union, mainly by analysing policy 
documents that set the research priorities for the 
calls for the framework programmes. Despite this, 
Kropp (2021) recently described the position of 
the social sciences as “fragile”, and as occupying 
a “marginal” place within the European Union’s 
research policy. Probably for this reason the Social 
Sciences and Humanities research have not been 
specifically analyzed in each program, data without 
which it seems difficult to know the evolution and 
understand its current situation. As Rietsche et al. 
(2009) highlights, there is no systematic evidence 
of the overall impact of FP6 projects.

Although the issue is of European and international 
interest, at regional level, it is important to 
determine what role Spanish institutions have 
played in the Social Science and Humanities 
projects and evaluate their achievements. The only 
detailed study on Spanish participation in the 6th 
EU Framework Programme refers to the areas of 
Health Sciences (Ortega and Aguillo, 2010).

Determining the characteristics of FP6 research 
projects in the Social Sciences and Humanities with 
Spanish participation (typologies, duration, funding, 

themes, collaborations, etc.), the role played by 
Spanish organizations (coordinator or partner), 
as well as the resulting bibliographic production 
(documentary typologies, number of documents 
per project, authorships, collaborations, etc.) can 
be of great use for the European Union and for the 
other actors involved (Spanish administrations, 
institutions and researchers), both for evaluating 
the degree of success of the projects, and for 
optimizing the calls and funding allocations of 
future Framework Programmes.

2. METHODOLOGY

2.1. Identifying funded projects in the Social 
Sciences and Humanities

To identify Social Science and Humanities 
research projects with Spanish participation under 
the 6th EU Framework Programme (FP6) (2002-
2006), we obtained a list of all projects funded by 
FP6 from CORDIS - EU research projects under FP6 
(2002-2006) website. This list included a total of 
10,098 projects.

Three calls were identified as relevant for the 
Social Sciences and Humanities: “FP6-Citizens” 
(144 projects funded), “FP6-Policies” (519 projects) 
and “FP6-Society” (164 projects). The description 
(title, keywords and summary) of each of these 
827 projects was then examined to identify projects 
related to the Social Sciences and Humanities. In 
case of doubt, we visited the project’s website, if 
available, to determine its disciplinary scope. We 
identified 275 projects, which corresponds to 2.7% of 
the total. Some of these projects are not exclusively 
in the Social Science or Humanities fields, but rather 
also include disciplines in Experimental Sciences, 
Engineering or Health Sciences. 

Out of these 275 projects we selected those 
projects in which the coordinator or a participant 
or participants were from a Spanish organization, 
according to CORDIS. This resulted in a total of 
107 projects.

The projects were manually classified into 20 
major disciplines (the same project could belong 
to more than one discipline). This classification is 
an adaptation of the first hierarchical level of the 
UNESCO nomenclature for fields of science and 
technology, although we made some additions and 
minor changes. 

To allocate the projects to the different disciplines, 
we first considered the explicit explanations included 
in the abstracts of some projects. In other cases, 
these explanations were inferred because, although 
the project did not explicitly name the discipline, 
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it could be identified based on the methodological 
descriptions, scope, research institutions, and 
profiles, etc. Finally, in other projects the general 
description of the objectives made it possible to 
classify them, although sometimes we consulted 
the project results for confirmation.

In addition, we also identified the specific topic or 
topics that the projects addressed. This classification 
of projects into topics is independent of the 
discipline, since a specific topic can be studied from 
several fields. For example, the topic of “migration” 
can be studied according to its economic impact, 
and also in relation to the social response, law, 
political science, public administration, education, 
cultural and social anthropology, history, etc.

Finally, we then carried out a detailed analysis of 
the characteristics and bibliographic production of 
these 107 projects.

2.2. Retrieving the bibliographic production 
of the funded projects

We chose Scopus to identify the bibliographic 
production of the projects because it has a better 
coverage of the Social Sciences and Humanities 
than Web of Science (although, in both cases, 
journals in English are overrepresented to the 
detriment of other languages). 

For each of the 107 projects with Spanish 
participation, a search was carried out based on 
the following equation:

(FUND-ALL ([ID]) AND (FUND-ALL (CT) OR FUND-
ALL (EC) OR FUND-ALL (European Commission) OR 
FUND-ALL (FP)) OR FUND-ALL ([acronym])

With this equation we obtained the bibliographic 
records containing:

a) The project ID and the terms “CT” (meaning 
Call for Tender), “EC” (meaning European 
Commission) or “European Commission”; or

b) The acronym for the project in any Scopus 
funding field.

However, since project acronyms tend to be vague 
(e.g., “abstract”, “aim” or “analogy”), many searches 
retrieved a large number of irrelevant records. 
When the number of records retrieved in a search 
was greater than 25, an additional filter was added 
to the previous equation to force the presence of a 
reference to the funder in the funding field:

AND (FUND-ALL(CT) OR FUND-ALL(EC) OR FUND-
ALL(European Commission)))

In these two searches, we only downloaded 
the bibliographic production of the projects with 

a maximum of 25 records. It should be taken 
into account that in some cases the search 
result generated several thousands of records, 
which are clearly impossible to analyse one by 
one, which is added to the lack of specificity 
already mentioned. Scopus affiliation fields often 
include elements that do not really correspond 
to funding, such as bibliographic references, 
probably because they contain terms related to 
funding (“funded”, etc.), and because Scopus 
automatically fills in these fields. This lack of 
quality control has already been reported in 
previous studies (Liu, 2020).

Finally, the funding text of each downloaded 
record was reviewed to determine whether the 
article was actually relevant to the project in 
question or not.

This process resulted in 306 records 
corresponding to 49 projects, 45.8% of the total 
of 107 projects with Spanish participation. 

The production sampling was therefore not 
random, but rather based on the results obtained 
in Scopus. For similar analysis of subsequent FPs, 
it will be possible to rely on OpenAIRE, that allows 
retrieving the outputs submitted by researchers, 
but this option is not available for FP6.

An important point to consider is that the data 
were collected in 2020, which is 14 years after 
the end of the programme. However, if the total 
of 275 projects of Social Sciences and Humanities 
is considered, there are some papers published 
in 2020 that still acknowledge funding from the 
FP6. 

3. RESULTS

3.1. Description of Spanish FP6 projects

As we said before, we obtained a total of 
107 projects with Spanish participation, which 
represents 38.9% of the total 275 FP6 projects 
related to the Social Sciences and Humanities. 
This places Spain in seventh position behind UK 
(73.1%), Germany (69.8%), Italy (52.3%), 
Netherlands (49.4%), France (48.0%) and Belgium 
(39.2%). As can be seen, Spain is below other 
countries with a smaller demographic volume. But 
the figure is higher than 22.9% of the total Spanish 
participation in the total of projects.

Of these 107 projects analysed, only six (5.6%) 
were coordinated by a Spanish institution. This is 
a lower figure than the set of FP6 projects (713 
of 10,098, 7.1%). Such a low figure makes it 
impossible in many cases to separate the statistical 
data of the projects with coordination from the 
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other, which are predominately coordinated by 
institutions in the United Kingdom, Italy, Germany, 
the Netherlands and France (table I).

Table I: The ten countries that coordinate the highest 
number of projects with Spanish participation.

Coordinating country Projects

United Kingdom 20 18.7%

Italy 15 14.0%

Germany 14 13.1%

Netherlands 11 10.3%

France 11 10.3%

Belgium 7 6.5%

Austria 7 6.5%

Spain 6 5.6%

Norway 3 2.8%

Greece 2 1.9%

TOTAL 96 89.7%

By typology, among the projects with 
Spanish participation, citizen projects clearly 
predominate, followed by policies and next, 
although far behind, society (in the latter case 
without any Spanish coordination). On the whole, 
these figures are in line with the set of all FP6 
projects related to the Social Sciences and 
Humanities (table II). However, in comparison, 
in the Spanish case there is a significant increase 
in the weight of citizen projects to the detriment 
of the other two calls.

The relationship between the number of 
participants in a project and its typology (citizens, 
policies or society) clearly shows that projects with 
a greater number of participants belong to the 
citizens category (figure 1). It is not until projects 
have 15 or fewer participants that the typological 
distribution becomes more balanced.

Figure 1. Relationship between the number of 
participants and the project typology

The duration of projects with Spanish participation 
ranges from 13 to 71 months (from 23 to 61 in the 
cases of Spanish coordination), with almost half of 
the total (46.7%) lasting between two and three 
years. The figures are very similar to the set of 
all FP6 projects related to the Social Sciences and 
Humanities. However, in the projects with Spanish 
participation the weight of long-term projects (four 
or more years) is greater. Table III shows these data 
and the dispersion of the few projects with Spanish 
coordination.

Regarding the total cost of the projects, it is worth 
noting that half of the Spanish projects (50.4%) have a 
total cost between half a million and 1.5 million euros. 
The costs of the rest of the projects have a relatively 
homogeneous distribution, although from 5 million 
euros the number of projects decreases considerably 
(table IV). As far as the projects coordinated from 
Spain, one of the Universitat de Barcelona had a 
budget of more than three million euros.

Table II. Projects by typology

Total Spanish participation

Typologies Participations
% 

Respect 
typology

Coordinator Partner Total

Participations
% 

Respect 
typology

% Respect total 
with Spanish 
participation

Participations
% 

Respect 
typology

Participations
% 

Respect 
typology

Citizens 140 50.9% 4 66.6% 5.7% 66 65.3% 70 65.4%

Policies 101 36.7% 2 33.3% 6.5% 29 28.7% 31 29.0%

Society 34 12.4% 0 0% 0% 6 5.9% 6 5.6%

TOTAL 275 100% 6 100% 5.6% 101 100% 107 100%
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Here the differences with the results for all 
projects are more noticeable than in the previous 
cases. Therefore, 42.7% of all FP6 projects related 
to the Social Sciences and Humanities had funding 
of up to one million euros, while in the Spanish 
case this figure decreased to 32.7%. 

The relationship between the funds with 
respect to the duration of the projects follows a 
logarithmic growth rate (Pearson coefficient = 
0.734). With a few minor deviations, the longer 
the duration of the project, the greater the 
funding (figure 2).

The specific study topics represented in the 
projects with Spanish participation are very diverse. 

Up to 105 different topics were identified, of which 
only 11 have 5 or more projects in common (the 
same project can have more than one topic). The 
topics corresponding to the interests expressed 
in the EU research calls include topics such as 
governance (11), migration, tools for developing 
socio-economic policies (8), metrics and indicators 
(8), rural development (7), social cohesion (7), 
sustainable development (6), labour market (5), 
gender issues (5), political participation (5) and 
knowledge-based economy (5). 

The results show (table V) that only nine 
disciplines have five or more projects, and that 
projects related to the Economy predominate over 
the total (21.7%). In the case of projects with 

Table III. Duration of projects

Total Spanish participation

Participations % Respect 
duration

Coordinator Partner Total

Participations % Respect 
duration

% Respect total 
with Spanish 
participation

Participations % Respect 
duration Participations % Respect 

duration

6 2.2% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

57 20.7% 1 16.7% 1.8% 11 10.9% 12 11.2%

116 42.2% 2 33.3% 1.7% 48 47.5% 50 46.7%

70 25.5% 2 33.3% 2.9% 21 20.8% 23 21.5%

14 5.1% 0 0.0% 0.0% 13 12.9% 13 12.1%

12 4.4% 1 16.7% 8.3% 8 7.9% 9 8.4%

275 100% 6 100% 2.2% 101 100% 107 100%

Table IV. Total cost of Spanish projects 

Total Spanish participation

Cost (EUR) Participations
% 

Respect 
cost

Coordinator Partner Total

Participations
% 

Respect 
cost

% Respect 
total with 
Spanish 

participation

Participations
% 

Respect 
cost

Participations
% 

Respect 
cost

1-500,000 46 16.8% 1 16.7% 12.5% 7 6.9% 8 7.5%

500,001-
1,000,000 71 25.9% 2 33.3% 7.4% 25 24.8% 27 25.2%

1,000,001-
1,500,000 72 26.3% 2 33.3% 7.4% 25 24.8% 27 25.2%

1,500,001-
2,000,000 34 12.4% 0 0.0% 0.0% 10 9.9% 10 9.3%

2,000,001-
2,500,000 15 5.5% 0 0.0% 0.0% 6 5.9% 6 5.6%

2,500,001-
14,500,000 36 13.1% 1 16.7% 3.4% 28 27.7% 29 27.0%

TOTAL 2741 100% 6 100% 5.6% 101 100% 107 100%

1 Of the total of 275 projects, one does not provide any financial data.
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Figure 2. Relationship between project duration and amount of funding

Table V. Disciplines with five or more projects

Disciplines Projects Average number of participants

Economy 47 21.7% 15.5

Sociology 39 18.0% 15.9

Political Science 33 15.2% 18.6

Public Administration and Management 24 11.1% 18.1

Law and legal sciences 17 7.8% 14.5

Education 11 5.1% 11.2

Social and Cultural Anthropology 7 3.2% 15.4

Philosophy 5 2.3% 14.8

History 5 2.3% 22.0

TOTAL 188 86.7% 16.2

Figure 3. Number of countries per project
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Table VI. The ten countries with the highest parti-
cipation in Spanish projects

Participating Country Projects

Germany 78 8.4%

United Kingdom 80 8.6%

Italy 67 7.2%

France 66 7.1%

Netherlands 60 6.5%

Belgium 48 5.2%

Poland 42 4.5%

Hungary 38 4.1%

Austria 36 3.9%

Czech Republic 33 3.6%

TOTAL 548 59,1%

Spanish coordination, only one discipline, Public 
Administration and Management, has five (out of 
six) projects. 

In the total number of projects, the average 
participation per discipline is 16.2 institutions. 
Among the disciplines with five or more projects, 
History stands out with an average participation of 
22 institutions.

The analysis of the countries involved in the 
projects with Spanish participation shows an average 
of 10 countries per project, which is higher than the 
average of 7.8 if all projects are considered. The main 
range is from 7 to 10 countries per project (figure 3). 

Figure 4. Number of participants per project

The maximum number of countries participating 
in the same project is 26 and occurs in two cases 
(Wider Europe, deeper integration? “Constructing 
Europe” network, coordinated by the Universität zu 
Köln; and Creating links and innovative overviews 
for a new history research agenda for the citizens 
of a growing Europe, led by the University of Pisa). 
At the other extreme is the project European 
expert platform for measuring human feelings and 
emotions, coordinated by Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 
with only two countries: Germany and Spain. 

If we take into account the number of 
participations of each country (excluding Spain), 
we find that Germany and the United Kingdom 
predominate (table V).

The analysis of the number of institutions shows 
an average participation of 15.4 institutions per 
project, the most frequent number being 7 to 11 
institutions per project (figure 4). 

Like the average number of participating countries, 
the average number of institutions involved in 
projects with Spanish participation is significantly 
higher than that found for all FP6 projects related 
to the Social Sciences and Humanities (10.8 
institutions). If we consider only the six projects led 
by Spanish institutions, the average collaboration 
is 12 institutions, with a maximum of 17 and a 
minimum of 9.

The institution that has participated in the 
largest number of projects is the Centre National 
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de la Recherche Scientifique (17). The institutions 
that participate in ten or more projects are shown 
in Table VII. Universitat Autònoma de Barcelona is 
the only Spanish institution in this list. 

Table VII: The institutions that participate in ten 
or more projects with Spanish participation

Institution Projects

Centre National de la Recherche 
Scientifique 17

London School of Economics and Political 
Science 15

Universiteit van Amsterdam 13

Université catholique de Louvain 12

Central European University Budapest 
Foundation 11

Universitat Autònoma de Barcelona 10

University of Sussex 10

TOTAL 88

In the specific case of Spanish institutions, the 
analysis shows a total number of 67 organizations, 
38 public (56.7%) and 29 private (43.3%). The 
results of this public/private categorization are 
quite balanced; however, this is not true when 
they are classified following the sectoral typologies 
established in the Frascati Manual (Frascati 
manual, 2002).

Table VIII. Spanish institutions by sector typology 
and comparison of types of institution between the 
Social Science and Humanities field and the Health 
field

Type of 
Institution N.º %

Social 
Sciences 

and 
Humanities

Health

Higher 
education 37 55.2 55.2% 32.08%

Public 
Administration 10 14.9 14.9% 25.47%

Company/
Business 10 14.9 14.9% 34.91%

Non-profit 
organization 10 14.9 14.9% 7.55%

TOTAL 67 100 100% 100%

As can be seen (table VIII), the prevalence of 
higher education institutions is overwhelming, 
whether public (28; 75.7%) or private (9; 
24.3%). If these results are compared with those 

obtained by Ortega and Aguillo (2010) for the 
FP6 area of Health, we observe that business 
participation is lower in the Social Sciences and 
Humanities field, although these figures can be 
explained by the greater presence of the private 
sector and the public administration in the field 
of Health.

To understand this lack of involvement from 
private companies, it is only necessary to consider 
the most frequent topics of projects with Spanish 
participation (Governance; Migration; Tools 
for preparing socio-economic policies; Metrics 
and indicators; Rural development, etc.) and 
verify that in most of these topics there is little 
possibility of short-term economic benefit.

In the different Autonomous Communities in 
Spain (table IX), there is a clear predominance 
of the institutions from Catalonia (23.9%) and 
Madrid (19.4%). The percentage (20.9%) of 
participants whose activity affects the whole 
country is also remarkable; following Ortega 
and Aguillo (2010), we have categorized these 
institutions as nationwide.

Table IX. Spanish institutions by Autonomous 
Community

Autonomous community N.º %

Catalonia 16 23.9

Nationwide 14 20.9

Madrid 13 19.4

Valencia 7 10.4

Andalusia 4 6.0

Castilla y Leon 3 4.5

Basque Country 3 4.5

Asturias 2 3.0

Navarra 2 3.0

Aragon 1 1.5

Murcia 1 1.5

Rioja 1 1.5

TOTAL 67 100

The ranking of institutions with a minimum of 
five projects is led by the Universitat Autònoma 
de Barcelona (10), followed immediately by the 
Universitat Pompeu Fabra (9). However, the 
number of projects coordinated by the institutions 
in Table X is in fact very low, corresponding to 
5.6% of the total shown in Table VI. Only the 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
the Politécnica de Valencia and the Universitat 
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de València actually coordinate a project, 
while the rest do not lead a project under any 
circumstances.

If we take into account the amount of funding 
received per project, we see that the Universitat 
Autònoma de Barcelona ranks first in both absolute 
and relative numbers in relation to the total funding 
of FP6 Social Science and Humanities projects 
with Spanish participation (16.28%). However, if 
the absolute amount is divided by the number of 
projects, we see that the projects of the Universidad 
Autónoma de Madrid are the best funded, with an 
average of 5,353,262 euros. 

Finally, with regard to collaboration with other 
institutions (Spanish or not), Table XI shows that 
the average number of participants per project is 
headed by the Universidad Autónoma de Madrid, 
with almost 30 participants.

3.2. Relationship between FP6 projects and 
publications in Scopus

The second part of the analysis of the Social 
Sciences and Humanities projects with Spanish 
participation under the 6th EU Framework 
Programme (2002-2006) consists in describing 
the Spanish scientific production derived from the 
projects found in the Scopus database. As discussed 
in section 2.2, we used 306 records corresponding 
to 49 projects for this analysis. 

In 45 of these 306 records, at least one 
researcher is Spanish (taking as a reference the 
affiliation “Spain”), which represents 14.7% of 
the total. That is, in the remaining 85.3% (261 
records) none of the authors belong to a Spanish 
institution. All publications are written in English.

The 45 records are derived from 16 projects, 
that’s an average of 2.8 records per project (far 

Table X. Spanish institutions with participation equal to or greater than five projects ordered by the 
percentage of funding

Spanish institutions Projects Coord. CCAA Cost (euros) % Total 
Cost

Media Proy 
Imp

Universitat Autònoma de 
Barcelona 10 0 Catalonia 41,732,348.00 16.28 4,173,234.80

Universidad Autónoma de 
Madrid 6 0 Madrid 32,119,572.00 12.53 5,353,262.00

Universitat Pompeu Fabra 9 0 Catalonia 28,215,978.00 11.00 3,135,108.67

Spanish National Research 
Council 6 1 Nationwide 17,467,758.00 6.81 2,911,293.00

Universidad del País Vasco 7 0 Basque 
Country 14,891,137.00 5.81 2,127,305.29

Universitat de Barcelona 5 0 Catalonia 11,438,533.00 4.46 2,287,706.60

Universitat de València 6 1 Valencia 10,334,467.00 4.03 1,722,411.17

Universidad Politécnica de 
Valencia 6 1 Valencia 8,081,668.00 3.15 1,346,944.67

Table XI. Spanish institutions with participation equal to or greater than five projects ordered by the 
average number of participants

Spanish institutions Projects Participants Media Proy Part

Universidad Autónoma de Madrid 6 176 29.33

Universitat Autònoma de Barcelona 10 216 21.60

Universitat de València 6 111 18.50

Universitat Pompeu Fabra 9 164 18.22

Spanish National Research Council 6 109 18.17

Universidad del País Vasco 7 115 16.43

Universitat de Barcelona 5 78 15.60

Universidad Politécnica de Valencia 6 62 10.33

TOTAL 55 1031 18.74
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from the 6.2 documents per project of the total 
analysed). The two projects with the most higher 
production have 9 records, followed by one with 7. 
In 6 projects there is only one record.

The Spanish author with more the most 
publications, signed in seven articles. Four authors 
were found to sign in four publications. In articles 
with some Spanish affiliation, the highest proportion 
of collaboration is found in articles signed by two 
authors (21 articles, 46.7%). Five articles had 
three authors (11.1%), five publications had four 
authors, and four articles had five or more authors 
(8.95%). On the other hand, there are ten articles 
with a single Spanish author, representing 22.2%. 

Thus, the sample of publications shows that the 
behaviour of Spanish authors continues to fit into 
a traditional scheme of relatively low collaboration, 
despite the general context of an increase in 
research in Social Sciences disciplines (Ossenblok, 
Verleysen, Engels 2014; Henriksen 2016; 2018; 
Robinson-Garcia, Amat 2018).

It is worth noting that the publications cover a 
variety and diversity of topics (table XII). Without 
absolutely predominating, the ranking is headed 

by publications on labour market (14.9%), 
followed by those on economics (12.8%) and fuels 
(10.6%). The general topics were extracted from 
the titles of the publications in the list published 
by Scopus in September 2021 (Titles on Scopus 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-
scopus-works/content) and correspond to the ones 
that predominate in the projects (one publication 
can belong to more than one topic). 

There is no clear correlation between the funding 
received by the project and its scientific production 
(figure 5) or between the duration of the project 
and the volume of publications (figure 6).

All the Spanish publications are articles and have 
been published in a total of 34 journals. Table XIII 
shows the thematic categorization of these 34 
journals in Scopus (one journal can belong to more 
than one category):

Table XIII. Scopus thematic categories of journals 
where articles with Spanish authorship have been 
published

Scopus Subjects  Nº 
Journals % 

Social Sciences  27 36.0

Physical Sciences 17 22.7

Arts and Humanities 8 10.7

Business, Management and 
Accounting  8 10.7

Environmental Science  4 5.3

Energy 3 4.0

Chemistry 2 2.7

Mathematics  2 2.7

Health Sciences 1 1.3

Computer Science 1 1.3

Physics and Astronomy 1 1.3

Computer Science 1 1.3

TOTAL 75 100

The predominance of Social Sciences journals 
stands out, as would be expected considering the 
main themes of the publications presented above.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

The results obtained in this study are of great 
importance to fill the current gap that exists in 
relation to research and analysis of the presence and 
impact of projects with Spanish participation in the 
framework of the European Research Area (ERA). 
Our objective is to offer figures that corroborate or 

Table XII. Topics of publications with Spanish 
authorship arising from projects 

Subject/Topic  No. of 
publications %

Labour market 7 14.9

Economics 6 12.8

Fuels 5 10.6

Inequality 4 8.5

Gender Studies 4 8.5

Environment and natural 
resources 4 8.5

Renewable energy 3 6.4

Agriculture and rural 
development 2 4.3

Social Integration 2 4.3

Education 2 4.3

Governance 1 2.1

Research Policy 1 2.1

Democracy 1 2.1

Change in Culture 1 2.1

Life conditions 1 2.1

Knowledge-based economy 1 2.1

Physics 1 2.1

Mechanical Engineering 1 2.1

TOTAL 47 100
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refute, in the Spanish case, the assessment of Kropp 
(2021) regarding the “marginal” place that the 
Social Sciences occupy within the research policy 
of the European Union. For now, the figures of the 
whole FP6 program (10,098 projects) corroborate 
this “marginal” place as they show the projects 
related to the Social Sciences and Humanities only 
account for 2.7% of the total (275).

On the other hand, within the framework of the 
Framework Program of the European Union, our 
study is pioneering since, as Rietsche and others 
(2009) indicate, there is no systematic evidence on 
the global impact of the projects. The only detailed 

study on Spanish participation in the European 
funding framework program has been developed 
by Ortega and Aguillo (2010) in   Health Sciences.

Thus, it will be necessary, and this is our objective, 
to complement this work with other similar ones on 
the different framework programs of the European 
Union. Only in this way will it be possible to know 
the evolution and understand the current situation 
of the projects with Spanish participation in research 
in Social Sciences and Humanities.

While we do not have these complementary 
works with which to compare our results, the data 

Figure 5. Relationship between number of Spanish publications and duration in months of the project

Figure 6. Relationship between number of Spanish publications and the cost of the project

https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.1986


Andreu Sulé, Marta Somoza, Jordi Ardanuy

12 Rev. Esp. Doc. Cient., 46(3), julio-septiembre 2023, e363. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.1986

of the analysis of Spanish participation in the Social 
Sciences and Humanities research projects within 
the 6th European Union Framework Programme 
(2002-2006) demonstrate that Spanish researchers 
collaborate in 107 of a total of 275 Social Science 
and Humanities projects, which represents 38.9%. 
Although this figure may seem high, it is below 
other countries with a smaller demographic volume 
(Netherlands, 49.4 %; Belgium 39.2%). Despite 
this, it should be noted that Spanish participation 
in Social Sciences and Humanities projects is higher 
than 22.9% (2,309) of its participation in the total 
number of FP6 projects.

Another interesting fact is that of the total 
number of FP6 projects with Spanish participation 
(2,309), 4.6% (107) deal with Social Sciences and 
Humanities. This is still a very small percentage with 
respect to the total, but it represents a substantial 
relative difference. For this reason, and because of 
European Union policies that require projects to be 
transnational, it seems that a significant proportion 
of Spanish researchers were invited to participate in 
this type of project. It should be remembered that 
the percentage of projects led by Spain in the Social 
Sciences and Humanities is more than three times 
lower than the total.

The projects on Social Sciences and Humanities 
with Spanish participation are characterized by 
a larger number of institutions per project than 
the FP6 average, but a very poor number of 
leaderships: only six (5.6%) of the 107 projects 
analysed were coordinated by a Spanish institution 
(2.1% of a total of 275 Social Science and 
Humanities projects). One possible hypothesis of 
these characteristics, that we will confirm (or not) 
with the analysis of the subsequent FP, is that the 
lack of experience of Spanish institutions impelled 
them to participate in projects with many other 
institutions, but without leading them. In this 
sense, our results are in line with the low average 
of national partners, as opposed to the number 
of international partners, obtained by Ortega and 
Aguillo (2010) in the health area of the FP6. It is 
expected that with the experience accumulated by 
the Spanish institutions over the years, their relative 
percentage of participation and coordination will 
increase in the following Framework Programmes.

Analysis of the countries involved in projects 
with Spanish participation showed a high level of 
collaboration. This fact is the result of a European 
Union policy that forces projects to be transnational, 
including partners from different member and 
associated countries in consortia. However, this policy 
inflates the size of consortia (Breschi and Malerba, 
2011). Furthermore, it can be pointed that in many 

cases the object of study requires the collection of 
data at the regional level from several countries, 
which may not be as necessary in experimental 
sciences.

The mentioned high level of collaboration at the 
project level does not necessarily extend into the 
scholarly outputs resulting from these projects, 
which show lower levels of coauthorship. In our case, 
the volume of scientific production with Spanish 
collaboration drops to 15%, compared to 40% of 
collaboration in projects, especially with those 
European institutions that have larger collaboration 
networks: London School of Economics and 
Political Science, Centre National de la Recherche 
Scientifique and Universiteit van Amsterdam. 

But the low rate of co-authorship is also possibly 
influenced by the nature of collaboration in the Social 
Sciences and Humanities which frequently has a 
poor reflex in co-authored publications. Thus, it is 
usual to tackle a research question by independent 
researchers and even the results may be published 
in an edited volume with chapters written by single 
authors. Frequently, research collaboration in the 
Social Sciences and Humanities does not happen in 
a research team, but across the research field with 
independent researchers collaborating in dealing 
with a single research problem (Pruschak, 2021). 
However, these results refer to projects funded 
between 2002 and 2006. In future research it will 
be necessary to analyse whether this pattern has 
changed over the following FPs.

Additionally, we have found that the projects with 
Spanish participation make a large contribution 
to the total in topics such as social cohesion (11; 
78%), inequality and social exclusion (9; 56.2%), 
and governance (10; 50%). These results seem to 
be lined up to the focus on Socio-economic Sciences 
on FP4 and FP5 to enhance economic development 
and the integration process in Europe (Schögler 
and König, 2017). Moreover, the projects that have 
a longer duration receive more funding. However, 
this trend did not occur in the analysis of scientific 
production, because longer or better-funded projects 
do not clearly produce a greater volume of scientific 
documentation. What may be pointing to the fact 
that in some projects the intended impact is not 
strictly academic but rather professional or social.

On the other hand, if we refer to the total of 
Social Sciences and Humanities projects of the FP6 
and we do not limit ourselves only to those with 
Spanish participation, there are articles published 
more than a decade after the project finished that 
still acknowledge funding from the FP6 programme. 
These results suggest that, sometimes, research in 
the Social Sciences and Humanities takes a long 
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time to finish. In addition, publication in the Social 
Sciences and Humanities entails much longer 
delays than in experimental science or technology 
(Björk and Solomon, 2013). This seems to be 
an aspect to consider at a time when research 
evaluation systems at the individual level are being 
questioned and reviewed.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las patentes de invención son una valiosa fuente 
de información habitualmente empleada en diver-
sos campos del conocimiento. En particular, desde 
las ciencias sociales, se han realizado importantes 
contribuciones empleando información de patentes 
para el análisis de trayectorias tecnológicas, per-
sistencia innovadora de las empresas, regímenes 
de propiedad intelectual, desarrollo de ciudades 
y regiones, entre otros aspectos (p. ej. Fritsch y 
Wyrwich, 2021; Haber y Lamoreaux, 2021).

Las principales virtudes de este tipo de datos se 
deben a que las patentes son registros públicos 
que ofrecen una cobertura temporal prolongada, 
tienen información homogénea y exhaustiva, y 
permiten su comparabilidad a nivel internacional 
(Archibugi, 1992; Griliches, 1990). Esto no obsta 
que, como ocurre cuando se emplea cualquier tipo 
de indicador, su validez y confiabilidad depende de 
la estructura y consistencia del análisis. En tal sen-
tido, después de esta introducción, este documen-
to presenta una serie de consideraciones sobre el 
uso de indicadores de patentes, en particular en 
países en desarrollo. 

Cabe señalar que existe una rica y creciente acu-
mulación de trabajos que emplean datos de las ofi-
cinas de patentes de algunos países de América La-
tina (p. ej. Montaño y González, 2007; Díaz Pérez y 
otros, 2010; Meza-Rodríguez y otros, 2017; Agui-
lar, 2017; Reis y otros, 2018; de Araújo y otros, 
2019; de Barros y otros, 2019). Sin embargo, para 
muchos otros países de la región, entre los que se 
encuentra Uruguay, no existe literatura que anali-
ce sistemáticamente todos los datos de patentes 
registradas en sus respectivas oficinas nacionales.

El objetivo de este trabajo es aportar evidencia 
empírica inédita sobre los procesos de invención 
e innovación en Uruguay, a partir de una fuente 
de datos no explorada. Esta contribución resulta 
particularmente importante a la luz de investiga-
ciones recientes que han señalado que los agentes 
productivos en Uruguay muchas veces desconocen 
las soluciones tecnológicas existentes (Snoeck y 
otros, 2012) y usan relativamente poco las for-
mas jurídicas de protección del conocimiento, bien 
como mecanismo de protección o como fuente de 
información (ANII, 2014; Crespi y Zuniga, 2012). 
Asimismo, trabajos recientes sobre Uruguay y 
América Latina destacan la importancia de emplear 
un conjunto diverso de indicadores para evaluar 
la producción de conocimiento en la región (Are-
llano-Rojas y otros, 2022; Vasen y Sierra, 2022). 
Dichos autores enfatizan la relevancia de integrar 
la información sobre patentes, como forma de me-
jorar la evaluación de producción tecnológica, en 

sistemas de evaluación que se centran en la eva-
luación de la producción académica.  

La hipótesis general que guía este trabajo propo-
ne que la evolución del patentamiento en Uruguay, 
así como la participación y distribución territorial 
de los agentes protagonistas en los procesos de 
invención, coincide con los patrones nacionales 
observados en la literatura previa sobre desarrollo 
económico, innovación y especialización productiva 
en el país. Al contrastar esta hipótesis, este artí-
culo encuentra e interpreta no solo coincidencias 
sino también algunos puntos discordantes entre 
los patrones de desarrollo y los datos de patenta-
miento en el país. De esta forma, el trabajo realiza 
una contribución de interés para la literatura sobre 
estudios métricos del conocimiento y la innovación, 
especialmente en los países de América Latina. 

En las siguientes páginas, se presenta un análisis 
exploratorio de la base de datos, donde se analiza 
la evolución temporal del patentamiento de residen-
tes y no residentes en Uruguay, y se describen los 
principales actores participantes en los procesos de 
invención. Asimismo, se analizan los campos tec-
nológicos predominantes en las patentes registra-
das en Uruguay durante el período considerado, así 
como la procedencia y características principales de 
los actores no residentes solicitantes de patentes en 
el país. Posteriormente, se estudia la distribución 
territorial del patentamiento y se analiza su corre-
lación con el desarrollo territorial en Uruguay. Fi-
nalmente, el documento se cierra con un conjunto 
de consideraciones y reflexiones que sintetizan las 
interpretaciones realizadas y discuten sobre nuevas 
líneas de investigación que se abren a partir de esta 
nueva información disponible. 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL 
ANÁLISIS DE DATOS DE PATENTES EN URU-
GUAY

Los datos de patentes reflejan una parte de los 
procesos de innovación. La mayoría de las innovacio-
nes no se patentan y gran parte de las invenciones 
patentadas nunca llegan a comercializarse (Archibu-
gi, 1992). Además, en una economía suelen convivir 
sectores activos en la generación de patentes junto 
con otros que apenas utilizan esta herramienta de 
protección del conocimiento (Griliches, 1990). 

Sin embargo, las patentes tienen la ventaja de 
proporcionar indicadores homogéneos sobre pro-
cesos de innovación que recurren a la protección 
legal del conocimiento. Para estos procesos, las 
patentes ofrecen información minuciosa acerca del 
contenido tecnológico, los actores participantes 
(inventores y propietarios), su localización geográ-
fica y el momento de finalización de la invención.
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En los registros de las oficinas nacionales de pro-
piedad intelectual, especialmente en los países en 
desarrollo, como es el caso de Uruguay, es habitual 
encontrar que una proporción considerable de las pa-
tentes son solicitadas por actores no residentes en 
el país (CEPAL, 2021). Por un lado, las patentes con 
inventores y/o propietarios residentes nos informan 
acerca del comportamiento de actores que operan en 
el país y que tienen incentivos para patentar allí, ya 
sean incentivos comerciales, profesionales o acadé-
micos. Por lo tanto, estas patentes son un indicador 
valioso para estudiar las dinámicas internas de la co-
munidad académica nacional, así como de aquellas 
empresas con base en el país que tienen intereses en 
el registro de propiedad industrial. 

Por otro lado, las patentes que solo cuentan con 
inventores y propietarios no residentes en el país 
ofrecen un indicador de procesos de innovación 
globales. Estas patentes no dan cuenta de activi-
dades de innovación desarrolladas en el país, pero 
sí pueden informar acerca de la inserción de la eco-
nomía local en las redes globales de comercio e 
inversión; así como en los regímenes de propiedad 
intelectual prevalecientes en diferentes etapas his-
tóricas (Bianchi y otros, 2021).

Esto implica que debemos interpretar los datos con 
cautela, diferenciando entre las patentes con y sin 
intervención de actores residentes en Uruguay. La 
tasa de dependencia, que mide la relación entre las 
patentes solicitadas por no residentes y las de resi-
dentes, ha oscilado en las últimas décadas alrededor 
de 24 patentes de no residentes por cada patente 
solicitada por residentes en Uruguay (RICYT, 2021). 
Además, el número absoluto de patentes solicitadas 
por residentes es muy bajo (Aboal y otros, 2015). 

La baja propensión a patentar de residentes en 
Uruguay corrobora la visión generalmente acepta-
da para América Latina, acerca de que las activi-
dades orientadas a la comercialización o valoración 
económica del conocimiento son relativamente es-
casas, en particular en relación con el crecimiento 
de otros indicadores de resultado de la actividad 
científica y tecnológica, como por ejemplo las pu-
blicaciones académicas (Bianchi y Guarga, 2018). 
En América Latina se solicita apenas el 1,6 de las 
patentes mundiales. Mientras a nivel global el pa-
tentamiento creció alrededor de un 60% entre 
2010 y 2020, en América Latina decreció alrededor 
de un 6% (CEPAL, 2021). Dentro de la región, en 
términos per cápita, los mayores niveles de pan-
tentamiento en la región lo presentan Chile, Costa 
Rica y Uruguay (CEPAL, 2016).

Respecto a Uruguay, esto es consistente con la 
interpretación de que los actores económicos pri-
vilegian otras formas de protección de conocimien-

to –generalmente secreto industrial– por encima 
del patentamiento (Crespi y Zuniga, 2012). Eso se 
vincula con el alcance, los costos y la efectividad 
de la protección jurídica del conocimiento en Uru-
guay (De León y Fernández, 2016). Por otra parte, 
la protección vía patentes solo es eficiente si los 
beneficios de explotar esa patente exceden a los 
costos de hacerla valer en los diferentes marcos 
jurídicos nacionales y subnacionales. Esto implica 
que, como estrategia de protección de conocimien-
to, la patente solo tiene sentido si es posible hacer 
que prevalezca en los mercados de destino. 

Estas consideraciones no quitan valor a la infor-
mación proveniente de los datos de patentes, sino 
que llaman la atención sobre el necesario rigor en 
el análisis. Teniendo en cuenta todos estos aspec-
tos, este documento busca ofrecer evidencia empí-
rica novedosa para contribuir a la mejor compren-
sión de los procesos de innovación en Uruguay.

3. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE DATOS

En este estudio se utilizan datos que incluyen 
solicitudes de patentes, modelos de utilidad y di-
seños industriales, registrados en la Dirección Na-
cional de Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Tan-
to las patentes de invención como los modelos de 
utilidad protegen invenciones que resuelven pro-
blemas técnicos, pero las patentes protegen in-
venciones más complejas y novedosas, mientras 
que los modelos de utilidad protegen invenciones 
de menor rango inventivo, generalmente mejoras 
o adaptaciones de productos existentes. Por otro 
lado, los diseños industriales no protegen inven-
ciones técnicas sino exclusivamente la apariencia 
externa o el diseño del producto. 

Los datos disponibles para este trabajo cubren el 
periodo entre 1970 y 2018 y cuentan con un total 
de 20.114 registros. Después de depurar las paten-
tes con información faltante trabajamos con 19.936 
registros, de los cuales 15.196 corresponden a pa-
tentes, 2.558 son diseños industriales y 2.182 mo-
delos de utilidad. Como se muestra en la Figura 1, 
el peso relativo de las patentes ha sido creciente, 
notándose un cambio estructural a partir de media-
dos de la década de 1990 para el total de la muestra 
(patentes de residentes y no residentes). Mientras 
que los modelos de utilidad y de diseño industrial se 
han mantenido constantes, las patentes de inven-
ción han tenido un llamativo cambio de nivel. 

Para construir nuestra base de datos, se empleó 
la información disponible en la carátula de la pa-
tente. Una vez realizado el trabajo de desambi-
guación de la información, se compatibilizaron las 
bases de datos a través de códigos identificadores 
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que permiten unir las diferentes bases de datos de 
patentes y personas1.

El número de inventores y de propietarios vincu-
lados a cada patente permite analizar los vínculos 
de colaboración y flujos de conocimientos entre los 
inventores que patentan conjuntamente (Fleming 
y otros, 2007), así como entre las empresas y or-
ganizaciones co-propietarias de patentes (Galaso 
y Kovářík, 2021; Graf y Henning, 2009). Por otro 
lado, la residencia de los actores nos informará de 
la distribución geográfica de estas actividades en 
Uruguay y sus vínculos con el exterior. 

Cada patente tiene información del Código Tecno-
lógico Internacional de Patentes (IPC por sus siglas 
en inglés). Este código permite identificar inequí-
vocamente el tipo de tecnología asociada a cada 

patente (OMPI, 2009). En este artículo nos enfoca-
remos en la clasificación general en ocho secciones 
que distinguen grandes áreas tecnológicas. 

Otro aspecto que conviene considerar es la distin-
ción entre las solicitudes y las concesiones de paten-
tes. A este respecto, cabe recordar que, en el proceso 
de patentamiento, los solicitantes deben presentar 
toda la documentación ante la DNPI. Posteriormente, 
la patente pasa por un proceso de examen y eva-
luación técnica que analiza si las patentes cumplen 
o no con los requisitos legales de patentabilidad. En 
caso de que el resultado del examen sea positivo, 
el proceso finaliza con la concesión de la patente. 
La literatura previa ha utilizado tanto datos de soli-
citudes como datos de concesiones de patentes. Sin 
embargo, dado que la duración del proceso de exa-

Figura 1. Evolución del número de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. A) toda la muestra 
(izquierda); B) datos de residentes (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.

Figura 2. Evolución del número de solicitudes de patentes (eje derecho) y proporción de patentes de 
residentes (eje izquierdo).

Fuente: elaboración propia a partir de datos DNPI
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men suele ser largo (por ejemplo, hasta siete años 
en Alemania o tres años en Japón) los datos de pa-
tentes concedidas no suelen reflejar adecuadamente 
la evolución de las innovaciones, especialmente en 
periodos recientes (Nagaoka y otros, 2010). Por ello, 
en este trabajo nos centraremos en analizar los datos 
de solicitudes de patentes.

Finalmente, como se observa en la Figura 2, el cre-
cimiento experimentado en el número de patentes ha 
venido acompañado de una disminución en el peso re-
lativo de las patentes solicitadas por actores residen-
tes. Por ello, y de acuerdo a lo explicado en el epígrafe 
anterior, a lo largo de este trabajo se distingue, por un 
lado, el análisis para toda la muestra y, por otro lado, 
el análisis para los datos de las patentes que cuen-
tan con al menos un/a inventor/a o propietario/a con 
residencia en territorio uruguayo (que, en adelante, 
denominaremos patentes de residentes). 

4. INNOVACIÓN, INVENCIÓN Y PATENTES 
EN URUGUAY

En línea con la evolución del patentamiento a nivel 
global (WIPO, 2019), las solicitudes de patentes en 
Uruguay crecen a lo largo de todo del período, es-
pecialmente desde mediados de los años noventa. 
Como ya se mostró en la Figura 1, se puede obser-
var un enlentecimiento a partir de la segunda década 
del siglo XXI. Respecto a las patentes de residentes 
en Uruguay, éstas muestran una evolución oscilante, 
con un salto al principio del período analizado. Poste-
riormente, y en línea con trabajos anteriores (Aboal 
y otros, 2015), se aprecia que la serie de datos se 
suaviza en torno a 1994 y tiende a estabilizarse a 
comienzos del siglo XXI. 

La distribución del número de patentes por cada 
propietario y por cada inventor muestra una gran 
concentración. Es decir, existe un escaso número 

de actores que presentan un nivel muy elevado de 
patentamiento, mientras que la gran mayoría de 
actores patenta solo un número muy reducido de 
veces (Figura 3). Este resultado, característico de 
los datos de patentes, está en línea con la evidencia 
documentada previamente por la literatura en otros 
países (Andersson y otros 2019; WIPO, 2019).

4.1. Principales actores involucrados 

Si analizamos el lugar de residencia de solicitantes 
e inventores, podemos distinguir entre cuatro grandes 
grupos de patentes: (1) con solicitantes e inventores 
residentes en Uruguay, (2) con solicitantes residentes 
pero inventores no residentes, (3) con solicitantes no 
residentes pero inventores residentes, y (4) con solici-
tantes e inventores no residentes (Figura 4). 

La Figura 4 presenta un cambio de tendencia evi-
dente a partir de fines de los años ochenta, cuando 

Figura 3. Número de patentes A) por inventor (izquierda) y B) por propietario (derecha). Toda la muestra. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI

Figura 4: Evolución del patentamiento según resi-
dencia de propietarios e inventores.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.
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el incremento del patentamiento se vio acompañado 
por un peso claramente marcado de las patentes in-
tegradas exclusivamente por agentes no residentes 
en Uruguay (casi el 90% de los casos). Esta situa-
ción se mantiene de manera relativamente estable 
hasta la actualidad. Asimismo, se observa que la in-
tegración de propietarios nacionales con inventores 
extranjeros o el caso inverso, es decir propietarios 
extranjeros con inventores nacionales, prácticamen-
te no ocurre en las últimas dos décadas. 

Por otra parte, atendiendo al carácter público o 
privado de los protagonistas, en Uruguay existe un 
papel claramente preponderante del sector privado, 
aunque con un creciente peso del sector público (ver 
Figura 5). Si nos centramos en las patentes de re-
sidentes, observamos una tasa de participación pú-
blica más elevada, aunque siempre por debajo del 
20% del patentamiento total en el país. Este dato 
muestra la divergencia entre la producción de cono-
cimiento patentado y la producción de conocimiento 
en general en Uruguay, donde el sector público es 
responsable de más del 75% del financiamiento de 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) y de 
casi la totalidad de la producción de artículos acadé-
micos (Portal Prisma, 2022).

Para toda la muestra, se destaca el patentamiento 
de un grupo de empresas multinacionales pertene-
cientes a sectores de la industria química y farma-
céutica. Este sector presenta gran actividad de pa-
tentamiento a nivel global, ya que abarca actividades 
fuertemente reguladas por derechos de propiedad 
intelectual (OMPI, 2020). Como se puede observar 
en la Tabla I, empresas multinacionales del sector 
han solicitado y registrado patentes sin colaboración 
de inventores residentes en Uruguay (la proporción 
de inventores locales es menor al 1%). Cuando ana-
lizamos las patentes de residentes en Uruguay, ob-

servamos una presencia destacada de actores públi-
cos y del sector académico. 

La Universidad de la República (UDELAR), donde 
se concentran la mayoría de los investigadores y 
los productos de investigación en el país, es el ac-
tor de mayor peso en el patentamiento nacional. 
En particular, destacan, las facultades de ingenie-
ría, medicina y química. Se observa también una 
participación relevante de ANTEL, la empresa esta-
tal de telecomunicaciones. Además, el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) son 
dos actores relevantes de apoyo al sector produc-
tivo que generan nuevo conocimiento a nivel local. 

Entre los actores residentes pertenecientes al ám-
bito privado, se destaca la presencia de empresas del 
sector de la construcción, maderero, textil, plástico 
y farmacéutico. Resalta la importancia de empresas 
extranjeras, en particular, el caso de la empresa fin-
landesa UPM que, junto con la instalación en el país 
de grandes plantas de producción de celulosa, regis-
tró un importante número de patentes en Uruguay. 
Asociada a esta empresa, también aparece CMPC, 
empresa del mismo sector que ha patentado en los 
últimos años. A su vez destacan grandes empresas 
internacionales del sector farmacéutico con repre-
sentación en Uruguay (Wyeth y Farmacenter), así 
como empresas nacionales como Campomar, em-
presa textil ya fuera de actividad, y plásticos Gepax.

4.2 Principales tecnologías

Los datos muestran que, en general, predominan 
invenciones concentradas en pocas tecnologías. 
Del total de 140 tecnologías posibles, cuatro ca-
tegorías explican cerca del 90% de las patentes 
solicitadas en el país (ver Tabla II). 

Figura 5: Solicitudes de patentes de actores privados y públicos. A) Toda la muestra (izquierda) y B) 
patentes de residentes (derecha).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.
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Tabla I: Estadísticas descriptivas para principales empresas y organizaciones propietarias de patentes.

Organización Número de solicitudes Persistencia Tipo

Bayer 938 27 Privada

Pfizer inc 896 32 Privada

Boehringer 720 26 Privada

Sanofi 690 26 Privada

Astrazeneca 686 19 Privada

Hoffmann 469 23 Privada

Basf 383 23 Privada

Solo solicitudes locales (personas jurídicas)

Universidad de la Republica 46 22 Pública

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 10 2 Pública

Laboratorio tecnológico del Uruguay (LATU) 4 4 Pública

Instituto nacional de investigación agropecuaria (INIA) 3 3 Pública

Aluminios del Uruguay SA 49 8 Privada

Empresas Cmpc SA 23 1 Privada

Campomar 19 11 Privada

Wyeth 11 6 Privada

Plasticos gepax 11 7 Privada

Farmacenter SA 10 3 Privada

UPM-Kymmene Corporation 8 3 Privada

Fuente: datos de DNPI.

Tabla II. Distribución de códigos tecnológicos por período.

1970-1976 1991-1997 2012-2018 Total

Clases Descripción Todas Residentes Todas Residentes Todas Residentes Todas Residentes

A01
Agro, forestal, cría 
animales

2.5 2.29 3.6 4.23 14 7.83 7.7 5.03

A23 Alimentos 0.2 0 2.7 3.04 0.7 0.95 1.2 2.09

A47 Muebles y otros 9.2 10.57 3.4 10.42 1 7.51 1.3 9.73

A61
Ciencia médica o 
veterinaria; higiene

4.4 3.43 27.4 7.49 32 12.65 35.9 9.31

A63
Deportes, juegos; 
diversiones.

8.4 10 1.3 1.41 0.3 1.5 0.5 3.44

B60
Vehículos en 
general

5 6.29 1.3 4.78 0.4 4.43 0.5 4.05

B65
Transporte/
embalaje

8.4 9.43 6 9.23 1.5 4.27 2 7.09

C07 Química orgánica 0.6 0 20.6 1.95 29.3 2.13 33.4 1.63

E04 Edificios 5 4.29 2.5 8.14 1 15.34 0.9 7.93

Otra
Otras 
clasificaciones

56.3 53.7 31.2 49.31 19.8 43.39 16.6 49.7

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100

Total 477 350 9.046 921 34.44 1,265 117.478 6303

Nota: se desagregaron aquellos que acumularon el 90% de la distribución. 
Fuente: datos de DNPI.
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En los años finales del período se constata la im-
portancia de las tecnologías vinculadas a las activida-
des agrícolas y forestales. Principalmente se trata de 
químicos para tratamientos de plagas y reguladores 
de crecimiento vegetal. Destacan también las tecno-
logías asociadas a la ciencia médica o veterinaria e 
higiene; así como el desarrollo de compuestos quí-
micos orgánicos y tecnologías asociadas a la bioquí-
mica, bebidas, microbiología, enzimología, ingeniería 
genética o mutación. Por otra parte, se observa una 
pérdida relativa de participación de sectores de la in-
dustria tradicional. En particular, las tecnologías para 
muebles y transportes, así como las tecnologías vin-
culadas a la construcción reducen su peso relativo en 
el patentamiento total de Uruguay. 

En las patentes de residentes se observa una 
mayor heterogeneidad tecnológica. Predominan las 
actividades de necesidades humanas (A), trans-
porte (B) y construcción (E), y a partir de la mitad 

del período de estudio, tiene más participación el 
código tecnológico de química y metalúrgica (C). 
Si profundizamos más en estas tecnologías, obser-
vamos que la principal concentración de patentes 
sucede en actividades vinculadas a la agricultura 
en general. 

4.3. Invención y colaboración: equipos de in-
ventores y propietarios

La creciente importancia de grandes equipos de 
investigación en la producción de conocimiento se 
ha observado como una tendencia robusta a nivel 
global (Miguelez y otros, 2019) y también en Amé-
rica Latina (Bianchi, Galaso y Palomeque, 2020). 
En el total de la muestra de datos de patentes soli-
citadas en Uruguay se observa un incremento sos-
tenido del número promedio de inventores y pro-
pietarios por patente (especialmente en el caso de 
los inventores), lo que parece indicar un aumento 

Figura 6. Número promedio de A) inventores y B) propietarios. Toda la muestra.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.

Figura 7. Número promedio de A) inventores y B) propietarios. Patentes con residentes en Uruguay.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.
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en los niveles de interacción y colaboración asocia-
dos a la generación de invenciones. 

Cuando consideramos las patentes solicitadas 
por residentes en Uruguay también observamos 
esta tendencia de mayor colaboración (Figura 7), 
pero con un crecimiento menor (casi un 60%). En 
relación con la colaboración entre propietarios, la 
tendencia es también creciente, aunque más errá-
tica. Además, se puede observar que el número 
promedio de propietarios ha crecido más para las 
patentes con participación uruguaya que para el 
total de la muestra.

En el mismo sentido, en las patentes de residentes 
predominan las invenciones individuales (Figura 8). 
No obstante, a partir de 1990 se constata un cambio 
de tendencia, con una creciente presencia de las pa-
tentes desarrolladas por dos o más inventores. 

4.4. Origen de las patentes con participación 
extranjera: una aproximación a las conexio-
nes de Uruguay con el exterior

Conocer la participación extranjera en las paten-
tes registradas en Uruguay contribuye a entender 
la inserción comercial y productiva del país, así 
como los vínculos que mantienen los actores loca-
les con las redes globales de innovación. 

Si analizamos toda la muestra, encontramos que 
los países con mayor número de propietarios de 
patentes registradas en Uruguay son Estados Uni-
dos y Alemania (Figura 9). Diez países concentran 
más del 80% de las solicitudes de patentes (tanto 
si se observan los inventores como si se analizan 
los propietarios). Entre ellos, nos encontramos 
principalmente con países europeos, mientras que 
en la región solo destacan los casos de Brasil y Ar-
gentina, y en menor medida Chile y México. 

Cuando analizamos exclusivamente las patentes 
con participación de actores uruguayos, encontra-
mos algunos co-inventores y/o co-propietarios de 
estas patentes que residen en otros países. Anali-
zar la procedencia de estos actores permite tener 
una aproximación sobre las colaboraciones inter-
nacionales que se establecen en los procesos de 
invención desarrollados desde Uruguay. 

La mayoría de los inventores no residentes que 
patentan con residentes provienen de cuatro paí-
ses: Argentina, Estados Unidos, Brasil y Finlandia. 
Además, las patentes con residentes en Uruguay 
presentan una heterogeneidad mayor en los paí-
ses de origen de los inventores (63 países en un 
total de 193 casos), lo que no se aprecia en toda la 
muestra, donde la diversidad de actores respecto 
al total es mucho menor (9%). En cuanto a los pro-
pietarios de patentes con residentes uruguayos, se 

Figura 8: Tamaño de los equipos de A) inventores (izquierda) y B) propietarios (derecha). Solicitudes de residentes.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.

Figura 9: Propietarios según país de residencia. 
Período 1970-2018. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.
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constata la importante presencia de actores del 
Mercosur y Estados Unidos. 

El anterior resultado es coherente con las acti-
vidades comerciales del país, que han estado his-
tóricamente ligadas a los dos grandes vecinos, 
Argentina y Brasil, de donde también se reciben 
importantes inversiones productivas y con los que 
las empresas uruguayas suelen integrar cadenas 
regionales de valor (Mordecki, 2017). A esto se le 
suma, sobre todo en las últimas décadas, la fuerte 
presencia de EEUU, junto con China, que han des-
plazado en buena medida a los países vecinos de la 
cima del ranking de destinos de exportación. A su 
vez, Finlandia aparece muy vinculada a las inver-
siones recibidas en la cadena forestal celulósica, y 
al destino exportador de China, dentro de la lógica 
de creciente integración de las actividades produc-
tivas del país en las cadenas globales de valor

5. PATENTES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL EN URUGUAY

La variable vinculada a la ciudad de residencia 
del propietario permite aproximarse a la actividad 

inventiva en los 19 departamentos en los que se 
divide el territorio de Uruguay (ver Figura 10). 

Una amplia literatura muestra relaciones causa-
les entre la actividad económica y el nivel de pa-
tentamiento en el territorio (p. ej. Balland y otros, 
2020; Ye, 2007). En Uruguay, la distribución geo-
gráfica de las patentes se corresponde en forma 
muy clara con la distribución del PIB por departa-
mento. La mayor parte de las patentes se concen-
tran en los departamentos del sur del país, que son 
los territorios que más contribuyen al PIB de Uru-
guay. Estos son los casos de Montevideo (donde se 
ubica la ciudad capital y que aporta casi el 51% del 
PIB nacional), Canelones (9%), Maldonado (6%), 
Colonia (5%), además de San José (3%). Esta re-
gión también representa a las economías departa-
mentales de mayor complejidad y diversificación 
productiva (Rodríguez Miranda y otros, 2017).

En segundo lugar, los procesos de invención es-
tán vinculados con la generación de ideas y su flujo 
a través de la población. Como aproximación gene-
ral, una mayor concentración de personas en el te-
rritorio facilita el intercambio y difusión de conoci-
mientos, lo que implica una mayor probabilidad de 
generar invenciones (Balland y otros, 2020). Esto 
también nos señala otra vez a los departamentos 
del sur del país, en la zona costera, desde Colonia a 
Maldonado, pasando por Montevideo y su zona de 
influencia metropolitana en Canelones y San José.

Para mostrar de forma más general este vínculo 
entre población y patentes en Uruguay, se explota 
la variabilidad de patentamiento por jurisdicciones 
territoriales. Se considera la población aproxima-
da al inicio del período analizado y el número de 
patentes que posteriormente solicitó cada jurisdic-
ción (por departamentos), con el fin de que la po-
blación no esté auto correlacionada temporalmente 
con el patentamiento. La correlación entre ambas 
variables arroja un vínculo positivo, lo que confir-
ma la evidencia que sugiere la literatura sobre el 
tema (Balland y otros, 2020). 

La Figura 12 muestra la relación entre las pa-
tentes acumuladas por departamento entre 1991 y 
2018 (y en términos de la población departamental 
de 2017) con los valores del Índice de Desarro-
llo Regional (IDERE) (Rodríguez Miranda y otros, 
2021) para 2017. El IDERE calcula, en una esca-
la de 0 a 1, el nivel de desarrollo de los departa-
mentos sintetizando 25 variables relacionadas con 
ocho dimensiones del desarrollo: educación, salud, 
economía, bienestar y cohesión, instituciones, am-
biente, seguridad y género. 

Este ejercicio trata de analizar si el acumulado 
de patentamiento por departamento guarda o no 

Figura 10. Lugar de residencia en Uruguay de los 
propietarios. Todo el período. 

Nota: cada propietario tiene asignado un departamento del 
país, lo que nos permite realizar un análisis completo de la 
distribución territorial del patentamiento en Uruguay. Ade-
más, para un 50% de los casos, se dispone de información 
más precisa que permitió realizar un trabajo de georrefe-
renciación de los propietarios de patentes con residencia en 
Uruguay. Estos casos georeferenciados están indicados en el 
mapa con puntos naranjas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI.
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relación con el nivel de desarrollo territorial apro-
ximado por un indicador multidimensional como el 
IDERE. Este análisis muestra que, como podía es-
perarse, los departamentos que tienen mayor tra-
yectoria inventiva, medida a través del acumulado 
de patentes, son aquellos que también registran un 
nivel mayor de desarrollo regional (medido desde 
una perspectiva multidimensional). 

Profundizando en las relaciones entre la innova-
ción y el desarrollo económico regional, se realizan 
algunos ejercicios econométricos con los datos de 
patentamiento por departamento y el PIB per cá-
pita departamental2. Se trata de aportar más evi-
dencia empírica que respalde la relación positiva 
encontrada entre el patentamiento y el desarrollo 
territorial, en particular, en este caso, en lo que 
refiere a la actividad económica. 

Para analizar esta relación, suponemos que las 
capacidades de innovación de los territorios (apro-
ximadas por el patentamiento), tienen un efecto 
positivo sobre la actividad económica departamen-
tal. Para medir esto, observamos el nivel de PIB 
departamental per cápita, lo regresamos mediante 
la técnica de datos de panel con la variable depen-
diente patentamiento acumulado por departamen-
to en el período 1991-2018. 

Es decir, se construye una variable que va suman-
do las patentes registradas año a año, obteniendo 
el acumulado por departamento, que se conside-
ra además en relación con la población (cada 100 
mil habitantes). A su vez, se estiman diferentes 
modelos, introduciendo rezagos en la variable de 
patentamiento. La introducción de rezagos en los 
modelos nos permite observar si el impacto sobre 
el nivel de actividad económica en un año dado 
depende de los esfuerzos y logros de innovación 
realizados en años anteriores. En la Tabla III se 
muestran los resultados del siguiente modelo eco-
nométrico considerando s años de rezago:

 

Figura 11. Relación entre el número de patentes y 
la población por departamento en Uruguay

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI y datos 
de población del Instituto Nacional de Estadística.

Figura 12. Relación entre IDERE 2017 y patentes 
cada 1000 habitantes (acumulado 1991-2018 en 
relación con la población de los departamentos en 
Uruguay en 2017). 

Nota: para medir mejor dicha relación se excluye a Montevideo 
(debido a su enorme peso en el patentamiento total del país), 
aunque se representa en la gráfica con una escala diferente.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DNPI (paten-
tes) y Rodríguez Miranda y otros 2021 (IDERE).

Tabla III. Modelos econométricos que exploran la relación entre PIB per cápita departamental y patenta-
miento en el período 1991-2018.

obs. departamentos Años de rezago var. Indep. βpat SE P>|z| rho efectos fijos

371 18 0 0,1603 0,0397 0,000 0,773 Sí

353 17 1 0,1780 0,0314 0,000 0,793 Sí

319 16 3 0,1551 0,0332 0,000 0,759 Sí

287 16 5 0,2032 0,0311 0,000 0,715 Sí

Variable dependiente: Logaritmo de PIB per cápita departamental
Variable independiente: Logaritmo de patentes acumuladas 1991-2018 cada 100 mil habitantes
Modelo de datos de panel: Estimación robusta por método de errores estándar corregidos para panel (PCSE) y efectos fijos por 

departamento (especificación adecuada verificada mediante test de Hausman)
Fuente: datos de DNPI.
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Se puede observar que, si consideramos la re-
lación entre PIB per cápita departamental y el pa-
tentamiento acumulado en el mismo momento, el 
coeficiente arroja un valor de 0,16. Dado que las 
variables se expresan en logaritmos, este hallazgo 
se puede interpretar de la siguiente forma: un au-
mento en el margen del patentamiento acumulado 
en un departamento incrementaría un 16% el PIB 
per cápita del territorio. Si se consideran rezagos 
de un año y tres años en la variable de patenta-
miento acumulado, este coeficiente pasa a ser, 
respectivamente, de 0,18 y 0,15. A su vez, si el 
rezago es mayor, de 5 años, el coeficiente muestra 
que el impacto sobre el PIB aumenta a un 20% 
en el margen. En resumen, estos modelos parecen 
indicar que los niveles de patentamiento se asocian 
con mejoras en los niveles de desarrollo territorial 
durante los años siguientes.

6. DISCUSIÓN

Durante las casi cinco décadas que comprende el 
periodo analizado en este artículo, Uruguay ha expe-
rimentado fuertes transformaciones en su economía 
y en su incipiente sistema nacional de investigación 
e innovación. En la década de 1970 se produce el 
primer giro aperturista de la economía, que venía de 
una tradición proteccionista de impulso al desarrollo 
de la industria manufacturera. Durante esos años, la 
presión internacional por los derechos de propiedad 
intelectual era casi inexistente y a nivel nacional se 
fomentaba la producción nacional protegida más que 
la innovación, incluso imitativa (Bértola y Ocampo, 
2012). Por otra parte, el sistema de investigación de 
Uruguay ha estado tradicionalmente concentrado en 
la Universidad de la República (UDELAR), que en los 
años 1973-1984 fue intervenida por el gobierno mi-
litar, debilitando seriamente la capacidad de creación 
de conocimiento.

A partir del retorno a la democracia, en 1985, 
se comienza la reconstrucción del sistema de in-
vestigación nacional. Principalmente en áreas de 
ciencias de la salud humana, agropecuaria y al-
gunas ramas de la ingeniería. Sin embargo, como 
también ocurrió en otros países de la región, el de-
sarrollo del sistema de investigación no estuvo ar-
ticulado con potenciales demandas de conocimien-
to desde el sector productivo (Bianchi y Guarga, 
2018). A partir de fines de la década de 1990 y, 
principalmente, a partir de 2007, se iniciaron polí-
ticas activas para la promoción de la investigación 
y la innovación en Uruguay. Estas políticas se en-
marcaron en una realidad económica diferente a 
la de inicio del período, con una economía abierta 
al mundo, y fuertes políticas de exoneración tri-
butaria para la recepción de inversión extranjera 
directa (Bértola, 2018).

En ese contexto en las últimas décadas del pe-
ríodo considerado se produjo un fuerte crecimiento 
de las capacidades de investigación del país, prin-
cipalmente medidas en la producción académica. 
Sin embargo, la inversión en investigación y desa-
rrollo en relación con el PIB se mantuvo alrededor 
de 0,4%, un guarismo bajo aún para la región y, 
principalmente, motorizada por el impulso público 
desde las actividades académicas. 

Los resultados presentados en este trabajo corro-
boran la hipótesis general enunciada en la introduc-
ción. En tal sentido, se aprecia que la actividad de 
invención y registro de patentes en Uruguay es muy 
escasa y que la misma se concentra en actividades 
desarrolladas en centros académicos nacionales o 
en registros de empresas multinacionales que se ra-
dican en el país. Constatar este fenómeno a partir 
del análisis directo de las patentes solicitadas en la 
oficina nacional es particularmente relevante por, al 
menos, dos razones. La primera es que hasta el mo-
mento se conjeturaba que esto era así, pero se ca-
recía de análisis de datos de patentes. La segunda, 
porque en los últimos 15 años Uruguay ha seguido 
una política activa de promoción de la investigación 
y la innovación que, entre otras cosas, intenta pro-
mover el patentamiento nacional. 

Esto último parece reflejarse en la tendencia cre-
ciente, desde el lado de la oferta de conocimiento, 
al registro de patentes desde instituciones acadé-
micas. Como se mencionó, esas patentes son más 
heterogéneas en cuanto a los campos tecnológi-
cos, probablemente resultado de la investigación 
guiada por intereses académicos, mientras que las 
patentes de no residentes son principalmente pro-
piedad de empresas actuantes en sectores donde 
se radica inversión extranjera. 

Las patentes registradas por actores residentes 
en Uruguay muestran claras diferencias con las 
patentes realizadas por actores no residentes. Por 
ejemplo, los niveles de colaboración son inferiores 
para los residentes. Esto podría estar indicando 
que las patentes de residentes son menos com-
plejas al no requerir división del trabajo y especia-
lización en equipos de investigación. Además, las 
tecnologías en las que se patenta son también dife-
rentes: las de residentes abarcan tecnologías más 
heterogéneas mientras que las de no residentes se 
concentran en sectores con fuertes regímenes de 
protección de la propiedad intelectual, o en aque-
llos donde se recibe inversión extranjera. A su vez, 
las patentes con inventores uruguayos destacan en 
sectores vinculados a las cadenas agroexportado-
ras y los sectores de biotecnología y ciencias de la 
vida, donde hay capacidades exportadoras y una 
base local de generación de conocimiento. Mientras 
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que, en los sectores farmacéutico y químico, los 
inventores son no residentes, lo que refleja una 
inserción en las cadenas globales de valor como 
tomadores de tecnología.

No obstante, vale notar que las organizaciones 
académicas y las empresas identificadas por su 
alto nivel de patentamiento son organizaciones 
con muy diversos objetivos y competencias, lo que 
aconseja un análisis longitudinal de cada caso, si 
se desea profundizar en la trayectoria tecnológica 
de las organizaciones o los grupos de organizacio-
nes. En particular, un análisis longitudinal permi-
tiría profundizar en el nivel de complejidad de las 
patentes según la integración de los equipos de 
inventores y de propietarios, así como del origen, 
nacional y extranjero, público y privado, de los ac-
tores involucrados. 

Este trabajo muestra que, al inicio del período, 
predominaba el patentamiento por parte de equi-
pos pequeños. Esto podría vincularse a un tipo de 
patentamiento de baja complejidad, que no re-
quiere del trabajo en equipo entre científicos o de 
la cooperación entre empresas para llevar a cabo 
los procesos de invención. La evolución posterior 
a equipos más grandes puede estar reflejando un 
proceso de invención más complejo, que requiere 
de la interacción y el trabajo en equipo. A su vez, 
en línea con la literatura internacional (Andersson 
y otros, 2019; Fleming y otros, 2007; Galaso y Ko-
vářík, 2021) aunque se observa un cierto aumento 
en la presencia de patentes solicitadas por más de 
un propietario, los equipos de propietarios son más 
pequeños que los de inventores. 

Por otra parte, al igual que ocurre en muchos 
otros aspectos de la economía y la sociedad de 
Uruguay, las actividades de invención y patenta-
miento están concentradas geográficamente, prin-
cipalmente en Montevideo y el área metropolita-
na, pero también en el resto de la franja costera. 
Resulta particularmente relevante la relación ob-
servada entre los niveles de patentamiento de los 
departamentos del país y algunas dimensiones del 
desarrollo territorial, como el crecimiento económi-
co, la población y la calidad institucional.

En este aspecto, la evidencia presentada, a 
cuenta de mayor profundización en futuras inves-
tigaciones, muestra que la innovación, aproximada 
por el patentamiento, tiene una importancia sus-
tantiva en el desarrollo territorial. En particular, 
nuestro análisis indica que las patentes tienen una 
importante capacidad explicativa de las diferentes 
trayectorias de desarrollo entre los territorios del 
país. La importancia de la innovación en el desem-
peño económico de los departamentos había sido 
señalada en investigaciones previas (Rodríguez Mi-

randa y otros, 2017; Horta y otros, 2017), pero sin 
explotar la información sobre patentes.

En este sentido, los resultados que presentamos 
en este artículo constituyen una primera exploración 
de la relación entre la capacidad de patentamiento y 
el desarrollo regional en Uruguay. Una exploración 
que busca abrir una nueva agenda de interés para 
investigar y complementar con otros indicadores 
que se puedan construir para aproximar la capaci-
dad de innovación territorial en el país.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Este documento busca recopilar, sistematizar y 
analizar por primera vez la información que surge 
de las patentes registradas en Uruguay. Informa-
ción que, hasta la fecha, no había sido utilizada con 
fines de investigación. El trabajo deja como resul-
tado una base de datos organizada y sistematizada 
que permite múltiples abordajes para su análisis. 
Además, de los ejercicios analíticos presentados 
en este documento, surgen algunos hallazgos in-
teresantes acerca de los procesos de invención e 
innovación en Uruguay.

Se aprecia que las patentes registradas siguen 
patrones comunes a los observados mediante el 
análisis de fuentes internacionales (Bianchi y otros, 
2020; WIPO, 2019). El pico de crecimiento del nú-
mero de patentes se da en la década de 1990, con 
la expansión global de los sistemas de protección 
de la propiedad intelectual, asociados a las nue-
vas agendas multilaterales de comercio. Además, 
en línea con nuestra hipótesis de partida, nuestro 
análisis muestra cómo la participación y distribu-
ción territorial del patentamiento en Uruguay se 
ajusta a los patrones nacionales documentados en 
la literatura previa sobre innovación y desarrollo 
económico del país.

Este trabajo no está exento de limitaciones. En 
particular, más allá de la cautela con la que se 
deben interpretar los datos de patentes, los mé-
todos analíticos empleados son esencialmente de 
carácter exploratorio. Por ello, el artículo se limita 
a describir un panorama general sin identificar aso-
ciaciones causales entre variables. No obstante, los 
análisis presentados aquí, además de documentar 
los patrones generales del patentamiento en Uru-
guay, permiten ilustrar las diversas posibilidades 
que ofrecen los datos de patentes para estudiar 
los procesos de invención e innovación en países 
en desarrollo. En este sentido, el trabajo da pis-
tas sobre cómo futuras líneas de investigación po-
drían emplearlos, por ejemplo, como indicadores 
de resultado de la actividad innovadora, analizar 
sus determinantes, profundizar en las diferencias 
tecnológicas, sectoriales o territoriales, así como 

https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.1955


Carlos Bianchi, Pablo Galaso, Sergio Palomeque, Santiago Picasso, Adrián Rodríguez Miranda

14 Rev. Esp. Doc. Cient., 46(3), julio-septiembre 2023, e364. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.1955

indagar en los efectos que pueden producir sobre 
el desarrollo económico. Esto supone el desafío de 
combinar esta nueva información con otras fuentes 
complementarias conocidas, de modo de explotar 
al máximo la relación entre la evidencia conocida 
sobre la innovación en el país y la información so-
bre patentamiento.

El papel de distintos tipos de actores en los pro-
cesos de invención también es una línea interesante 
para futuras investigaciones. En este aspecto, los 
datos de patentes pueden ayudar a conocer el rol 
de los actores nacionales frente a los extranjeros, 
el sector público frente a las empresas privadas o el 
sector productivo frente a los actores académicos. 
Por último, estos datos también pueden emplearse 
para indagar en las dinámicas de interacción y co-
laboración entre actores innovadores. En particular, 
dada la concentración de patentamiento en deter-
minados actores, multinacionales y nacionales (em-
presas y organizaciones públicas y mixtas), sería 
de interés realizar estudios de caso que permitieran 
comprender mejor algunas trayectorias y casos de 
éxito. Estudiar estas dinámicas puede ser de gran 
utilidad para comprender mejor los procesos de in-
novación en países como Uruguay.

8. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay 
(Fondo María Viñas, FMV_3_2018_1_148242, pro-
yecto titulado: “Redes de colaboración e invención 
en América Latina: evidencia empírica a partir de 
datos de patentes”). Agradecemos el apoyo brin-
dado por la Dirección Nacional de Propiedad Indus-
trial del Ministerio de Industria, Energía y Minería 
de Uruguay.

ACKNOWLEDGEMENTS

This work has been funded by the National Re-
search and Innovation Agency of Uruguay (Ma-
ría Viñas Fund, FMV_3_2018_1_148242, project 
entitled: “Collaboration and invention networks 
in Latin America: empirical evidence from patent 
data”). We are grateful for the support provided 
by the National Directorate of Industrial Property 
of the Ministry of Industry, Energy and Mining of 
Uruguay.
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1  Para más información sobre la elaboración y caracte-
rísticas de las bases de datos, véase Bianchi y otros, 
2021.

2  Obtenido en base a estimaciones para 1991-2008 de 
Goinheix y Rodríguez Miranda (2022) y datos del Ob-
servatorio Territorial Uruguay para 2009-2018 (otu.
gub.uy consulta 01/09/2022).
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1. INTRODUCCIÓN

La producción científica en las universidades es-
pañolas, una parte esencial del sistema de ciencia 
y tecnología del país, se ha incrementado en las 
últimas décadas. Prueba de ello son los datos arro-
jados por la Conferencia de Rectores de Universi-
dades Españolas, la cual determina que el creci-
miento de dicha producción (medida como número 
de artículos en la base de datos Scopus) ha sido del 
89.9% entre los años 2007 y 2017, representando 
en 2017 el 3.2% de la producción mundial (Her-
nández-Armenteros y Pérez-García, 2020). Este 
hecho ha repercutido, a su vez, en la proliferación 
de estudios que analizan dicha productividad desde 
diversos prismas (evolución, contenido, redes de 
autores, etc.) (Quevedo-Blasco y otros, 2019; Lo-
renzo, 2022; Sánchez-Vigil y otros, 2021). 

En este sentido, las tesis doctorales pueden con-
siderarse un referente de la investigación, por lo 
que su análisis permite conocer el estado de la 
actividad científica de las universidades, así como 
evaluar la productividad de estas en diferentes dis-
ciplinas (Delgado y otros, 2006; Mochón-Bezares 
y Sorli-Rojo, 2020). Para Turner (2000), las tesis 
doctorales son un mecanismo esencial para intro-
ducir y establecer relaciones entre nuevos inves-
tigadores en un campo científico. Es por esto que 
el análisis de las tesis doctorales “se justifica, no 
solo por la transcendencia que tienen para la co-
munidad científica, sino también por la variedad de 
actores que participan en su producción y evalua-
ción y las relaciones que se establecen entre ellos” 
(Repiso y otros, 2013).

Son numerosos los estudios que han analizado 
la producción de tesis doctorales españolas en tor-
no a diferentes campos como la Psicología (Agu-
delo y otros, 2003; Olmedilla y otros, 2017), la 
Economía (Ortega, 2010; Peña y otros, 2019), la 
Medicina (Fernández-Guerrero, 2015; Moyano y 
otros, 2006), las Humanidades (Salgado-Orellana 
y otros, 2021) o la Comunicación escrita y audio-
visual (Díaz-Campo, 2014, 2016; Olivera y otros, 
2016; Repiso y otros, 2011, 2013; Segarra-Saave-
dra y otros, 2021). La Educación también ha sido 
objeto de estudio en este sentido, encontrando pu-
blicaciones que analizan tesis por descriptores (Fe-
rreira, 2020; Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 
2016) y otras referidas a temas más específicos, 
como la Educación Matemática (Fernández-Cano y 
otros, 2003), la Tutoría (López-Gómez, 2016), la 
Inclusión Educativa (Suárez y López, 2018) o las 
Altas Capacidades Intelectuales (Padial y Fernán-
dez-Cano, 2019).

Sin embargo, no se han encontrado evidencias 
de estudios que analicen tesis doctorales sobre 

el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA, Programme for International Stu-
dent Assessment, en inglés) o que empleen datos 
extraídos de este, siendo este tipo de evaluaciones 
internacionales potentes fuentes de información 
capaces de interconectar distintos temas educati-
vos entre sí, dada la riqueza de sus datos (Cordero 
y otros, 2013; Leunda y otros, 2017; Lindblad y 
otros, 2015). Es por ello por lo que parece necesa-
rio analizar el desarrollo científico de este campo y 
su difusión (Mølstad y otros, 2017). En este sen-
tido, Rovira-Esteva y otros (2015) ponen de ma-
nifiesto la importancia del artículo científico como 
unidad de medida de la investigación, atendiendo 
a indicadores bibliométricos como el índice de im-
pacto o el número de citas del mismo. Son diver-
sos los estudios que han focalizado su objetivo en 
analizar la producción científica en torno a PISA. 
Así pues, Domínguez y otros (2012) y Luzón y To-
rres (2013) concluyeron que el impacto de PISA en 
la investigación empezó a ser notorio a partir del 
año 2007, generando interés en diversos campos 
de conocimiento diferentes al educativo, como es 
el caso de la Psicología, la Economía o las Ciencias 
Experimentales. Otros estudios encontraron que 
los aspectos sociales, económicos y culturales, así 
como las políticas educativas, tienen una gran re-
levancia para la investigación, por encima incluso 
de las prácticas instruccionales o el rendimiento del 
alumnado en las competencias objeto de estudio 
de PISA (Cordeiro y Teodoro, 2022; González-Ma-
yorga y otros, 2022; Hopfenbeck y otros, 2018). 
Asimismo, Pereira y otros (2016) ponen de mani-
fiesto que la información utilizada por PISA se está 
infrautilizando por los investigadores, a pesar de 
los esfuerzos de la OCDE por hacerla manejable y 
transparente.

El presente estudio busca dar visibilidad a la pro-
ducción de tesis doctorales españolas sobre PISA 
o que han empleado datos de esta evaluación a 
través de dos tipos de análisis complementarios 
como son el bibliométrico y el de las redes sociales 
(ARS). Para ello, se pretende alcanzar dos objeti-
vos: por un lado, analizar la producción de tesis 
doctorales, atendiendo a su evolución y a los dife-
rentes actores que intervienen en ella (universida-
des, directores y miembros de los tribunales cali-
ficadores); por otro lado, identificar las diferentes 
estructuras de colaboración que se han dado en la 
investigación científica el torno a PISA a partir de la 
producción de las tesis doctorales analizadas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio tiene un diseño longitudinal des-
criptivo. Analiza las tesis doctorales españolas 
que hacen referencia a PISA defendidas entre 
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los cursos académicos 2001/2002 y 2020/2021. 
Para extraer la información se ha empleado como 
principal fuente de información la base de datos 
TESEO, dependiente del Ministerio de Universi-
dades. Esta base de datos es la que aporta una 
mayor cantidad de información sobre las tesis 
doctorales defendidas en las universidades espa-
ñolas (Mochón-Bezares y Sorli-Rojo, 2020). No 
obstante, es conveniente tener en cuenta que 
diversos autores han señalado algunas limitacio-
nes, como la ausencia de normalización de sus 
registros o la falta de sistematización de la infor-
mación por parte de las universidades que han 
de remitir la información sobre las tesis doctora-
les defendidas en ellas (Delgado y otros, 2006; 
Ferreira, 2020). Estas limitaciones, sin embargo, 
no afectan al contenido necesario para el presen-
te estudio. 

Así pues, siguiendo la metodología de estudios 
similares (Delgado y otros, 2006; Ferreira, 2020), 
se llevó a cabo una búsqueda avanzada con la fra-
se exacta “PISA” en el título/resumen. Además, 
se acotó la búsqueda al periodo comprendido en-
tre los cursos escolares 2001/2002 (teniendo en 
cuenta que la publicación de los resultados de la 
primera oleada, PISA 2000, fueron publicados en 
diciembre de 2001) y 2020/2021, recuperando un 
total de 420 registros. No obstante, y dado que 
una de las limitaciones que presenta TESEO es 
que solo muestra las fichas de los primeros 250 
registros en una búsqueda tan amplia, a continua-
ción, se llevaron a cabo dos búsquedas ajustando 
el intervalo temporal entre los cursos 2001/2002 
y 2014/2015 la primera (180 registros), y entre 
2015/2016 y 2020/2021 la segunda (240 regis-
tros) para conseguir el acceso a la totalidad de 
registros. Posteriormente, mediante la lectura de 
la ficha completa, se seleccionaron las tesis que 
cumplían con el criterio de inclusión de hacer refe-
rencia a PISA como el Programa Internacional de 
Evaluación de los Estudiantes y no a otros térmi-
nos homógrafos, como la ciudad italiana de Pisa 
o el término informático PISA (Protocol Indepen-
dent Switch Architecture). Además, se excluyeron 
aquellas tesis en las que el término “PISA” objeto 
de estudio se hacía únicamente en las referen-
cias bibliográficas y no en el cuerpo del resumen. 
Finalmente, se seleccionaron un total de 135 te-
sis doctorales, las cuales componen la muestra y 
cuya referencia se puede consultar en el Anexo I 
del presente trabajo.

Una vez configurado el corpus final, se creó una 
tabla en Microsoft Excel en la que se procedió a 
extraer la información de las fichas de las tesis 
doctorales. Para ello, se tuvieron en cuenta las si-
guientes variables:

 - Curso académico (a partir de la fecha de lec-
tura).

 - Universidad.
 - Titularidad de la Universidad (a partir de la 

variable Universidad).
 - Descriptores.
 - Idioma de la tesis doctoral.
 - Acceso abierto a la tesis desde la ficha de 

TESEO. Disponible en:
 - Rama de conocimiento.
 - Ámbito de conocimiento (según lo estableci-

do en el Anexo I del Real Decreto 822/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se establece 
la organización de las enseñanzas universi-
tarias y del procedimiento de aseguramiento 
de su calidad).

 - Autor.
 - Sexo del autor.
 - Director/es de la tesis doctoral.
 - Número de directores por tesis doctoral.
 - Sexo de los directores.
 - Miembros del tribunal calificador, especifi-

cando presidente, vocal(es) y secretario.
 - Sexo de los miembros del tribunal.

La ausencia de datos en algunos campos y la 
ausencia de normalización de los nombres de los 
directores o los miembros del tribunal se solventó 
empleando la base de datos Dialnet tesis1.

Posteriormente, se recopiló información de cada 
uno de los autores que tenían perfil de investigador 
en la base de datos Scopus respecto al número de 
artículos científicos publicados hasta el año 2021 
(se han descartado tipologías como ensayos, edi-
toriales, capítulos de libro y libros de actas de con-
gresos), número de citas de dichas publicaciones, 
índice H del investigador, número de revistas dife-
rentes y número de artículos en cada una de ellas. 
Por otro lado, se recopiló información de cada una 
de las revistas en las que se ha publicado en el por-
tal Scimago Journal and Country Rank (SJR)2 como 
el indicador SJR 2021 y cuartil de las categorías en 
las que están mejor posicionadas, el índice H de 
la publicación y el país de edición. La recogida de 
datos se llevó a cabo a finales de marzo de 2022, 
actualizándose los datos de las revistas al indica-
dor SJR 2021 en mayo de 2022.

Para el estudio de la producción de las tesis doc-
torales y de la producción científica se llevaron a 
cabo análisis descriptivos en Microsoft Excel, mien-
tras que para el análisis de las redes sociales se 
empleó el software VOSviewer v1.6.18. Las redes 
generadas emplean como elemento relacional la 
co-autoría en publicaciones científicas de los auto-
res de las tesis doctorales y el acoplamiento biblio-
gráfico de las revistas en las que se publicó dicha 
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producción, utilizando como unidad de análisis a 
los propios autores y a las publicaciones respecti-
vamente. En el análisis del acoplamiento de las re-
vistas se ha tenido en cuenta, además, la fuerza de 
enlace, entendida para este caso como el número 
de citas que tiene en común una revista con otras 
publicaciones (van Eck y Waltman, 2022).

3. RESULTADOS

3.1 La producción de tesis doctorales sobre 
PISA: evolución, universidades productoras y 
ámbitos de conocimiento

En total, se defendieron 135 tesis doctorales so-
bre PISA en las universidades españolas entre los 
cursos académicos 2001/2002 y 2020/2021. En la 
Figura 1 se muestra la evolución de las tesis docto-
rales desde el curso 2001/2002, en la cual se puede 
apreciar que, si bien en los primeros cursos apenas 
se defendieron tesis doctorales con esta temática, 
es a partir del curso 2009/2010 cuando empieza a 
haber un incremento en la producción de estas. Es 
en el curso 2015/2016 donde se produce un mayor 
incremento sobre el curso anterior, pasando de 7 a 
27 tesis doctorales, siendo este el curso más pro-
lífico, no solo respecto a las tesis doctorales sobre 
PISA, sino también en número de tesis aprobadas, 
según datos del Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU)3. Por otro lado, se ha observa-

do que, en los años posteriores, la producción de 
tesis doctorales descendió de forma significativa.

Las 135 tesis fueron producidas en 40 universi-
dades diferentes, de las cuales el 82.5% (n=33) 
son instituciones públicas y el restante 17.5% 
(n=7) son privadas, un dato más elevado que el 
esperado teniendo en cuenta que aproximada-
mente el 90% de los estudiantes de doctorado se 
encuentran en universidades públicas (Ministerio 
de Universidades, 2022). Las universidades con 
mayor productividad en tesis doctorales sobre 
PISA son la Universidad de Granada (n=18), se-
guida de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (n=11 en ambos casos), la Universidad 
de Barcelona y la Universidad de León (n=7). En 
la Tabla I puede verse un desglose de las univer-
sidades productoras, así como la evolución por 
periodos de cinco años del número de tesis en el 
periodo analizado. En ella se destaca que la Uni-
versidad de León, si bien no es la institución más 
prolífica en producción de tesis doctorales sobre 
PISA, sí que es la única con presencia de tesis 
doctorales sobre esta temática en los cuatro quin-
quenios analizados.

Respecto al ámbito de conocimiento de las tesis, 
el 51.11% (n=69) pertenecen al de Ciencias de la 
Educación (en el cual se han incluido las tesis so-

Figura 1. Evolución de tesis doctorales defendidas sobre PISA entre los cursos 2001/2002 y 2020/2021.
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Tabla I. Universidades productoras de tesis doctorales sobre PISA

Universidad Nº 
tesis

% 
tesis

Nº de tesis por quinquenios

2001/2006 2006/2011 2011/2016 2016/2021

Granada 18 13.33 0 1 9 8

Autónoma de Barcelona 11 8.14 0 2 8 1

Nacional de Educación a Distancia 11 8.14 0 2 6 3

Barcelona 7 5.18 0 2 3 2

León 7 5.18 1 1 3 2

Complutense de Madrid 6 4.44 0 0 4 2

Oviedo 6 4.44 1 0 4 1

Salamanca 6 4.44 0 0 5 1

València (Estudi General) 6 4.44 0 1 2 3

Autónoma de Madrid 4 2.96 0 0 2 2

Extremadura 4 2.96 0 1 0 3

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 4 2.96 0 1 0 3

Sevilla 4 2.96 0 0 3 1

Alicante 3 2.22 0 0 3 0

Málaga 3 2.22 0 0 1 2

Politécnica de València 3 2.22 0 1 0 2

Santiago de Compostela 3 2.22 0 0 3 0

Cádiz 2 1.48 0 0 1 1

Católica de Valencia San Vicente Mártir 2 1.48 0 1 0 1

Pablo de Olavide 2 1.48 0 0 2 0

San Pablo-CEU 2 1.48 0 0 0 2

Valladolid 2 1.48 0 0 1 1

Zaragoza 2 1.48 0 0 0 2

Otras (17) 17 12.59 0 1 12 4

Total 135 100 2 14 72 47

Tabla II. Ramas y ámbitos de conocimiento de las tesis doctorales sobre PISA 

Rama de conocimiento Ámbito de conocimiento Frecuencia Porcentaje

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la Educación. 69 51.11%

Ciencias Económicas, Administración y Dirección 
de Empresas, Marketing, Comercio, Contabilidad y 
Turismo.

20 14.81%

Ciencias del Comportamiento y Psicología. 18 13.33%

Ciencias Sociales, Trabajo Social, Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, Sociología, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.

15 11.11%

Derecho y Especialidades Jurídicas. 3 2.22%

Arte y Humanidades Filología, Estudios Clásicos, Traducción y Lingüística. 3 2.22%

Historia, Arqueología, Geografía, Filosofía y Humanidades. 2 1.48%

Ciencias Matemáticas y Estadística. 3 2.22%

Química. 1 .74%

Ciencias de la Salud Enfermería. 1 .74%

Total 135 100
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bre didácticas específicas de otras áreas), seguido 
del ámbito de Ciencias Económicas, Administración 
y Dirección de Empresas, Marketing, Comercio, 
Contabilidad y Turismo, con un 14.81% (n=20), 
Ciencias del Comportamiento y Psicología, con un 
13.33% (n=18) y Ciencias Sociales, Trabajo Social, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Socio-
logía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
con un 11.11% (n=15) del total de las tesis. Todas 
ellas pertenecen a la rama de conocimiento de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, al igual que las tesis 
referidas a Derecho y Especialidades Jurídicas, con 
una menor presencia (n=3). Asimismo, un número 
menor de tesis doctorales se han encuadrado en 
otras ramas de conocimiento, como las Artes y Hu-
manidades (n=5), las Ciencias (n=4) y las Ciencias 
de la Salud (n=1), tal y como se puede observar 
en la Tabla II.

Para llevar a cabo la categorización de las tesis 
doctorales analizadas se han empleado un total de 
112 descriptores diferentes. Teniendo en cuenta 
todos ellos para cada una de las tesis, el descrip-
tor que se repite con mayor frecuencia es ‘sector 
de la educación’ (n=23), seguido de ‘evaluación de 
alumnos’ (n=20) y ‘organización y planificación de 
la educación’ (n=13), teniendo estos tres descrip-
tores una clara vinculación con el ámbito de las 
Ciencias de la Educación. No obstante, se han en-
contrado otros descriptores que podrían vincularse 
a ámbitos de conocimiento diferentes al estricta-
mente educativo, entre los que destacan ‘mate-
máticas’ (n=10), ‘modelos econométricos’ (n=7), 
‘lengua y literatura’ (n=6) o ‘psicología evolutiva’ 
(n=5). En la Tabla III se muestran los descriptores 
presentes en, al menos, cinco tesis doctorales.

Atendiendo al idioma de publicación, el 84.55% 
de las tesis (n=115) están escritas en castellano, 
mientras que el 8.08% (n=11) están escritas en 
inglés. Otras lenguas que se han encontrado son 
el catalán (5.14%, n=7), el gallego y el portugués 
(0.73%, n=1 en ambos casos). Por último, sola-
mente 18 (13.33%) de las tesis doctorales anali-
zadas obtuvieron la Mención Internacional, si bien 
es cierto que esta consideración aparece con el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
Así pues, la primera Mención Internacional en las 
tesis analizadas la encontramos en una tesis leída 
a finales del curso 2010/2011 (último curso del 
segundo quinquenio académico analizado). Asi-
mismo, se puede acceder al archivo de las tesis 
doctorales desde la ficha de TESEO en un 42.65% 
(n=57) de estas, mientras que para acceder al 
texto completo del 57.35% (n=78) restante se ha 
de acudir a los repositorios institucionales de las 
universidades de origen.

3.2 Autoría y dirección de tesis doctorales so-
bre PISA, y participación en tribunales

De los 135 autores de las tesis doctorales, un 
61.48% (n=83) son mujeres y un 38.51% (n=52) 
son hombres. Sin embargo, de los 193 directores 
diferentes que han dirigido los trabajos, se ha ob-
servado una mayor presencia de hombres (59.58%, 
n=115) que de mujeres (40.41%, n=78). Llama 
la atención que entre los profesores que más tesis 
dirigen no aparezca profesorado de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, siendo junto a la UNED la 
segunda universidad con mayor número de tesis pro-
ducidas, lo que indica que la totalidad de profesores 
de esta institución que han dirigido tesis doctorales 
sobre PISA, lo han hecho solo una vez. En este sen-
tido, la institución con un mayor número de directo-
res es la Universidad de Granada, con 26 directores 
diferentes, seguida de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, con 18 directores, y la UNED con 16. Asi-
mismo, se ha observado que el 51.85% (n=70) de 
tesis fueron dirigidas por un solo director, mientras 
que las tesis restantes (48.14%, n=65) han sido co-

Tabla III. Descriptores de las tesis doctorales so-
bre PISA (n≥5)

Descriptores Frecuencia Porcentaje

Sector de la educación 23 17.03%

Evaluación de alumnos 20 14.81%

Organización y 
planificación de la 
educación

13 9.62%

Matemáticas 10 7.4%

Educación básica 9 6.66%

Educación superior 9 6.66%

Métodos pedagógicos 8 5.92%

Pedagogía 8 5.92%

Problemas de aprendizaje 8 5.92%

Modelos econométricos 7 5.18%

Pedagogía comparada 7 5.18%

Preparación de 
profesores 7 5.18%

Lengua y literatura 6 4.44%

Psicología escolar 6 4.44%

Formación y empleo de 
profesores 5 3.7%

Métodos educativos 5 3.7%

Política educativa 5 3.7%

Procesos cognitivos 5 3.7%

Psicología evolutiva 5 3.7%

Sociología de la 
educación 5 3.7%
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dirigidas, de forma mayoritaria, por dos directores 
(42.96%, n=58) y, en menor medida, por tres direc-
tores (5.18%, n=7).

Respecto a la participación en tribunales, se han 
contabilizado en su composición un total de 476 pro-
fesores diferentes, de los cuales un 56.3% (n=268) 
son hombres y un 43.69% (n=208) son mujeres. Si 
se establece la diferenciación por roles dentro del tri-
bunal, han ejercido como presidentes un total de 124 
profesores diferentes, con una representación mas-
culina (71.77%, n=89) muy superior a la femenina 
(28.22%, n=35) y, de los cuales, 11 han presidido un 
tribunal hasta en dos ocasiones (diez hombres y una 
mujer). Respecto a las vocalías, estas fueron ejerci-
das por un total de 370 profesores distintos (hom-
bres: 58.92%, n=218; mujeres: 41.08%, n=152). 
Asimismo, han sido 28 los profesores que han ejer-
cido como vocales en tribunales en dos ocasiones. 
Por último, han sido secretarios de tribunal 127 pro-
fesores diferentes, repitiendo dicho cargo un total de 
6 profesores4. Destaca que, si bien en los cargos de 
presidente y vocal ha habido una presencia mayori-
taria de hombres, en el rol de secretario de tribunal 
el porcentaje de hombres (51.18%, n=65) es muy 
similar al de mujeres (48.81%, n=62).

3.3 Producción científica de los autores de las 
tesis doctorales sobre PISA y análisis de re-
des sociales

De los 135 autores de las tesis doctorales, 63 
(46.66%) tienen perfil de investigador en Scopus, 

produciendo un total de 439 artículos científicos in-
dizados en esta base de datos (x̄=6.96, σ=8.61) 
hasta 2021. En la Tabla IV se puede observar cuál 
ha sido la producción científica de los autores de 
las tesis doctorales con diez o más artículos de in-
vestigación, medida en número de estos, número 
de coautores diferentes, revistas diferentes en las 
que han publicado, citas recibidas, media de citas 
recibidas por artículo e índice H, en Scopus. Se ob-
serva una concentración en la publicación en 15 
autores (23.8% del total de autores) que tienen 
10 o más artículos en Scopus y suman 302 publi-
caciones científicas (68.79% del total de artículos).

Estos datos, a simple vista, podrían ser un in-
dicador de ajuste al modelo cuadrático inverso de 
Lotka, el cual establece que la mayor productividad 
científica se concentra en un pequeño grupo de au-
tores. Dicha ley bibliométrica plantea, por un lado, 
que el número de autores que tiene n contribucio-
nes es de, aproximadamente, 1/n2 de los que solo 
han publicado un artículo; y, por otro lado, que el 
porcentaje de autores que publican un solo artículo 
se sitúa en torno al 60% (Fernández-Cano, 1995; 
Urbizagástegui, 1999). En la Tabla V se puede ob-
servar que, si bien la distribución del número de 
artículos por autor es inversamente proporcional a 
n2, el porcentaje de autores con una sola contribu-
ción es de 23.8%, siendo muy inferior al propuesto 
inicialmente por Lotka, por lo que podría decirse 
que el presente estudio no se ajusta a dicha ley 
bibliométrica.

Tabla IV. Producción científica de los autores con 10 o más artículos en Scopus

Autor
Nº de 

artículos 
en Scopus

Nº de 
coautores 
diferentes

Nº de 
revistas 

diferentes

Veces 
citado

x̄ citas / 
artículo Índice H

Franco Mariscal, Antonio Joaquín 37 23 18 266 7.18 10

Moreno Doña, Alberto 35 45 14 112 3.2 7

Cerda Etchepare, Gamal Abdel 30 46 19 172 5.73 8

Benítez Baena, Isabel 28 63 24 264 9.42 10

Orcos Palma, Lara 21 25 11 152 7.23 7

Fernández Alonso, Rubén 20 24 13 248 12.4 8

Contreras García, José Miguel 18 20 11 64 3.55 5

Peña Suárez, Elsa 17 31 14 241 14.17 9

Puig Mauriz, Blanca 17 17 8 106 6.23 6

Polo Fernández, Cristina 16 25 12 85 5.31 5

Crespo Cebada, Eva 15 24 13 235 15.66 8

Calet Ruiz, Nuria 14 17 10 148 10.57 7

Di Paolo, Antonio 13 9 12 146 11.23 7

Zakaryan, Diana 11 16 8 48 4.36 5

Blanco Anaya, Paloma 10 10 6 37 3.7 4
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Para el análisis de las redes sociales de la produc-
ción científica se han tenido en cuenta los coauto-
res de los trabajos, siendo estos, en muchos casos, 
los propios directores de la tesis, ya que 51 de los 
63 autores de las tesis que tienen perfil en Scopus 
han publicado al menos un trabajo con sus directo-
res (80.95%). Dicho análisis nos permite conocer 
la estructura social que ha generado la producción 
científica de los autores de las tesis doctorales. En 
la Figura 2 se pueden observar las 19 conexiones 
más representativas entre los autores con, al me-
nos, cuatro artículos. En dicha representación se 
pueden observar cuatro clústeres diferenciados por 
colores (rojo, azul, verde y amarillo), entre los que 
diversos autores actúan de nexo de unión entre 
ellos. El clúster rojo está formado principalmente 
por profesores de la Universidad de Oviedo, en-
tre las que destacan las figuras de Rubén Fernán-
dez Alonso, autor de una de las tesis doctorales 
analizadas, y del director de la misma, José Mu-
ñiz, dándose entre estos autores la conexión de 
colaboración más fuerte de toda la red, marcada 
por el grosor de la línea que les une. Asimismo, se 
puede observar cómo es José Muñiz quien estable-
ce conexión con el clúster azul, también formado 

principalmente por profesores de la Universidad de 
Oviedo, entre la que destaca Elsa Peña Suárez (su 
tesis también fue dirigida por José Muñiz) y con 
el clúster verde, formado por profesores de diver-
sas universidades. En este clúster verde destaca 
la figura de Isabel Benítez Baena, profesora de la 
Universidad de Granada y autora de una de las te-
sis doctorales analizadas, y que tal y como se ha 
podido observar en la Tabla IV, es la autora que 
ha contado con un mayor número de coautorías 
diferentes. Por otro lado, se puede observar que el 
clúster azul es el único que establece conexiones 
con los otros tres clústeres restantes a través de 
Elsa Peña Suárez.

Por otro lado, tan solo 42 de los 439 artículos 
(9.57%) que componen la producción científica de 
los autores de las tesis doctorales objeto de estu-
dio hacen referencia a PISA. Estos fueron escritos 
por 24 de ellos, suponiendo un 38.1% del total de 
autores con producción científica. Dichos artículos 
se encuentran recogidos en el Anexo II del presen-
te estudio.

Los 439 artículos han sido publicados en 217 
revistas diferentes. Tal y como se puede observar 

Tabla V. Aplicación de la Ley de Lotka y porcentaje de autores

Nº de artículos por autor 
(n) Nº de autores Aplicación de la Ley de 

Lotka (15/n2)
Porcentaje sobre el total 

de autores

1 15 15 23.8%

2 18 3.75 28.57%

3 2 1.6667 3.17%

4 5 0.9375 7.93%

6 2 0.4167 3.17%

7 3 0.3061 4.76%

9 3 0.1852 4.76%

10 1 0.15 1.58%

11 1 0.1240 1.58%

13 1 0.0888 1.58%

14 1 0.0765 1.58%

15 1 0.0667 1.58%

16 1 0.0586 1.58%

17 2 0.0519 3.17%

18 1 0.0463 1.58%

20 1 0.0375 1.58%

21 1 0.0340 1.58%

28 1 0.0191 1.58%

30 1 0.0167 1.58%

35 1 0.0122 1.58%

37 1 0.0110 1.58%
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Figura 2. Red de coautores en la producción científica de los autores de las tesis doctorales sobre PISA

Tabla VI. Revistas (n=16) que han publicado cinco o más artículos

Revista Nº de 
artículos

% sobre 
el total de 
artículos

Mejor cuartil 
(índice) SJR 

2021

Categoría 
del mejor 

cuartil

Índice 
H País

Enseñanza de las Ciencias 15 3.42% Q2 (0.59) Educación 17 España

Estudios Pedagógicos 13 2.96% Q3 (0.23) Educación 22 Chile

Revista de Educación 13 2.96% Q3 (0.34) Educación 33 España

Revista Eureka 13 2.96% Q2 (0.41) Educación 11 España

Bolema – Mathematics 
Education Bulletin 12 2.73% Q3 (0.32) Educación 11 Brasil

Psicothema 12 2.73% Q1 (1.02) Psicología 70 España

Frontiers in Psychology 9 2.05% Q1 (0.87) Psicología 133 Suiza

Journal of Chemical Education 8 1.82% Q2 (0.5) Química 90 Estados Unidos

Mathematics 7 1.59% Q2 (0.54) Informática 43 Suiza

Education Sciences 6 1.37% Q2 (0.52) Aplicaciones 
informáticas 30 Suiza

Psychology, Society and 
Education 6 1.37% Q3 (0.21) Sociología y 

C. Políticas 9 España

Retos 6 1.37% Q3 (0.32) Educación 19 España

Anales de Psicología 5 1.14% Q2 (0.55) Psicología 35 España

Educación Química 5 1.14% Q3 (0.19) Química 12 México

Journal of Mathematical 
Chemistry 5 1.14% Q2 (0.54) Matemáticas 

aplicadas 65 Países Bajos

Revista de Psicodidáctica 5 1.14% Q1 (0.84) Educación 31 España
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en la Tabla VI, la revista donde se ha publicado 
con más frecuencia es Enseñanza de las Ciencias, 
revista sobre la enseñanza de las ciencias y las 
matemáticas editada por el Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, con 15 publicaciones (3.42% del to-
tal). Otras revistas con más de diez publicaciones 
son: Estudios Pedagógicos (n=13), Revista Eure-
ka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 
(n=13), Revista de Educación (n=13), Bolema-Ma-
thematics Education Bulletin (n=12) y Psicothema 
(n=12). Asimismo, los artículos que hacen referen-
cia a PISA (n=42) fueron publicados en 33 revistas 
diferentes (15.2% sobre el total), siendo la Revista 
de Educación la que ha publicado un mayor núme-
ro de artículos (n=6).

Por otro lado, se puede observar que las dieciséis 
revistas (7.37%) de la Tabla VI publican casi un 
tercio de los artículos (n=140, 31.89%), corres-
pondiendo al núcleo en la aplicación de la ley de 
Bradford, en su aplicación práctica, se correspon-
den con las publicaciones periódicas no sólo más 
productivas sino también más relevantes para cu-
brir una determinada área del conocimiento (Ur-

bizagástegui, 2016). Los trabajos restantes se re-
parten en otras 201 revistas diferentes (92.63%), 
cuya división por zonas se puede observar en la 
Figura 3.

Figura 3. Diseminación de los artículos por zonas 
de Bradford

Para analizar el acoplamiento bibliográfico de las 
revistas, se escogieron aquellas que tenían al menos 
cinco documentos, coincidiendo con las del núcleo 

Figura 4. Red de revistas del núcleo Bradford de la producción científica
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del modelo de Bradford. Así pues, en la Figura 4 se 
puede observar cómo es la revista Frontiers in Psy-
chology la que tiene un mayor número de enlaces 
con otras publicaciones, seguida de Enseñanza de 
las Ciencias, Journal of Chemical Education y Psico-
thema. Por otro lado, tal y como se puede apreciar 
en la Tabla VII, otras como Revista de Educación, 
a pesar del elevado número de citas, presenta una 
menor fuerza de conexiones con otras publicacio-
nes. Respecto al análisis por clústeres, se pueden 
identificar cinco grupos diferenciados por temáticas: 
revistas de matemáticas (clúster rojo), revistas de 
psicología (clústeres verde y azul) y revistas sobre 
didáctica de las ciencias experimentales (clústeres 
morado y amarillo). No obstante, estos clústeres in-
cluyen revistas de otros ámbitos de conocimiento 
o con un enfoque más amplio, como puede ser la 
revista Education Science.  

Respecto a la procedencia de las revistas, es Es-
paña el país que edita un mayor número de re-
vistas, con 49 publicaciones diferentes (22.58%), 
seguida de países como Reino Unido (n=48, 
22.11%), Estados Unidos (n=44, 20.27%) y Países 
Bajos (n=23, 10.59%).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio es analizar la produc-
ción de tesis doctorales sobre PISA e identificar las 
estructuras de colaboración en la producción cien-
tífica resultante de dichas tesis doctorales. Se han 
encontrado 135 tesis.

Respecto al primer objetivo, se puede decir que, 
a pesar de que los resultados de la primera oleada 
de PISA fueron publicados en diciembre de 2001, 
esta evaluación no empezó a tener impacto en las 
tesis doctorales hasta 2009/2010. En este curso, 
PISA empieza a tener presencia en las tesis docto-
rales, alcanzando la mayor frecuencia en el curso 
2015/2016. Para Salgado-Orellana y otros (2018), 
este crecimiento podría guardar relación con la en-
trada en vigor del Real Decreto 99/2011, el cual 
otorga un plazo máximo de cinco años para la ela-
boración y lectura de la tesis doctoral en régimen 
de estudios a tiempo completo. No obstante, al 
igual que sucede en estudios previos, se ha obser-
vado un patrón decreciente en los últimos cursos 
académicos (Fernández-Bautista y otros, 2014). 
Por otro lado, la producción de las tesis doctora-
les por instituciones académicas está liderada por 
la Universidad de Granada, seguida de la UNED y 
la Universidad Autónoma de Barcelona, coincidien-
do estos datos con los de otros estudios (Ferreira, 
2020; Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2016). 

En torno al ámbito de conocimiento de las tesis 
doctorales, se ha podido constatar que, si bien más 
de la mitad pertenecen al ámbito de las Ciencias 
de la Educación, un amplio porcentaje de ellas per-
tenecen a otros ámbitos de las Ciencias Sociales 
y Jurídicas como: las Ciencias Económicas, Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Márketing, 
Comercio, Contabilidad y Turismo; las Ciencias del 
Comportamiento y la Psicología; y a otras Cien-

Tabla VII. Red de revistas del núcleo Bradford  de la producción científica

Revista Nº de artículos Citas Fuerza del enlace

1 Frontiers in Psychology 11 68 206

2 Enseñanza de las Ciencias 15 73 165

3 Journal of Chemical Education 8 120 150

4 Psicothema 13 269 150

5 Educación Química 5 30 136

6 Estudios Pedagógicos 14 61 131

7 Revista de Psicodidáctica 5 61 127

8 Revista Eureka 13 34 124

9 Mathematics 8 26 118

10 Anales de Psicología 5 40 93

11 Revista de Educación 13 124 92

12 Journal of Mathematical Chemistry 5 25 87

13 Psychology, Society and Education 6 21 79

14 Retos 6 7 60

15 Bolema – Mathematics Education Bulletin 12 39 50

16 Education Sciences 5 72 6
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cias Sociales, Trabajo Social, Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, Sociología, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Estos resultados ponen 
de manifiesto que el interés por los temas edu-
cativos tiene trascendencia en otras áreas de co-
nocimiento, como la Psicología, concretada en los 
mecanismos de que regulan la conducta y la ad-
quisición del aprendizaje -y sus dificultades- (Gar-
zón y otros, 2019); o la Economía y el interés que 
suscita la financiación de los sistemas educativos y 
la evaluación de las políticas educativas (Lassibille 
y Navarro, 2012). Por otro lado, los descriptores 
más empleados para la categorización de las tesis 
doctorales han sido el de “sector de la educación”, 
“evaluación de alumnos” y “organización y planifi-
cación de la educación”. Se observa en este caso 
que los descriptores de TESEO son muy amplios, 
lo cual no permite conocer el objetivo de las tesis.  
En relación al idioma, se ha observado que el cas-
tellano es el idioma predominante, si bien en un 
bajo porcentaje se han encontrado tesis escritas 
en otros idiomas, hecho que podría explicarse en 
los requerimientos establecidos en el anteriormen-
te citado Real Decreto 99/2011 para la obtención 
de la Mención Internacional.

Respecto a la autoría de las tesis doctorales, se 
ha observado una mayor presencia de mujeres que 
de hombres, hecho que no se constata en ningu-
no de los otros roles (dirección de tesis doctorales 
y membresía en los tribunales) analizados en el 
presente estudio. Al igual que sucede en estudios 
similares (Ferreira, 2020; Olmedilla y otros, 2017; 
Peña y otros, 2019), la diferencia más significativa 
la encontramos en la presidencia de los tribunales, 
mientras que en la secretaría de estos se ha obser-
vado una mayor paridad entre hombres y mujeres. 
Teniendo en cuenta que las presidencias de los tri-
bunales suelen estar ocupadas por el profesor de 
mayor rango académico, y que la mayoría de las 
tesis analizadas han sido producidas en universida-
des públicas, una posible explicación podría encon-
trarse en que, según datos del Ministerio de Uni-
versidades para el curso 2019-20205, un 63.2% de 
los funcionarios docentes universitarios (categorías 
de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de 
Universidad) son hombres y el 36.8% son mujeres, 
números que se ven incrementados si solo se tiene 
en cuenta la categoría de Catedrático de Universi-
dad (75.13% hombres y 24.87% mujeres).

Respecto a la producción científica derivada de 
las tesis doctorales sobre PISA, concretada en 439 
artículos científicos, se ha evidenciado que la ma-
yor parte de ésta ha sido desarrollada por unos 
pocos autores. Sin embargo, la distribución no se 
ajusta a los parámetros propuestos en ley de la 
Lotka, debido a que el número de autores con un 

artículo se queda muy lejos del 60%. Asimismo, 
se ha observado cómo diversos autores han ejer-
cido como nexo de unión de las diferentes redes 
de colaboración en la producción científica, desta-
cando las figuras del Catedrático José Muñiz y de 
los profesores Rubén Fernández Alonso y Elsa Peña 
Suárez (todos ellos pertenecientes a la Universidad 
de Oviedo), así como de Isabel Benítez Baena, pro-
fesora de la Universidad de Granada. Por otro lado, 
se ha constatado que tan solo en torno al 40% de 
los autores de las tesis han incluido en su produc-
ción científica aspectos relacionados con PISA.

Por otro lado, se ha evidenciado que aproxima-
damente un tercio de la producción científica se ha 
publicado en 16 de un total de 217 revistas, lo que 
pone de manifiesto que esta distribución se ajusta 
al modelo de Bradford. Es la revista Enseñanza de 
las Ciencias, especializada en la didáctica de las 
ciencias y de las matemáticas, la que recoge un 
mayor número de publicaciones, con 15 trabajos. 
No obstante, el análisis de redes determinó que es 
la revista Frontiers in Psychology, de carácter más 
interdisciplinar dentro de la rama de la psicología, 
la que genera un mayor número de enlaces con 
otras publicaciones.

A modo de conclusión, los resultados del pre-
sente estudio permiten conocer el impacto que ha 
tenido PISA en la realización de tesis doctorales, 
completando con esta perspectiva estudios reali-
zados previamente sobre artículos científicos (Cor-
deiro y Teodoro, 2022; Domínguez y otros, 2012; 
González-Mayorga y otros, 2022; Hopfenbeck y 
otros, 2018; Luzón y Torres, 2013). Asimismo, 
permiten confirmar que, a través de PISA, la OCDE 
alcanza el objetivo de crear una base empírica que 
pueda contribuir a la mejora en la toma de decisio-
nes (OECD, 1999). 

La principal limitación del estudio radica en el 
empleo de la base de datos TESEO debido a di-
versas carencias ya advertidas en el apartado de 
material y métodos. Existen otras fuentes docu-
mentales alternativas que recogen tesis doctora-
les españolas, como Dialnet o la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, las cuales, sin embargo, no 
ofrecen el mismo nivel de detalle en el reporte de 
los datos. Asimismo, otras bases de datos como 
TDR (Tesis Doctorales en Red) o los repositorios 
propios de las universidades españolas únicamen-
te recogen datos a nivel regional e institucional, 
respectivamente. Por estas razones, estamos de 
acuerdo con Ferreira (2020) y Mochón-Bezares y 
Sorli-Rojo (2020) en que, a pesar de sus limitacio-
nes, TESEO es la base de datos de referencia para 
la recuperación y análisis de la producción de te-
sis doctorales españolas. Por otro lado, el presente 
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trabajo no valora el contenido de dichos trabajos, 
excepto la vinculación a descriptores muy amplios 
de la base de datos TESEO, por lo que el análisis de 
los textos completos para conocer el tratamiento 
que se está haciendo de PISA, en la línea del estu-
dio realizado por González-Mayorga y otros (2022) 
para el análisis de artículos científicos sobre PISA, 
y su inclusión en las tendencias de investigación 
actuales podría suponer una futura línea de inves-
tigación en este sentido.
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ANEXO I: TESIS DOCTORALES ESPAÑOLAS 
SOBRE PISA ANALIZADAS
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Resumen: La investigación descrita en este artículo tiene como objetivo verificar la viabilidad de usar Wikidata y 
Wikipedia como fuente para identificar un canon literario universal. Para ello, primero se sitúan ambos proyectos de 
la fundación Wikimedia en el contexto de los datos sobre obras literarias. La metodología utilizada se basa en la cons-
trucción de un conjunto de datos a partir de datos específicos sobre obras literarias recuperados de Wikidata y de las 
ediciones de Wikipedia en todos los idiomas. Se analiza la profundidad de descripción de los ítems de obras literarias 
en Wikidata y su presencia y nivel de elaboración de los correspondientes artículos en Wikipedia. Mediante K-means 
se identifican tres clústeres de obras literarias a partir de los cuales se identifican un conjunto de obras que pueden 
conformar un canon literario universal. Se propone una métrica denominada Wiki3DRank que permite seleccionar y 
ordenar las obras literarias analizadas. El estudio aborda también algunos aspectos de la distribución por idiomas, 
así como un análisis específico de las asimetrías en su distribución temporal entre obras clásicas y obras contempo-
ráneas. El artículo incluye una sección de discusión con reflexiones sobre los resultados obtenidos y concluye propo-
niendo Wikidata y Wikipedia como una fuente complementaria valiosa para la elaboración de cánones literarios tanto 
globales como de idiomas específicos.
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A universal literary canon based on multilingual encyclopedic data: Proposal of a method 
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Abstract: The research described in this article aims to verify the use of Wikidata and Wikipedia as a source to identify 
a universal literary canon. Both Wikimedia Foundation projects are placed in the context of data on literary works. The 
methodology used is based on the construction of a dataset from specific data on literary works retrieved from Wikidata 
and Wikipedia editions in all languages. The depth of description of the items of literary works in Wikidata and their pres-
ence and level of elaboration of the corresponding articles in Wikipedia are analyzed. The authors use K-means to define 
three clusters of literary works that allow the identification of a set of works that can be used to create a universal literary 
canon. Wiki3DRank is proposed as a metric that allows the literary works analyzed to be selected and ranked. The study 
deals with the analysis of the language of literary works and their presence in Wikipedia, their temporal distribution. 
The article includes a discussion section with reflections on the results obtained and concludes with the proposal to use 
Wikidata and Wikipedia as an alternative source for the elaboration of both global and language-specific literary canons.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de una pregunta en principio 
muy sencilla: ¿podrían usarse Wikidata y Wikipe-
dia como fuente para identificar un canon literario 
universal? El canon literario es entendido como una 
selección cultural fuertemente afectada por el pun-
to de vista del grupo de poder que lo establece. 
Por lo tanto, está sometido a contestación desde 
las posiciones diferentes que han emergido desde 
periferias geográficas, identitarias y culturales, que 
buscan ampliar la visión del canon literario occi-
dental popularizado por el crítico literario Harold 
Bloom, o el presente en los libros de texto esco-
lares y en los programas de estudios superiores. 
Además, cualquier canon tomado como referencia, 
no es inmutable y está sujeto a un interminable 
proceso de atención, olvido y recuperación a lo lar-
go de siglos, épocas y décadas. Al ser el canon 
una construcción cultural cambiante ¿Podría usarse 
la actividad autónoma y no planificada de la co-
munidad de editores de Wikidata y Wikipedia para 
obtener otro punto de vista complementario? Son 
comunidades implicadas en la redacción y catego-
rización de artículos en todos los idiomas y en la 
definición de datos descriptivos de todo tipo. Apo-
yados en la idea del punto de vista neutral, trabajo 
descentralizado y multilingüe, el ecosistema Wiki-
media podría ser un candidato para poder obtener 
resultados no mediados directamente por ningún 
autor, academia, nación o grupo de interés.

Los estudios sobre cobertura temática en Wikipe-
dia han girado sobre diversos campos, como el de 
la ciencia, las biografías, patrimonio cultural, cultura 
de masas o la actualidad social (Hill y Shaw, 2020; 
Reznik y Shatalov, 2016; Minguillón y otros, 2017). 
Sin embargo, no existe una buena y amplia panorá-
mica de la participación de Wikipedia en el conoci-
miento de las obras literarias o de las obras impre-
sas. Es un terreno cubierto tradicionalmente por los 
catálogos de biblioteca, las obras de referencia de 
historia de la literatura y el libro, las revistas de crí-
tica literaria u orientación lectora, o los repertorios 
bibliográficos. Además, desde la puesta en marcha 
en 2012 de Wikidata se dispone de una infraestruc-
tura para almacenar de forma estructurada los datos 
estructurados sobre artículos de Wikipedia. Existe 
un activo movimiento interesado en establecer los 
procedimientos para usar Wikidata también como 
base de datos bibliográfica multipropósito: referen-
cias en la propia Wikipedia, análisis bibliométrico, 
repertorio universal, etc. En definitiva: se percibe 
un creciente interés e interrelación entre el universo 
del libro y los proyectos Wikimedia.

Considerando lo anterior se plantea como hipó-
tesis que Wikipedia y Wikidata pueden utilizarse 

de forma conjunta como fuentes de datos para 
construir un canon literario. En consecuencia, este 
trabajo establece una serie de objetivos y una me-
todología de trabajo para determinar los datos ne-
cesarios que deben extraerse, los procesos para 
realizar tal extracción y el modo en el que deben 
utilizarse para definir un indicador que permita 
identificar y ponderar aquellas obras que deben 
formar parte de dicho canon. 

2. DATOS ENCICLOPÉDICOS 
COLABORATIVOS SOBRE LOS LIBROS Y EL 
CANON LITERARIO

La omnipresencia de Wikipedia como fuente de 
información multidominio es un lugar común en 
los estudios sobre producción colaborativa de con-
tenido (Reagle y Koerner, 2020) y sobre prácticas 
de uso de información digital. Wikipedia ha alcan-
zado un altísimo grado de notoriedad y presencia 
en nuestra vida cotidiana. La enciclopedia online 
es relevante no solo por su volumen de conteni-
do generalista y local, sino por el lugar que ocupa 
en las prácticas cotidianas de uso de la red para 
obtener información, incluido su uso inadvertido 
como componente de las respuestas que nos pro-
porcionan buscadores y asistentes (Haider y Sun-
din, 2019).

Una importante cantidad del contenido de Wiki-
pedia está dedicado a los objetos culturales y su 
contexto: monumentos, cuadros, teatro, autores, 
discos, libros, películas, esculturas, etc. Sobre este 
contenido se ha identificado un marcado compo-
nente local, puesto que cada comunidad cultural 
tiene un acervo diferente, vinculado al idioma o el 
territorio (Miquel-Ribé y Laniado, 2018). Los au-
tores lo denominan Cultural Context Content y lo 
calculan en un 25% en las principales enciclope-
dias. El proyecto Wikipedia Diversity Observatory 
indica, en su apartado Topical coverage, que entre 
el 1-2% de los artículos de las principales Wikipe-
dias corresponden al tema genérico de “libros”1. 
En este marco, Wikipedia es una fuente relevan-
te de información y recomendación sobre obras 
literarias, teniendo en cuenta además que no se 
ofrece un discurso único, puesto que cada comu-
nidad idiomática elabora los artículos sobre obras 
literarias incorporando sus propias diferencias cul-
turales (Jemielniak y Wilamowski, 2017). Pese al 
excepcional tamaño de la Wikipedia en inglés, y 
que a menudo se la contempla como una “catch-
all encyclopedia”, existen considerables brechas de 
contenido entre ediciones, especialmente en los 
contenidos de carácter local (Miquel-Ribé, 2019). 
Muchas de las grandes obras literarias y del pensa-
miento, que forman parte del canon cultural y las 
tradiciones históricas, han merecido la elaboración 
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de detallados artículos enciclopédicos. Antes de 
adentrarse en el tratamiento que reciben las obras 
literarias en Wikipedia, conviene señalar que Wi-
kipedia no es un mero catálogo de referencias de 
libros, sino que los que aparecen deben ser enti-
dades “notables” con una relevancia enciclopédica 
suficiente.

Wikipedia tiene una clara tendencia a prestar 
mayor atención a los fenómenos de la cultura de 
masas y a su constante producción de novedades. 
Esto se refleja, para el caso de los libros, en una 
importante atención a las obras literarias notables 
recientes y no solo a la literatura clásica y consa-
grada, a la que en este trabajo denominamos “ca-
non literario universal”. Los artículos sobre libros 
en Wikipedia presentan una gran variabilidad en 
extensión y tratamiento. Suelen incluir un resumen 
breve del argumento, explicar las condiciones de 
escritura y edición, hablar de los personajes, estilo, 
técnica literaria y repercusión en la época. También 
suelen contener una ficha descriptiva (infobox) que 
presenta sus datos bibliográficos esenciales, en-
laces a bibliotecas digitales para acceder al texto 
completo de las obras de dominio público y un sis-
tema de categorización.

En el contexto del canon literario es posible ob-
servar que existe una mayor cobertura de los auto-
res frente a las obras. Los estudios sobre personas 
son un enfoque frecuente en investigaciones so-
bre Wikipedia desde la óptica del análisis de redes 
(Hube y otros, 2017). Sin embargo, no siempre 
hay un artículo específico en Wikipedia sobre cada 
una de las obras de estos grandes autores, aunque 
sí sea frecuente encontrar información básica (nor-
malmente una lista enumerativa) sobre sus obras 
principales. También es posible encontrar artículos 
sobre los propios universos de ficción: personajes, 
objetos y lugares de ficción.

Los artículos de la enciclopedia corresponden 
habitualmente al nivel abstracto de Obra (Work) 
conforme a la conceptualización del modelo de re-
ferencia bibliotecario LRM-FRBR. La correcta mo-
delización de los niveles Obra-Expresión-Manifes-
tación es una tarea que interesa a la comunidad 
bibliotecaria implicada en los datos abiertos y en-
lazados (Lemus-Rojas y Pintscher, 2018), para que 
Wikipedia y Wikidata sean un espacio de informa-
ción bibliográfica más preciso. Por otra parte, la 
propia definición de qué es una obra literaria es 
un concepto abierto. En un sentido muy amplio e 
histórico se entiende como “belles-lettres”, inclu-
yendo el ensayo y las obras de pensamiento, y en 
un sentido más moderno como la ficción creativa 
(Damrosch, 2009: 6). Aunque cada artículo en 
cada enciclopedia es un contenido individual, edi-

tado y revisado por su propia comunidad de edito-
res, a través de la base de conocimiento Wikidata 
se encuentran interconectados, de forma que exis-
te una única entidad para representar una obra y 
vincularla con los artículos en los idiomas en los 
que exista.

La relación entre Wikipedia y el canon literario no 
ha sido estudiada específicamente. Se encuadra en 
las líneas de estudios sobre la literatura en los que 
se pone el foco en el “sistema literario”, o “cam-
po literario” siguiendo la terminología de Bourdieu 
(1995), y que busca conocer más su impacto y re-
cepción a lo largo del tiempo, y menos su calidad 
literaria intrínseca. El estudio de las reseñas y críti-
cas publicadas en revistas y suplementos literarios, 
la presencia de autores y obras en monografías, 
diccionarios y enciclopedias literarias es una de las 
metodologías usadas para estudiar el campo litera-
rio. Por otra parte, la corriente de estudios “Distant 
reading” (Moretti, 2013), aborda el estudio de la 
literatura ampliando el conjunto de fuentes y datos 
habituales. De esta forma se aprovecha la accesibi-
lidad a la mayor parte de la producción literaria de 
los últimos siglos, permitiendo el procesamiento de 
grandes volúmenes de datos de la actividad litera-
ria, incluyendo el análisis informatizado de los pro-
pios textos completos. En este sentido, Wikipedia 
y sus artículos, en cada uno de los idiomas en los 
que se despliega, es una fuente de datos amplia, 
dinámica. La exploración de nuevas fuentes inte-
resantes es de interés como punto de partida para 
definir y comprender las dimensiones de un canon, 
así como los criterios para estudiarlo (Algee-Hewitt 
y otros, 2018). En el caso de Wikipedia, contamos 
además con un espacio de un tamaño muy amplio, 
pero claramente delimitado y, sobre todo, marcado 
y codificado con claridad, en formatos fácilmente 
procesables y con APIs y sistemas de consulta pa-
rametrizados, en especial al contar con la informa-
ción estructurada en Wikidata.

El conglomerado de más de 250 Wikipedias en 
distintos idiomas está alineado con el campo de 
estudio de la “World literature” (Damrosch, 2009). 
Esto permite ampliar el foco desde un canon occi-
dental con fuertes sesgos, hacia otro más amplio y 
global. También permite ir más allá del “translated 
canon”, en donde existe un sesgo muy fuerte ha-
cia las lenguas con grandes mercados editoriales, 
como el inglés, francés o el español, etc. (Venuti, 
2008). Como hemos mencionado anteriormente, 
los estudios sobre Wikipedia son conscientes del 
“culture gap” entre ediciones para contenidos loca-
les y culturales (Miquel-Ribé y Laniado, 2021). Por 
lo tanto, para explorar el canon global y en cada 
idioma, de acuerdo con Wikipedia, será necesario 
partir de las ediciones en cada idioma para obte-
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ner datos que reflejen su verdadera naturaleza de 
fuente diversa.

Cada edición Wikipedia para cada idioma funcio-
na de forma independiente, representando las elec-
ciones de sus editores y su contexto. Sin embargo, 
Wikidata es una base de datos común, producida al 
mismo tiempo por editores en todos los idiomas. Es 
un único proyecto cuyo objetivo es la creación es un 
grafo de conocimiento producido colaborativamente 
por editores de cualquier idioma. Wikidata tiene un 
alcance universal, y modela los diferentes ámbitos 
del conocimiento mediante la creación colaborati-
va y supervisada de propiedades. Integra tanto los 
datos sobre las instancias (Charles Chaplin; Esta-
dio Azteca; Monte Everest), como las propiedades 
para establecer relaciones y recoger datos (Fecha 
de nacimiento; Aforo; Coordenadas), como las cla-
ses, subclases y el vocabulario controlado para des-
cribirlas (Actor; Estadio de fútbol; Montaña). Con 
respecto al libro, existe un wikiproyecto en el que se 
acuerdan metadatos y pautas de descripción y otros 
aspectos de interés para su descripción2.

Se han realizado numerosas propuestas para la 
evaluación automática de aspectos de calidad de 
los contenidos de Wikipedia basados en métodos 
cuantitativos, que constituyen por sí mismas un 
subcampo de estudio sobre Wikipedia (Nielsen, 
2019). Unos explotan las métricas del análisis de 
redes, usando los enlaces entre artículos y el grafo 
resultante. Otros usan las métricas propias disponi-
bles para el contenido de los artículos: número de 
palabras, número de referencias, extensión, enlaces 
entrantes, etc., complementados con el estudio de 
la actividad de los editores, reputación y redes de 
colaboración. Del mismo modo sucede en Wikida-
ta, con investigaciones para establecer la calidad y 
completitud de los datos (Shenoy y otros, 2022). 
Las métricas automáticas sirven de medición indi-
recta de la “calidad esperada” o probabilidad de ca-
lidad, en realidad, credibilidad (Claes y Tramullas, 
2021). Se trata de un campo que genera investi-
gación aplicada, uno de cuyos casos, el sitio web 
WikiRank3 ilustra con claridad la posibilidad de esta-
blecer rankings de artículos segmentados por tipos 
de contenido, mediante indicadores agregados que 
denominan “popularity”, “Authors’ Interest” (AI) y 
“Citation Index” (Lewoniewski y otros, 2019). El tra-
bajo más conocido sobre ranking es el de Skiena 
y Ward (2014) en el que se comparan personajes 
históricos diferenciando entre celebrity (popularidad 
actual) y gravitas (popularidad consolidada).

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Wikidata es un grafo de conocimiento que utiliza 
su propio modelo de datos compatible con RDF. Sus 

elementos principales son ítems con un identifica-
dor único cuya designación comienza por la letra 
“Q”. Por ejemplo, el libro “Cien años de soledad” de 
Gabriel García Márquez es el elemento Q178869, 
aunque está vinculado a 74 artículos en diferentes 
Wikipedias (español, japonés, italiano, ruso, etc.). 
A su vez, cada ítem se describe mediante propie-
dades cuyas designaciones comienzan por la letra 
“P”. Las propiedades definen relaciones entre ele-
mentos o se refieren a valores literales (cadenas, 
números, fechas). Por ejemplo, del libro mencio-
nando se declara que tiene como autor (P51) al 
elemento Q5878 (el escritor García Márquez) y que 
su fecha de publicación (P577) es 1967. Wikidata 
no tiene clases definidas explícitamente diferencia-
das del resto de los elementos. En cambio, algunos 
elementos desempeñan tal papel de clase al en-
marcarse en una taxonomía de clases y subclases 
conectadas a través de la propiedad P279 (subcla-
se de). La pertenencia de los ítems a las clases se 
realiza mediante la propiedad P31 (instancia de). 
Esta circunstancia permite, hasta cierto punto, en-
tender a Wikidata como una “ontología colaborati-
va”, que no solo contiene datos primarios, sino una 
suerte de esquema formalizado de organización del 
conocimiento (Piscopo y Simperl, 2018). Dentro de 
cada ítem existe una sección denominada “Identi-
ficadores”, que definen conexiones con registros y 
bases de datos externas de todo tipo, como, por 
ejemplo, con el sistema internacional de control de 
autoridades VIAF (Bianchini y Sardo, 2022).

A partir de las consideraciones hasta ahora ex-
puestas, se propone reutilizar aquellos datos dis-
ponibles, tanto en los contenidos enciclopédicos 
de Wikipedia como en la base de conocimiento 
estructurado de Wikidata, para construir un pro-
cedimiento que permita definir un canon literario. 
Por lo tanto, para demostrar la hipótesis planteada 
en la introducción del trabajo, se establecen los si-
guientes objetivos generales:

• Identificar el conjunto de datos enciclopédi-
cos relativos a obras literarias de todas las 
épocas en cualquier idioma.

• Validar un procedimiento analítico automáti-
co para establecer agrupaciones y ranking de 
obras literarias con cobertura en cualquiera 
de las diferentes ediciones de Wikipedia.

• Identificar medidas representativas del im-
pacto de cada obra literaria en el ecosistema 
Wikimedia.

• Analizar la distribución temporal de las obras 
del canon literario desde el punto de vista 
de su publicación o, en su defecto, creación.

El método para obtener el conjunto de datos se 
ha desarrollado en cuatro fases:
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• Primera etapa: Determinación del ítem que 
desempeñaría el papel de clase a partir de 
la cual recuperar los ítems de las obras li-
terarias.

• Segunda etapa: Construcción de un conjunto 
de datos.

• Tercera etapa: Agregación de ciertos datos 
del conjunto de datos.

• Cuarta etapa: Análisis de los resultados de 
agregación.

Tanto el conjunto de datos obtenido, los datos 
agregados, como los scripts en Python y Orange 
Data Mining están disponibles para su consulta y 
reutilización pública4.

En la primera etapa se tomó el ítem “Obra lite-
raria” (Q7725634) como clase de partida para la 
exploración de Wikidata. De este modo se recu-
peran aquellos ítems relacionados con dicha clase 
mediante la propiedad P31 (Instancia de). La ta-
xonomía de clases usada para el universo biblio-
gráfico es amplia y con significativas imprecisiones 
en sus jerarquías y aplicación. Se recuperaron tan 
solo los elementos con asignación directa a esta 
clase. Se tomó la decisión de no considerar las ta-
xonomías derivadas de los elementos Q471 (libro) 
ni Q47461344 (Obra escrita), aunque son usadas 
para instanciar un número considerable de ítems 
del campo literario, para minimizar el riesgo de re-
cuperar resultados alejados del foco del trabajo, 
que habrían requerido procedimientos muy minu-
ciosos de validación.

En la segunda etapa se construyó el conjunto de 
datos. Solo se recuperaron los elementos sobre 
obras literarias que tienen un artículo escrito so-
bre ella en alguna Wikipedia de cualquier idioma. 
Este criterio de relevancia o notabilidad permitió 
extraer información solo de obras en las que se 
identifica un esfuerzo editorial y no únicamente 
la existencia de meros datos en Wikidata. Dada 
la estrecha interrelación entre ambos proyectos, 
enciclopedias y base de conocimiento, la mayor 
parte de los ítems de Wikidata también pertene-
cen a alguna Wikipedia.

Se utilizaron consultas SPARQL en Wikidata 
Query Service (WDQS) que permitieron obtener:

• Identificadores de todos los ítems definidos 
como instancias del ítem “Obra literaria” 
(Q7725634) con una o varias corresponden-
cias en ediciones de Wikipedia, así como una 
lista de todas las propiedades y declaracio-
nes utilizadas para la descripción de cada 
uno de dichos ítems. Este trabajo, utiliza la 
denominación “obra literaria” para referirse 
a cada uno de los ítems recuperados.

• Los idiomas en los que se escribieron las 
obras literarias recuperadas.

• URL de los artículos en Wikipedias de dife-
rentes idiomas de los ítems recuperados. La 
denominación “sitelink” se refiere a cada una 
de dichas referencias.

• La fecha de publicación o concepción de las 
obras.

• El título identificativo de cada obra en es-
pañol e inglés y, en su defecto, en el idioma 
original.

• Un listado completo de todas las propieda-
des de Wikidata, distinguiendo aquellas uti-
lizadas en la sección de identificadores (pro-
piedades ID).

Además de WDQS se ha utilizado el servicio 
Xtools de Wikimedia5 consultado desde scripts 
Python para automatizar las consultas. Mediante 
la correspondiente API de este servicio se recuperó 
información estadística sobre la estructura de cada 
uno de los artículos correspondientes a los ítems 
recuperados. Así pues, de cada artículo de Wikipe-
dia, se han obtenido los datos correspondientes al 
número de palabras, referencias, número de edi-
ciones, fechas de creación y modificación, enlaces 
externos, etc.

Fue necesario realizar un proceso de consoli-
dación de datos. Por ejemplo, no todos los ítems 
recuperados incluían declaraciones explícitas rela-
tivas al idioma de la obra (P407) o la fecha de pu-
blicación (P577). Sin embargo, en algunos casos, 
esta información se ha podido obtener extrayendo 
el idioma en el que se encuentra el título original 
de la obra (P1476) y la fecha de concepción de ésta 
(P571). En el conjunto de datos final se indican las 
propiedades utilizadas para obtener estos datos.

En la tercera etapa se procedió al procesamiento 
del conjunto de datos para obtener resultados con 
datos más agregados. Se desarrolló un script en 
Python para la agregación y la obtención de medi-
das estadísticas. 

Para los ítems de cada obra se agregaron los si-
guientes datos a partir del conjunto de datos pre-
viamente generado:

• Identificador “Q” en Wikidata, en el espacio 
de nombres o prefijo “wd:”.

• Idioma original de la obra.
• Etiqueta o título identificativo de la obra.
• Fecha de publicación o concepción de la obra.
• Número total de Wikipedias en las que el 

ítem tiene presencia con su correspondiente 
artículo (NWikis).

• Número total de declaraciones: en este caso 
se ha distinguido entre propiedades ID y el 
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resto de las propiedades utilizadas en las de-
claraciones (NProps).

• Número total de palabras utilizadas en to-
dos los artículos correspondientes al ítem en 
las diferentes Wikipedias (NWords), calculado 
a partir de los datos recuperados de Xtools.

De igual forma, para cada idioma se agregaron o 
calcularon los siguientes datos:

• Código estándar de identificación del idioma. 
Se han agrupado las diferentes variaciones 
regionales de un mismo idioma.

• Número de ítems recuperados de las obras 
escritas en ese idioma.

• Media aritmética del número de Wikipedias 
en las que tienen presencia los ítems de las 
obras del idioma en cuestión.

• Media aritmética del número de declaracio-
nes con propiedades no ID.

• Media aritmética del número de palabras de 
los artículos en Wikipedia correspondientes 
al ítem de la obra.

Para finalizar esta etapa se procedió a generar una 
matriz de idiomas/Wikipedias que representa el nú-
mero de artículos sobre obras literarias de un deter-
minado idioma que tiene presencia en cada una de 
las diferentes ediciones de Wikipedia. No obstante, 
estos datos no se han explotado en este trabajo.

En la cuarta etapa se analizaron los datos obteni-
dos mediante la herramienta Orange Data Mining6. 
Dicho análisis comenzó con la representación de la 
distribución normalizada de los ítems de cada obra 
en función de los valores de NWikis, NProps y NWords. 
Se realizó un clustering de los ítems mediante el 
método K-means (Hartigan y Wong, 1979; Arthur y 
Vassilvitskii, 2007). El número de clústeres se de-
terminó mediante la puntuación obtenida a través 
del método Silhouette (Rousseeuw, 1987).

Tras analizar los resultados obtenidos y estudiar la 
distribución de NWikis, NProps y NWords se procedió a cal-
cular un indicador que combinara las tres variables. 
Este indicador, denominado Wiki3DRank, permitiría 
ordenar los ítems de las obras literarias con una 
distribución normalizada que considerara los tres 
factores establecidos en los objetivos de la inves-
tigación: presencia en Wikipedias, profundidad de 
descripción en Wikidata y extensión de los artículos 
en Wikipedia. Una vez hecho esto se comprobó que 
los resultados de Wiki3DRank eran coherentes con 
los obtenidos en el proceso de clustering.

4. RESULTADOS

En primer lugar, se presentan los datos relativos 
a la pregunta planteada de cuáles y cuántos po-
drían ser, según la actividad de las comunidades 

Wikimedia, las obras literarias que compondrían 
un canon universal, delimitando un subconjunto de 
entre las obras literarias recuperadas para nuestro 
dataset. En segundo lugar, se analizan aspectos 
sobre las literaturas en cada idioma. En tercer lu-
gar, se realiza una presentación de la distribución 
temporal de las obras del canon.

4.1 Canon literario universal a partir de los 
datos de Wikipedia: difusión y esfuerzo 
editorial

Este trabajo establece la presencia de un artícu-
lo sobre la obra literaria en alguna Wikipedia como 
condición indispensable para considerar un ítem 
relevante. Por lo tanto, el dataset resultante inclu-
ye un total de 107.434 ítems de Wikidata7, defini-
dos como instancias (P31) de la ítem-clase “Obra 
literaria” (Q7725634). Sin considerar dicha con-
dición de vinculación el total de ítems asciende a 
192.236. Esto implica que se descartaron más de 
un 44% de ítems que pueden considerarse como 
meros “registros de catálogo” y no entidades con 
la suficiente relevancia o notabilidad para reque-
rir un artículo enciclopédico explicativo. Este he-
cho señala cierta tendencia a usar Wikidata como 
base de datos bibliográfica de propósito general, 
como WikiCite.

Se ha considerado la distribución de los ítems 
de las obras literarias en función del número de 
Wikipedias en las que aparece (NWikis) el número 
de declaraciones en Wikidata (NProps) y el total del 
número de palabras de sus artículos en la enci-
clopedia (NWords). En la Tabla I se detallan algu-
nos indicadores estadísticos para cada variable. 
La mayor dispersión de valores (Cv) se da para 
NWords y NWikis. Las tres variables tienen una dis-
tribución con una fuerte asimetría positiva (Co-
eficiente de Asimetría de Fisher) y un alto grado 
de curtosis. Gran parte de los ítems del conjunto 
de datos tienen valores bajos en cada una de las 
variables, que señala a una gran bolsa de obras 
literarias con una baja presencia en Wikipedias, 
menor profundidad en la descripción y artículos 
más breves.

El análisis de la correlación entre las tres varia-
bles (Tabla II) refleja una correlación entre NWikis y 
NWords. Esto es obvio: a mayor número de ediciones 
de Wikipedia en las que un ítem de Wikidata tiene 
un artículo equivalente, mayor es el número total 
de palabras del conjunto de dichos artículos. Este 
análisis también refleja que la menor correlación 
se produce entre NProps y NWords, es decir entre la 
descripción y el artículo, entre datos y texto.

Pese lo anterior, existen otros ítems cuyos valo-
res para alguna de las variables (e incluso las tres) 
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están por encima del resto. Estos datos permitirían 
verificar la hipótesis de este trabajo, puesto que 
los ítems con valores más altos que el resto permi-
tirían identificar las obras que destacan y que po-
drían formar parte del canon literario. Es decir, los 
ítems de las obras que forman parte del canon li-
terario tendrían una mayor presencia en diferentes 
ediciones de Wikipedia, un mayor nivel de descrip-
ción en Wikidata y un mayor grado de elaboración 
de los artículos respecto al resto de obras.

¿Qué número de obras compondría ese grupo 
selecto de obras universales muy destacadas? Se 
utilizó el algoritmo K-means++ para agrupar los 
ítems en clústeres que permitieran identificar las 
obras de un posible canon literario. Los resultados 
del método Silhoutte indicaban la posibilidad de 
usar K-means++ para obtener dos o tres clúste-
res. La aplicación de K-Means++ con dos clústeres 
identificó 1.008 ítems. Esta cifra podría resultar ex-
cesiva para la idea de un canon literario como lista 

de obras abarcable de forma fácil para una persona 
o “para llevarse a una isla desierta”, aunque qui-
zá no tanto para hacer un inventario selecto de la 
cultura escrita universal desde hace más de tres 
milenios. Por este motivo se amplió la aplicación de 
K-means, realizando los correspondientes cálculos 
hasta con siete clústeres.

En función del tamaño del clúster superior para 
cada iteración de K-means++, se evaluó el nivel de 
coincidencia con NWikis, NProps y NWords. La variable con 
mayor ratio de coincidencia es NWords. Sin embargo, 
el conjunto de los ítems de las obras que debían 
formar parte del canon era diferente en función de 
la variable utilizada. Por este motivo se procedió a 
reducir la dimensionalidad utilizando dos métodos. 
El primero de ellos fue el método PCA (Ding y He, 
2004) calculado a partir NProps y NWords puesto que 
son las variables con menor correlación. También 
se ha definido y calculado un indicador, al que se 
ha denominado Wiki3DRank, como la agregación 

Tabla I: Análisis estadístico de NWikis, NProps, NWords. 

Variable Media Mediana Cv Mínimo Máximo Asimetría Curtosis

NWikis 1,964 1 2,026 1 140 11,248 191,148

NProps 5,946 5 0,756 1 276 8,942 294,509

NWords 849,19 198 4,006 0 168.391 18,453 537,757

Tabla II: Índices de correlación de Pearson y Spearman entre NWikis, NProps y NWords. 

Pearson NWikis NProps NWords Spearman NWikis NProps NWords

NWikis - 0,529 0,839 NWikis - 0,334 0,412

NProps 0,529 - 0,494 NProps 0,334 - 0,236

NWords 0,839 0,494 - NWords 0,412 0,236 -

Tabla III: Análisis estadístico de Wiki3DRank.

Variable Media Mediana Cv Mínimo Máximo Asimetría Curtosis

Wiki3DRank 7,556 7,745 0,365 1,386 21,874 -0,014 0,610

Tabla IV: Ratios de coincidencia para las diferentes iteraciones de K-means++ (entre paréntesis el núme-
ro de ítems coincidentes). Fuente: elaboración propia.

Sn Silhoutte
Ratio de coincidencia

NWikis NProps NWords PCA Wiki3DRank

1.008 0,909 0,869 (876) 0,499 (503) 0,802 (808) 0,882 (889) 0,927 (934)

163 0,827 0,822 (134) 0,595 (97) 0,822 (134) 0,822 (134) 0,939 (153)

152 0,493 0,822 (125) 0,559 (85) 0,849 (129) 0,822 (125) 0,934 (142)

74 0,499 0,676 (50) 0,608 (45) 0,824 (61) 0,676 (50) 0,919 (68)

65 0,493 0,615 (40) 0,600 (39) 0,846 (55) 0,615 (40) 0,908 (59)

36 0,457 0,472 (17) 0,556 (20) 0,750 (27) 0,472 (17) 0,833 (30)
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de la transformación logarítmica de cada una de 
estas variables (Shatnawi, 2015). Para cada ítem 
Wiki3DRank se calcularía como:

Wiki3DRank = log (1+NWikis) + log(1+NProps) + lo-
g(1+NWords)

Esta ecuación, cuyo cálculo es muy sencillo, inte-
gra NWikis, NProps y NWords en un único indicador con una 
distribución relativamente normalizada (Tabla III).

En cada iteración n de K-means++, se estimó la 
coincidencia entre el conjunto de ítems del clúster 
Cn (clúster superior) y el subconjunto delimitado 
entre el intervalo [1, Sn] de cada uno de los ran-
kings establecidos por NWikis, NProps, NWords, PCA y 
Wiki3DRank. En función del número de elemen-
tos coincidentes y el tamaño del clúster superior 
(Sn) se calculó una ratio de coincidencia (ver Ta-
bla IV). Wiki3DRank alcanza las mayores ratios 
de coincidencia en cualquier iteración, siendo el 
más alto el correspondiente a la iteración con tres 
clústeres. También puede observarse que de las 
tres componentes que definen un ítem, NWords es 
más representativa que NWikis o NProps respecto a 
la coincidencia con los resultados de K-means++.

Considerando estos datos, se ha optado por 
usar K-means++ para obtener tres clústeres. El 
tamaño de C1 es de 105.100 ítems, C2 (al que 
denominamos clúster secundario) contiene 2.171 
ítems y C3 (clúster principal) incluye 163 obras. 
En consecuencia, podría interpretarse que el 
clúster principal contiene los ítems de aquellas 
obras candidatas a ser consideradas Canon Lite-
rario Universal. C1 podría denominarse “produc-
ción bibliográfica”, un vasto conjunto de libros y 
obras con mayor o menor fortuna, de impacto 
más local y atención escasa. El clúster secunda-
rio C2 lo forma un conjunto, relativamente abar-
cable, de obras que representan en cierto modo 
la clase media de la literatura: obras con notorie-
dad en un conjunto de idiomas y con niveles de 
atención enciclopédica variables. En la Figura 1 
se visualizan claramente los tres clústeres. Cada 
obra literaria se representa en un diagrama de 
dispersión con respecto a los ejes NWords y NProps, 
mientras que el tamaño de cada elemento se de-
termina mediante NWikis.

A modo de ejemplo, se muestran los datos de 
una obra de cada clúster en la Tabla V:

Figura 1. Representación de los tres clústeres principales de obras literarias. Distribución de NProps/NWords 
(el tamaño de los elementos representa NWiki). 

Tabla V: Ejemplo de obra de cada clúster. 

Ítem Título Clúster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q8275 Ilíada C3 21,5304 132 113 147.831

Q220331 Ben-Hur C2 17,0640 28 27 31.712

Q27223 Babel-17 C1 13,3556 11 10 4.782
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Además de la agrupación en clústeres, la métrica 
Wiki3DRank ofrece un valor para operaciones de 
selección y ordenación. De este modo es posible 
ordenar los ítems del conjunto de datos, indepen-
dientemente del clúster al que pertenezcan y den-
tro de él. La Figura 2 representa una selección de 
las cincuenta primeras obras de C3. En el anexo 
final es posible consultar un listado completo de 
las obras de este clúster de “clásicos universales de 
todos los tiempos”.

En las primeras posiciones de C3 encontramos 
obras fácilmente reconocibles como: El Génesis, La 
Ilíada, Hamlet, Romeo y Julieta, Don Quijote de 
la Mancha, Shahnameh, Ulises, Harry Potter y la 
piedra filosofal, Alicia en el país de las maravillas, 
Lolita, Macbeth, Orgullo y prejuicio, etc. Aplicando 
estas mismas métricas se puede extraer el canon 

literario escrito en cualquier idioma, como, por 
ejemplo, la tabla VI recoge las diez primeras obra 
de todos los tiempos escritas en italiano.

4.2 La literatura clásica y actual: cánones lite-
rarios locales y el peso de la tradición

Los datos disponibles permiten abordar diferen-
tes facetas de los estudios de los fenómenos cul-
turales, como la perduración de ciertas obras a lo 
largo del tiempo, la representación equilibrada de 
los diferentes idiomas o la permeabilidad del canon 
global y los cánones en cada idioma entre diferen-
tes ámbitos lingüísticos. En este trabajo presenta-
mos tan solo los datos básicos de la distribución 
por idiomas del canon considerado global y anali-
zamos con algo más de detalle su distribución tem-
poral según la fecha de producción o publicación.

Figura 2: Selección de las 30 obras del clúster C3 con mayor Wiki3DRank. 

Tabla VI. Selección de las obras con mayor ranking escritas en italiano. 

Item Title Cluster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q16438 The Decameron C3 8,583 64 89 65521

Q8065468 The Adventures of Pinocchio C3 8,151 67 49 41696

Q172850 The Name of the Rose C3 8,123 53 41 58536

Q131719 The Prince C3 8,081 72 19 82696

Q48922 Orlando Furioso C3 7,971 35 34 74398

Q1053313 Jerusalem Delivered C2 7,681 32 35 40388

Q808428 Gospel of Barnabas C3 7,356 34 10 59060

Q1645493 Lives of the Most Excellent Painters, 
Sculptors, and Architects

C2 7,165 31 23 19048

Q914235 Hypnerotomachia Poliphili C2 7,069 24 16 27636

Q641651 Six Characters in Search of an Author C2 8,583 64 89 65521
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La faceta idiomática se abordó desde dos ver-
tientes: el idioma de las obras y las ediciones de 
Wikipedia en las que estaban presentes. El idioma 
de cada obra se determinó con dos mecanismos: 
de forma expresa mediante la propiedad P407 o 
(en algunos casos) extrayendo el idioma del título 
original. Para la literatura en cada idioma se con-
tabilizó el número de obras y se calcularon los va-
lores medios de NProps y NWords. En la Figura 3 puede 
observarse la dispersión de cada idioma en función 
de las medias de NProps y NWords. El tamaño de los 
elementos se define en función del total de obras 
de cada idioma según dichas medias. Esta primera 
aproximación permite observar el cuidado puesto 
en el contenido enciclopédico para cada literatu-
ra; las obras en inglés son mayoritarias y además 
con un alto grado de descripción. También puede 
observarse un elemento con la etiqueta “<none>” 
referido a aquellas obras en cuyos ítems de Wiki-
data no existen datos de idioma. Estas obras son 
numerosas (39.465) pero como puede verse sus 
ítems de Wikidata tienen un bajo nivel tanto de 
descripción como de edición de sus correspondien-
tes artículos en las diferentes ediciones Wikipedia. 
Del resto de idiomas destacan el español, francés, 
japonés, ruso y alemán. Cabe destacar el caso del 
latín, sánscrito y griego clásico con un bajo volu-
men de obras, pero con numerosas declaraciones 
descriptivas y con artículos extensos en las distin-
tas ediciones de Wikipedia.

En relación con la fecha de las obras literarias 
seleccionadas, los datos obtenidos permiten trazar 

un panorama sobre la época a la que pertenecen 
las obras que forman parte del canon literario uni-
versal o local. A partir de los datos obtenidos pode-
mos analizar la distribución temporal de las obras. 
Es necesario señalar que para un gran número de 
ítems de obras no se dispone de información sobre 
la fecha de publicación o de creación. Únicamen-
te 61.702 ítems (algo más de un 57%) incluyen 
alguna propiedad para obtener esta información. 
La mayoría de los datos se obtuvieron a partir de 
la propiedad P577 (fecha de publicación) y única-
mente un 2,2% mediante la propiedad P571 (fecha 
de creación). Los resultados, agrupados por siglos, 
pueden verse en la Tabla VII.

Más del 87% de los ítems que dispone de al-
gún tipo de fecha (un 50% del total de ítems del 
conjunto de datos) tienen una fecha de publicación 
o creación correspondiente a los siglos XX y XXI. 
Los datos pueden agruparse o analizarse de forma 
más detallada. La Figura 4 muestra una distribu-
ción del Wiki3DRank por siglo y también de todos 
los ítems de las obras publicadas o creadas en el 
Siglo XX por año. También se muestra el clúster al 
que pertenece cada obra. Como parece razonable, 
se recogen pocas obras de la antigüedad remota 
que no tengan cierta relevancia (clúster principal y 
secundario). En general, podemos ver que los da-
tos tienen una distribución temporal variada, con 
un acento, para el siglo XX, en sus años centrales.

El filtrado por idioma es otra interesante posibili-
dad que ofrece el estudio de los datos temporales. 

Figura 3: Distribución de idiomas con un mínimo de 100 obras, basada en la media de NProps (eje x) y NWords 
(eje y). El tamaño de los puntos representa el número de obras literarias en el idioma. 
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Tabla VII: Distribución temporal por siglos del número de ítems y Wiki3DRank. Fuente: elaboración propia.

Siglo Ítems C1 C2 C3 Total Wiki3DRank % 
ítems

% con 
fecha

% 
Wiki3DRank

Ratio 
Wiki3DRank

21 2.319 22.095 217 7 171.355,06 24,87 40,32 35,01 7,68

20 1.836 30.990 802 44 256.594,02 35,47 57,51 52,42 8,06

19 5.174 4.675 54 45 48.627,96 5,77 9,35 9,93 9,4

18 745 665 75 5 7.076,54 0,83 1,35 1,45 9,5

17 510 423 75 12 5.118,64 0,57 0,92 1,05 10,04

16 405 364 35 6 3.764,97 0,45 0,73 0,77 9,3

15 127 115 12 0 1.231,98 0,14 0,23 0,25 9,7

14 109 100 7 2 1.065,45 0,12 0,2 0,22 9,77

13 109 90 18 1 1.113,1 0,12 0,2 0,23 10,21

12 78 57 21 0 817,74 0,09 0,14 0,17 10,48

11 39 29 8 2 421,13 0,04 0,07 0,09 10,8

10 31 22 8 1 351,85 0,04 0,06 0,07 11,35

9 20 17 2 1 217,65 0,02 0,04 0,04 10,88

8 24 17 7 0 250,53 0,03 0,04 0,05 10,44

7 8 6 2 0 98,69 0,01 0,01 0,02 12,34

6 9 8 1 0 103,88 0,01 0,02 0,02 11,54

5 4 2 2 0 50,04 0 0,01 0,01 12,51

4 25 25 0 0 219,4 0,03 0,05 0,05 8,78

3 11 8 3 0 110,54 0,01 0,02 0,02 10,05

2 39 28 11 0 421,77 0,04 0,07 0,09 10,81

1 19 9 6 4 256,07 0,02 0,03 0,05 13,48

-2 16 6 10 0 229,05 0,02 0,03 0,05 14,32

-3 6 2 3 1 92,72 0,01 0,01 0,02 15,45

-4 6 2 3 1 78,76 0,01 0,01 0,02 13,13

-5 9 8 0 1 100,65 0,01 0,02 0,02 11,18

-6 10 1 9 0 150,79 0,01 0,02 0,03 15,08

-7 1 1 0 0 11,01 0 0 0 11,01

-9 1 0 1 0 17,31 0 0 0 17,31

-10 2 0 1 1 37,28 0 0 0,01 18,64

-12 1 0 1 0 14,29 0 0 0 14,29

-15 1 0 1 0 13,54 0 0 0 13,54

-16 1 0 1 0 15,28 0 0 0 15,28

-19 1 1 0 0 12,81 0 0 0 12,81

-20 2 0 2 0 31,34 0 0 0,01 15,67

-23 2 1 0 1 22,02 0 0 0 11,01

-25 1 1 0 0 8,3 0 0 0 8,3

-27 1 1 0 0 12,43 0 0 0 12,43
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Puede observarse la evolución en la producción li-
teraria y su éxito en el tiempo para cada idioma, 
e incluso la comparación de esta faceta entre dife-
rentes idiomas (Figura 5).

5. DISCUSIÓN

El trabajo presenta varios elementos que po-
drían ser valiosos: establece un umbral cuan-
titativo de la cantidad de obras que podríamos 
señalar como excepcionalmente relevantes glo-
balmente, una forma de ponderarlas individual-
mente y una lista de obras del canon literario 
universal. En esta lista pueden encontrarse títu-
los generalmente señalados como “clásicos de 
todos los tiempos”. Son relatos fácilmente iden-
tificables como parte de la tradición y que pue-
den situarse en ciertos momentos y lugares de 
la historia.

La cuantificación de NWikis, NProps y NWords refle-
ja tres medidas indirectas de algo que podemos 

llamar “esfuerzo enciclopédico” o también “aten-
ción enciclopédica”. Por un lado, la extensión de 
los artículos en Wikipedia en cualquier idioma, 
usando una medida acumulativa y no una medida 
ponderada de centralidad (NWords). Por otro lado, 
la profundidad descriptiva en Wikidata, que refle-
ja otro tipo de atención orientada a datos y deta-
lles factuales sobre la obra (NProps). Complementa 
la visualización la difusión de la obra a lo largo de 
diferentes idiomas, que actúa como indicador de 
presencia global (NWikis). La integración de estas 
tres variables permite una representación más 
rica que el uso de cada una de ellas por sepa-
rado. La posición de las obras con respecto a los 
ejes de los diagramas de dispersión indica hacia 
donde se inclina la balanza del equilibrio entre 
texto-datos (Wikipedia/Wikidata) y permite de-
tectar irregularidades y asimetrías. Pocas obras 
del clúster secundario C2 alcanzan magnitudes 
comparables, en alguno de los tres parámetros, 
con las obras del clúster principal C3.

Figura 4: Distribución por siglos (arriba) o años del Siglo XX (abajo) y Wiki3DRank de los ítems según su 
fecha de creación o publicación.
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Si comparamos las obras del clúster principal C3 
con los resultados del sitio web WikiRank para la 
categoría “Books” encontramos una coincidencia 
del 74,3%. Sin embargo, apreciamos una mejor 
ordenación de las obras aplicando Wiki3DRank y 
una sorprendente cantidad de obras recientes y 
comerciales en los resultados mostrados en Wiki-
Rank. Los tres clústeres obtenidos guardan cierto 
parecido con otras propuestas realizadas desde 
otros presupuestos. El clúster principal C3, de 163 
obras, tiene unas dimensiones similares al que 
propone Christiane Zschirnt en su estudio “Libros, 
todo lo que hay que saber” (Zschirnt, 2011). Esta 
autora escoge 141 obras, existiendo una coinci-
dencia sustancial entre su selección y las obte-
nidas en este trabajo8. Por otro lado, un enfoque 
más abarcador como “1001 libros que hay que 
leer antes de morir» (Boxall y Mainer, 2016), nú-
mero escogido por su vistosidad, es más cercano 
al conjunto de C3 y C2 (2336 obras) aunque se 
ajusta casi a la perfección con la alternativa del 

cálculo de únicamente dos clústeres, que resulta-
ría en 1008 obras. 

Un aspecto que llama la atención es la presen-
cia de obras de las tradiciones religiosas, espe-
cialmente la judeocristiana. Generalmente estas 
obras no tienen consideración de obras literarias 
en los estudios del ámbito de la crítica e historia 
de la literatura (“Génesis”, “Levítico”, “Epístola a 
los Filipenses”, etc.). Estos textos mitológico-es-
pirituales constituyen la base de comunidades 
religiosas y merecerían diferenciarse para obte-
ner un cuadro más ajustado a lo que hoy se con-
sidera literatura en sentido estricto. Este mismo 
problema surge cuando encontramos obras de 
ensayo, pensamiento o divulgación (“La Riqueza 
de las naciones” o “La República”). Desde el ám-
bito de la distribución de libros, se tiende a dife-
renciar entre los bloques de ficción y no-ficción, 
situándose la literatura en el primer grupo. Lla-
ma la atención la inclusión de obras como “Mein 

Figura 5: Distribución temporal de las obras en español (arriba) e inglés (abajo).
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Kampf” o “El libro Guiness de los récords” en el 
clúster principal. En este sentido sería necesario 
estudiar cómo identificar mejor el objeto de inte-
rés y prevenir resultados fuera del concepto de lo 
que se entiende como canon literario.

Un repaso minucioso de C3 permite detectar 
también ausencias notables. La razón se debe a 
la existencia de inconsistencias en la asignación 
de las clases adecuadas a los ítems. Se utiliza 
frecuentemente la clase “libro” para las obras ac-
tuales, o bien “obra escrita” para otros muchos 
casos. También se debe al nivel de especificidad 
en las tipificaciones, asignándose, en muchos ca-
sos, clases de un mayor nivel de detalle dentro de 
la clase “obra literaria”. Se requeriría profundizar 
en la selección precisa de las clases y subclases 
dentro del esquema de conocimiento de Wikida-
ta. De este modo se tendría en cuenta la tenden-
cia a la desorganización e inconsistencia cuando 
se recorren más elementos de la taxonomía de 
clases. Esto requiere meticulosos procesos de 
validación y eliminación de ruido. Puede adver-
tirse una situación similar para las obras que se 
presentan en forma de sagas o series, para las 
cuales los resultados se distribuyen entre la obra 
individual y la serie completa, según hayan sido 
descritas. Este funcionamiento agregado dificulta 
su identificación precisa. “El señor de los anillos” 
no aparece como tal, ya que se vincula con las 
clases “trilogía literaria” (Q13593966) y “novela” 
(Q1667921), pero sí alguno de sus volúmenes. 
Tampoco queda claro si en Don Quijote están 
reunidas ambas partes de la obra. La dualidad 
obra-agregación señala la conveniencia de esta-
blecer procedimientos para asignar ranking a las 
obras que aparecen individualmente y agrupa-
das, como “El Génesis” y “La Biblia” o cada uno 
de los libros de sagas y series de novelas como 
las de Sherlock Holmes. De la misma forma, el 
canon parece perjudicar a las obras poéticas y a 
los cuentos, seguramente por las condiciones de 
su edición y publicación en numerosas y variadas 
recopilaciones.

Por otro lado, la propia consistencia de los datos 
consignados en Wikidata dificulta la exploración 
sistemática de otros aspectos como autores, géne-
ros, temas, etc. Sin entrar en un análisis detallado, 
se observa en el conjunto de datos analizado una 
importante variabilidad en el uso de propiedades 
descriptivas, y un uso muy heterogéneo de ellas, 
al no existir pautas de descripción consensuadas, y 
usar diferentes niveles de detalle en la asignación 
de categorías para las propiedades que deberían 
corresponder a vocabularios controlados dentro de 
la taxonomía de clases disponible. Aun así, confor-
me las obras tienen mayor Wiki3DRank, o pertene-

cen al clúster principal o secundario, tienen mayor 
calidad descriptiva.

En relación con las obras recientes se detecta la 
presencia de numerosos libros superventas, que 
no suelen entenderse como obras reconocidas por 
la crítica literaria más convencional, pero sí por 
nuevas corrientes de estudio sobre “best sellers 
canónicos” (Muñoz Rico y otros, 2020). Ejemplos 
de ello son la saga de Harry Potter o Los juegos del 
hambre. Esto sugiere cierta dificultad para captar 
correctamente, mediante el mecanismo de cálculo 
usado en este estudio, la relevancia de estas obras 
nacidas en un contexto de grandes fenómenos de 
difusión en la cultura de masas. Sin embargo, las 
obras de los siglos XIX y XX parecen encajar con el 
modelo utilizado en la investigación.

La distribución temporal de las obras muestra 
obras de todas las épocas. No obstante, predo-
minan las obras de los siglos XX y XXI, en conso-
nancia con el surgimiento de un mercado masivo 
para el libro y el auge de los medios de comuni-
cación de masas. Los datos de C2 y C3 podrían 
representar la idea genérica de “clásicos actuales 
y de todos los tiempos”. Cuanto mayor es la dis-
tancia temporal con las obras recogidas, más ha-
bitual es que predominen solo aquellas con cierta 
relevancia y cuyo interés ha sido decantado por 
el paso del tiempo.

Los idiomas de las obras de C3 reflejan una cier-
ta variedad lingüística que se acerca a la idea de 
canon global. El clúster equilibra la tendencia “eu-
rocéntrica” de cánones literarios propuestos por 
otros autores. No obstante, sigue reflejando la 
disparidad de la difusión de las lenguas asociadas 
a los imperios coloniales y las potencias económi-
cas. Pese a ello, permite una mayor oportunidad 
de destacar a las lenguas muertas y no occiden-
tales. Conviene señalar que, fuera de los idiomas 
occidentales dominantes, la presencia de obras 
en otros idiomas se relaciona con la antigüedad 
remota.

6. CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES EN 
CURSO

Los resultados obtenidos muestran que el uso 
combinado de Wikidata y Wikipedia puede utilizar-
se como fuente de datos para definir un canon lite-
rario y por lo tanto la hipótesis planteada al inicio 
de este trabajo quedaría verificada. La observación 
y medición de la atención prestada por la comu-
nidad Wikimedia a las obras literarias permite co-
nocer algo más sobre su relevancia y visibilidad, y 
actuar de complemento a la propuesta de canon 
que realizan los medios, la academia y la industria 
editorial. He aquí otra fuente más para debatir so-

https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.2013


Un canon literario universal basado en datos enciclopédicos multilingües: propuesta de un método de medición de obras 
literarias usando datos cuantitativos  obtenidos de Wikidata y Wikipedia

Rev. Esp. Doc. Cient., 46(3), julio-septiembre 2023, e366. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2023.3.2013 15

bre un canon plural, abierto y múltiple, que recoge 
el resultado de muchas voces autónomas y actores 
individuales.

A diferencia de una encuesta de gustos, Wi-
kipedia refleja actos individuales para cuidar la 
información sobre la literatura poniendo esfuer-
zo en el enriquecimiento de artículos y descrip-
ciones. El estudio presentado guarda, en cierto 
modo, paralelismos con estudios sobre la traduc-
ción, las tiradas, reediciones y ventas en literatu-
ra, todos ellos terrenos sobre los que no existen 
fuentes longitudinales fácilmente accesibles y 
procesables. Los datos obtenidos muestran hasta 
cierto punto que se amoldan al modelo concep-
tual LRM, que diferencia la Obra de sus Expre-
siones y Manifestaciones, por lo que es posible 
obtener un inventario colaborativo de literatura 
en cada idioma y global por agregación de todas 
las ediciones de Wikipedia.

La visibilidad en Wikipedia de las obras literarias 
concuerda todavía bastante con el canon escolar 
y académico de los manuales de literatura univer-
sal. Pese a ello, se percibe una tendencia paula-
tina hacia una mayor “presentización”, en donde 
ganan espacio las obras de éxito masivo y trans-
media de los siglos XX y XXI. El análisis de las 
ediciones en cada idioma, combinado con la lite-
ratura producida en cada lengua, permite dibujar 
de forma ágil espacios geográficos de proximidad 
cultural e influencia. Este efecto podría reducirse 
introduciendo una nueva variable que considerara 
la fecha de publicación o creación de las obras 
y que incremente el valor de Wiki3DRank de las 
obras más antiguas, o algunos otros atributos de 
dominio que puedan relacionarse con aspectos de 
calidad e impacto.

Por otra parte, somos conscientes de que la se-
lección de ítems y artículos analizados (aquellos 
clasificados directamente como “obra literaria” en 
Wikidata) abarca tan solo una porción del univer-
so real de este tipo de obras. Por este motivo, es 
preciso diseñar mecanismos de exploración que 
analicen otras clases utilizadas para tipificar las 
obras literarias. Es imprescindible tener en cuenta 
la validación del caos organizativo de la taxonomía 
de clases producido por la descripción colaborati-
va. Por dicho motivo, es esencial comprender que 
la metodología utilizada se basa exclusivamente 
en los datos existentes de aquellas obras litera-
rias identificadas de forma explícita como tales en 
Wikidata. 

Lo anterior también implica que quedarían fuera 
aquellas obras que estén presentes en otros cáno-
nes literarios elaborados de forma subjetiva según 
el criterio del autor, pero que no estén presentes 

en Wikidata. Además, como muestran los resul-
tados, la cobertura de una obra en las diferentes 
ediciones de Wikipedia es determinante para esta-
blecer su posición en el ranking calculado mediante 
Wiki3DRank. Esto significa que las obras con una 
difusión reducida o limitada al ámbito de un idio-
ma, serían poco representativas en un canon uni-
versal. No obstante, el método propuesto seguiría 
siendo válido para definir un canon literario para un 
idioma específico.

También parece necesario el uso de métricas re-
lacionadas con la profundidad editorial y la acti-
vidad de los editores en los artículos sobre obras 
literarias en Wikidata/Wikipedia. Además, deben 
elaborarse de manera que permitan captar de 
una forma más detallada la atención y el esfuerzo 
puesto en cada artículo e ítem, como medida indi-
recta de su valor.

Es necesario mencionar, que la agregación de la 
transformación logarítmica de NWikis, NProps y NWords 
para calcular Wiki3DRank ofrece resultados cohe-
rentes respecto a la hipótesis planteada. Como 
línea de trabajo futura se plantea un cálculo al-
ternativo en el que las obras se representen como 
vectores. Los componentes de dichos vectores se 
corresponderían con las transformaciones logarít-
micas de dichas variables. Mediante este método 
Wiki3DRank podría obtenerse a partir del cálcu-
lo del módulo del vector correspondiente de cada 
obra. 

Este estudio abre la puerta al uso de Wikipedia 
para la extracción de una propuesta de canon cul-
tural transmedia. Dicho canon incluiría a los otros 
grandes formatos de ficción narrativa, como el cine, 
cómic y televisión. Todo ello permitiría profundizar 
en sus relaciones, puesto que se consumen y publi-
can en ciclos iterativos de versiones, adaptaciones, 
actualizaciones y recreaciones, lo cual tampoco es 
un fenómeno nuevo del todo, aunque sí lo sea su 
ritmo e impacto.

7. NOTAS

1  https://wdo.wmcloud.org/topical_coverage
2  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_

Books
3  https://wikirank.net
4  https://github.com/j-pastor/wd-literary-canon
5  https://xtools.wmflabs.org
6  https://orangedatamining.com
7  Se hace preciso indicar que una primera versión del 

dataset para este trabajo, obtenido el 20 de noviembre 
de 2021, únicamente incluía 89.744 ítems.

8  Únicamente 94 de las obras, propuestas por la autora, 
están catalogadas expresamente como “Obra literaria” 
en Wikidata, y son las únicas que podrían aparecer 
en nuestro estudio. De ellas el C3 recoge 92 obras (el 
97%). Teniendo en cuenta todas las obras de la auto-
ra, el grado de concordancia sería del 65%.
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 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books
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ANEXO: LISTADO DEL CANON DE OBRAS LITERARIAS

Ítem Título Idioma Fecha Clúster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q9184 Génesis hbo - C3 21,8743 148 125 168.391

Q8275 Ilíada grc -800 C3 21,5304 113 132 147.831

Q41567 Hamlet en 1602 C3 21,2433 136 93 130.612

Q83186 Romeo y Julieta en 1597 C3 20,9841 83 94 162.665

Q480 Don Quijote de la Mancha es 1614 C3 20,9273 95 115 110.128

Q8279 Shahnameh fa 1000 C3 20,7261 108 99 92.005

Q6511 Ulises en 1922 C3 20,6773 105 72 123.428

Q43361 Harry Potter y la piedra 
filosofal en 1997 C3 20,6678 80 85 135.803

Q92640 Alicia en el país de las 
maravillas en 1862 C3 20,5523 84 91 107.783

Q127149 Lolita en 1955 C3 20,4429 173 63 67.843

Q130283 Macbeth en 1623 C3 20,3785 97 72 99.014

Q170583 Orgullo y prejuicio en 1813 C3 20,3396 123 68 79.634

Q19786 Antiguo Testamento - 0 C3 20,3151 60 140 77.301

Q74287 El hobbit en 1937 C3 20,3062 49 88 148.085

Q8258 Las mil y una noches fa ar 0 C3 20,2569 42 120 120.556

Q41542 Drácula en 1897 C3 20,2473 142 68 62.963

Q9190 Éxodo hbo 0 C3 20,1433 93 108 54.648

Q161531 Guerra y paz ru fr 1869 C3 20,1038 61 78 109.886

Q208460 1984 en 1949 C3 20,074 48 86 122.550

Q165318 Crimen y castigo ru 1866 C3 20,0696 60 75 112.190

Q60220 Eneida la -100 C3 20,0588 54 84 110.065

Q140527 Los tres mosqueteros fr 1844 C3 19,9853 137 68 50.207

Q150827 Frankenstein o el moderno 
Prometeo en 1818 C3 19,903 65 69 95.304

Q326909 Los Buddenbrook de 1901 C3 19,89 173 39 62.443

Q46758 Harry Potter y las reliquias de 
la Muerte en 2007 C3 19,8675 43 76 125.423

Q42040 Apocalipsis grc - C3 19,8595 50 98 83.496

Q16438 Decamerón it 1348 C3 19,7643 89 64 65.521

Q37293 Ramayana sa - C3 19,7137 35 108 92.856

Q147787 Ana Karenina ru 1877 C3 19,6634 69 76 64.285

Q8269 El relato de Genji ja 1010 C3 19,6483 61 87 62.555

Q180736 Los miserables fr 1862 C3 19,6159 59 67 80.985

Q164974 Oliver Twist en 1837 C3 19,599 68 70 66.319

Q191838 El conde de Montecristo fr 1844 C3 19,5688 94 60 54.393

Q483034 Robinson Crusoe en 1719 C3 19,5634 68 81 55.414

Q183157 Los hermanos Karamazov ru 1880 C3 19,5389 45 66 99.269

Q184742 Las metamorfosis la 100 C3 19,5073 105 60 45.844

Q104871 El sueño de una noche de 
verano en 1595 C3 19,5068 66 63 69.090

Q899334 El tambor de hojalata de 1959 C3 19,4809 276 33 30.653

Q47209 Harry Potter y la cámara 
secreta en 1998 C3 19,4587 43 80 79.226
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Ítem Título Idioma Fecha Clúster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q1396889 Rebelión en la granja en 1945 C3 19,4242 42 84 74.635

Q178869 Cien años de soledad es 1967 C3 19,3977 24 74 141.675

Q4577 Libro de Job he - C3 19,3854 72 73 48.573

Q188538 El maestro y Margarita ru 1967 C3 19,377 56 56 80.091

Q123397 República grc -379 C3 19,296 26 78 112.496

Q25338 El Principito fr 1942 C3 19,2799 33 109 63.135

Q181488 Los viajes de Gulliver en 1726 C3 19,2651 51 65 67.793

Q86440 La tempestad en 1623 C3 19,2644 57 55 71.585

Q8272 Poema de Gilgamesh akk -2100 C3 19,2484 15 98 144.456

Q46751 Harry Potter y el cáliz de fuego en 2000 C3 19,2333 42 78 66.347

Q190192 Dune en 1965 C3 19,2292 64 49 69.065

Q463108 La historia interminable de 1979 C3 19,1845 156 31 42.723

Q181598 El rey Lear en 1606 C3 19,1646 37 67 81.432

Q523076 Mujercitas en 1869 C3 19,1377 216 37 24.838

Q185118 La isla del tesoro en 1883 C3 19,1134 72 62 43.466

Q70784 Viaje al Oeste zh 1592 C3 19,0994 92 58 35.925

Q6911 Diario de Ana Frank nl 1947 C3 19,0917 34 70 78.719

Q46887 Harry Potter y el misterio del 
príncipe en 2005 C3 19,0734 33 77 72.426

Q174596 Moby Dick en 1851 C3 19,0665 47 67 58.441

Q202975 Cumbres Borrascosas en 1847 C3 19,0663 64 57 50.587

Q48244 Mi lucha de 1925 C3 19,0496 37 81 60.189

Q219552 Grandes esperanzas en 1861 C3 19,0371 46 55 70.372

Q47598 Harry Potter y el prisionero de 
Azkaban en 1999 C3 19,0178 39 77 58.233

Q41490 Levítico hbo - C3 18,9899 54 96 33.118

Q206400 El mercader de Venecia en 1600 C3 18,9734 48 52 66.919

Q131554 Cantar de los nibelungos gmh 1203 C3 18,9714 39 58 73.495

Q26833 Otelo en 1604 C3 18,9161 38 72 57.645

Q191380 Nuestra Señora de París fr 1831 C3 18,907 68 52 44.472

Q2222 La cabaña del tío Tom en 1852 C3 18,8678 36 53 78.269

Q80817 Harry Potter y la Orden del 
Fénix en 2003 C3 18,8295 31 74 62.710

Q183565 Veinte mil leguas de viaje 
submarino fr 1869 C3 18,8262 59 59 41.668

Q214371 El gran Gatsby en 1925 C3 18,8236 46 64 48.975

Q79762 El Silmarillion en 1977 C3 18,8183 36 55 71.826

Q1219561 La vuelta al mundo en 
ochenta días fr 1872 C3 18,8099 62 56 41.097

Q217352 El extraño caso del doctor 
Jekyll y el señor Hyde en 1886 C3 18,7985 90 45 34.855

Q81689 El código Da Vinci en 2003 C3 18,7907 24 70 81.562

Q8065468 Las aventuras de Pinocho it 1883 C3 18,7697 49 67 41.696

Q134425 Dào Dé Jing lzh - C3 18,769 44 72 43.125

Q82464 El retrato de Dorian Gray en 1890 C3 18,7638 44 55 55.924

Q191663 Los cuentos de Canterbury enm 1387 C3 18,7193 46 56 50.317

Q212340 Para matar a un ruiseñor en 1960 C3 18,7168 30 52 81.839
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Ítem Título Idioma Fecha Clúster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q172850 El nombre de la rosa it 1980 C3 18,7041 41 53 58.536

Q215894 Cándido o El optimismo fr 1759 C3 18,6591 39 46 67.511

Q2870 Lo que el viento se llevó en 1936 C3 18,6532 29 49 84.120

Q81240 Libro de los Jueces - - C3 18,649 43 84 33.595

Q28754 El paraíso perdido en 1667 C3 18,6123 36 57 56.438

Q131719 El Príncipe it 1532 C3 18,6091 19 72 82.696

Q48203 Epístola a los Romanos grc - C3 18,6073 32 84 42.962

Q326914 Las aventuras de Tom Sawyer en 1876 C3 18,5336 40 57 47.078

Q45192 El sabueso de los Baskerville en 1902 C3 18,532 53 52 39.053

Q182961 Jane Eyre en - C3 18,5278 39 56 48.816

Q464928 En busca del tiempo perdido fr 1927 C3 18,514 41 46 55.610

Q221211 Noche de reyes en 1623 C3 18,5064 47 47 47.287

Q148643 Edipo rey grc - C3 18,4991 37 46 60.559

Q130295 El maravilloso mago de Oz en 1900 C3 18,4962 48 52 41.527

Q274744 Sentido y Sensibilidad en 1811 C3 18,4813 37 46 59.490

Q241077 Antígona grc - C3 18,4559 40 50 49.536

Q80038 Libro de Rut he - C3 18,4538 37 85 31.629

Q128608 Epístola a los hebreos grc - C3 18,4447 29 79 42.679

Q215410 Las aventuras de Huckleberry 
Finn en 1885 C3 18,4284 51 55 34.607

Q308918 Historia de dos ciudades en 1859 C3 18,4166 30 51 61.781

Q193417 Madame Bovary fr 1857 C3 18,4141 38 55 45.485

Q210784 El idiota ru 1869 C3 18,3968 35 48 55.352

Q208002 La Comunidad del Anillo en 1954 C3 18,3767 34 50 53.610

Q213019 La guerra de los mundos en 1898 C3 18,3757 35 49 53.112

Q48922 Orlando furioso it 1532 C3 18,3561 34 35 74.398

Q214132 Diez negritos en - C3 18,3528 34 43 60.670

Q80355 Primera Epístola a los Corintios - 54 C3 18,3266 32 82 33.232

Q19871 Esperando a Godot cy fr 1952 C3 18,3064 24 59 59.469

Q11678 Los juegos del hambre en 2008 C3 18,2417 25 49 64.315

Q469690 Mansfield Park en 1814 C3 18,2274 33 35 67.343

Q1751870 Juego de Tronos en 1996 C3 18,2126 21 53 68.362

Q212898 La montaña mágica de 1924 C3 18,202 30 40 63.224

Q41675 Libro Guinness de los récords en 1955 C3 18,1776 21 88 40.052

Q151883 Las penas del joven Werther de 1774 C3 18,1544 37 49 40.328

Q11829 Hansel y Gretel de 1812 C3 18,1423 35 60 34.471

Q29478 Fausto de 1832 C3 18,1368 33 52 41.780

Q219457 Viaje al centro de la Tierra fr 1864 C3 18,0712 56 45 26.890

Q208971 1Q84 ja 2010 C3 18,0693 84 32 25.088

Q191949 Un mundo feliz en 1932 C3 18,0567 25 48 54.544

Q6113985 Upanishad sa - C3 18,0546 13 87 56.286

Q185427 Cantar de Roldán fro 1100 C3 18,0203 26 62 39.392

Q205875 Tartufo fr 1669 C3 18,006 38 45 36.818

Q332387 La fierecilla domada en 1623 C3 18,003 39 41 39.198

Q223880 Emma en 1815 C3 17,9946 29 37 57.287
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Ítem Título Idioma Fecha Clúster Wiki3DRank NWikis NProps NWords

Q233562 La riqueza de las naciones en 1776 C3 17,9914 16 53 70.914

Q11834 El Gato con Botas fr 1695 C3 17,988 34 49 37.070

Q183883 El Guardián entre el Centeno en 1951 C3 17,9853 19 64 49.771

Q28306 Danza de dragones en 2011 C3 17,9833 47 35 37.366

Q240617 Papá Goriot fr 1835 C3 17,9785 37 40 41.245

Q50948 Eugenio Oneguin ru 1825 C3 17,9759 23 54 48.557

Q471005 La isla misteriosa fr 1874 C3 17,9516 44 40 33.906

Q36097 El proceso de 1925 C3 17,9385 23 55 45.937

Q726254 El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson sv 1907 C3 17,9183 99 36 16.353

Q329989 Los endemoniados ru 1872 C3 17,9035 30 40 46.905

Q128620 Epístola a los Gálatas grk - C3 17,8915 24 79 29.454

Q192649 Rojo y negro fr 1830 C3 17,8865 38 43 34.158

Q181937 I Ching och - C3 17,8787 17 57 55.707

Q202009 Fahrenheit 451 en 1953 C3 17,8771 30 48 38.227

Q62407 Madre Coraje y sus hijos de 1949 C3 17,8654 38 32 44.592

Q333179 Persuasión en 1818 C3 17,8533 32 35 47.725

Q271764 El señor de las moscas en 1954 C3 17,8435 26 49 41.591

Q26505 El viejo y el mar en 1952 C3 17,8329 18 72 40.053

Q155980 Libro de la Sabiduría de Jesús 
ben Sira he - C3 17,8191 26 61 32.733

Q237572 Como gustéis en 1623 C3 17,8018 28 47 38.686

Q6507 Finnegans Wake en 1939 C3 17,7776 32 37 41.919

Q11859 La sirenita da 1837 C3 17,7496 30 61 26.594

Q123808 Segunda Epístola a los Corintios - - C3 17,7489 28 79 22.017

Q131115 Primera Epístola a los 
Tesalonicenses grc 50 C3 17,7452 22 76 28.735

Q212746 Crónica anglosajona ang 892 C3 17,7074 21 48 45.458

Q408673 Epístola a los Efesios grc - C3 17,6955 22 79 26.315

Q207332 Sin novedad en el frente de 1929 C3 17,6897 22 48 42.716

Q179021 El alquimista pt 1988 C3 17,665 19 67 34.534

Q215983 Las uvas de la ira en 1939 C3 17,6405 24 51 35.255

Q131180 Primera epístola a Timoteo he - C3 17,6268 24 75 23.794

Q233780 Panchatantra sa -299 C3 17,6059 23 55 32.942

Q206870 Doctor Zhivago ru 1957 C3 17,5588 19 45 45.910

Q47228 Kama sutra sa - C3 17,5409 11 81 42.162

Q51613 Epístola a los Filipenses - 54 C3 17,5347 19 77 26.429

Q565638 La pequeña Dorrit en 1857 C3 17,4436 25 21 65.807

Q655717 Tractatus logico-philosophicus en 1921 C3 17,3589 17 37 50.561

Q131107 Segunda Epístola a los 
Tesalonicenses grc - C3 17,3222 18 74 23.394

Q131104 Epístola a Filemón - - C3 17,2192 14 77 25.704

Q808428 Evangelio de Bernabé it es - C3 16,9396 10 34 59.060
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1. INTRODUCCIÓN

Con unas denominaciones u otras, y pese a dis-
tintos avatares a lo largo de su historia, el Sistema 
de Archivos de la Administración General del Esta-
do (AGE) se ha mantenido existente en el tiempo 
durante varios siglos hasta nuestros días. En el ar-
tículo “El Sistema de Archivos de la Administración 
Central Española” de Gaite Pastor (1999) queda 
bien reflejada la historia del primigenio Sistema 
de Archivos creado por los Austrias y su evolución 
hasta finales del siglo XX. No es objeto de este es-
tudio analizar dicho periodo sino el inmediatamen-
te posterior, desde comienzos del siglo XXI hasta 
nuestros días (2001-2022).

A pesar de ello, consideramos de interés para esta 
investigación recordar una parte de la legislación 
que se encontraba vigente (y en parte lo sigue es-
tando) a finales del siglo XX, en particular el Decreto 
914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo 
General de la Administración Civil, cuyo artículo ter-
cero establecía la estructura del propio sistema de 
archivos de la Administración General del Estado, 
a saber: Archivos Centrales del MinisterioArchivo 
General de la Administración Civil y Archivo Históri-
co Nacional, además de unos plazos para ir transfi-
riendo la documentación de unos archivos a otros.

Esta estructura fijada en el Decreto de creación 
del Archivo General de la Administración Civil, 
hoy llamado Archivo General de la Administración 
(AGA), sigue actualmente vigente a grandes ras-
gos de acuerdo con el Real Decreto 1708/2011 de 
18 de noviembre, que en sus artículos 6 y 7 define 
como sigue el Sistema de Archivos de la AGE:

“Artículo 6. Definición. El Sistema de Archivos 
de la Administración General del Estado es el 
conjunto de sistemas archivísticos departamen-
tales, órganos, archivos y centros de la Adminis-
tración General del Estado y de sus organismos 
públicos, que actúan de manera coordinada con 
la finalidad de garantizar la correcta gestión de 
los fondos.

Artículo 7. Composición. Integran el Sistema 
de Archivos de la Administración General del 
Estado los archivos, centros, servicios y, en su 
caso, sistemas archivísticos de los departamen-
tos ministeriales, y de sus organismos públicos 
existentes y los que en el futuro puedan crearse 
reglamentariamente.

La Comisión de Archivos de la Administración 
General del Estado actuará como coordinadora 
del Sistema.

Asimismo, en su artículo 8 se definen las cla-
ses de archivos existentes:

“Artículo 8. Clases de Archivos. Los Archivos 
del Sistema de Archivos de la Administración 

General del Estado, atendiendo al ciclo vital de 
los documentos, se clasifican en:

a) Archivos de oficina o de gestión. b) Archi-
vos generales o centrales de los Ministerios y 
de los organismos públicos dependientes de los 
mismos. c) Archivo intermedio. d) Archivos his-
tóricos.”

El artículo 10 define qué son los archivos genera-
les o centrales de los ministerios y sus funciones; 
el artículo 11, tras definir qué es un archivo inter-
medio, fija que el AGA es el archivo intermedio de 
la AGE; en el artículo 12 define qué es un archivo 
histórico y fija que el Archivo Histórico Nacional 
(AHN) es el archivo histórico de la AGE, quedando 
así confirmada la misma estructura ya reflejada en 
el decreto de creación del AGA.

El artículo ya aludido de Gaite Pastor (1999) se-
ñalaba los defectos graves que presentaba la prác-
tica archivística en nuestro país a finales del siglo 
XX, y en especial el Sistema de Archivos de la AGE. 
La conciencia sobre estos defectos históricos, así 
como otros observados repetidamente en la biblio-
grafía y en conversaciones recientes con los res-
ponsables de los archivos, nos han llevado a con-
siderar de interés analizar y evaluar si la situación 
del sistema a lo largo del siglo XXI ha evolucionado 
satisfactoriamente, se ha estancado en sus viejos 
errores o, por el contrario, ha empeorado sustan-
cialmente.

2. METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio es analizar, revisar 
y sintetizar las novedades, avances, retrocesos y 
cuestiones pendientes en lo que se refiere al Sis-
tema de Archivos de la AGE, desde el comienzo 
del siglo XXI hasta nuestros días. Hemos exclui-
do del análisis los archivos de oficina o de gestión 
de dicho sistema ya que su gran número los hace 
inabarcables, y nos centraremos únicamente en 
los archivos centrales de los ministerios, el AGA o 
archivo intermedio y el AHN o archivo histórico y 
cúspide de la estructura.

Para ello, hemos procedido a la revisión siste-
mática y análisis posterior de la legislación desde 
el año 2000 en adelante que afecta al sistema de 
Archivos de la AGE, de la bibliografía actualizada 
sobre la temática para extraer datos y opiniones 
sobre la situación del sistema de Archivos de la 
AGE, de datos técnicos sobre los archivos en el 
Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica 
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2022d) y en el 
directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid 
(Comunidad de Madrid, 2022), así como de las es-
tadísticas sobre los archivos estatales publicadas 
anualmente por el Ministerio de Cultura.
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En la revisión bibliográfica sobre la situación del 
sistema de Archivos de la AGE hemos analizado las 
referencias existentes sobre archivística realizadas 
por el departamento de Referencia de la Bibliote-
ca Nacional de España a fecha 14/07/2021, sobre 
todo el apartado 54 denominado “El sistema Espa-
ñol de Archivos….” y el 55 “El sistema de Archivos 
de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos…”. También se ha realizado 
el vaciado de dicha bibliografía en bases de datos 
internacionales generalistas (WoS, Scopus, Google 
Scholar) y específicas (LISA, LISTA) así como en 
los distintos repositorios institucionales. Esta revi-
sión y selección bibliográfica produce resultados en 
todos los subapartados de los mismos.

En cuanto a los datos técnicos sobre los archivos 
en los distintos censos encontrados al efecto, des-
tacamos la gran utilidad del Censo Guía de Archivos 
de España e Iberoamérica (Ministerio de Cultura y 
Deporte, 2022d) para conocer la forma autorizada 
del nombre de los archivos, las estadísticas con los 
metros lineales de estantería totales, ocupados, 
disponibles, así como las fechas extremas de los 
fondos. Por otro lado, hay que destacar la utilidad 

del directorio de Archivos de la Comunidad de Ma-
drid (Comunidad de Madrid, 2022c), tanto para las 
fechas extremas de los fondos, como para la ob-
tención de datos de contacto de los responsables 
en activo del Sistema de Archivos de la Adminis-
tración General del Estado (AGE). Esta revisión y 
análisis de los datos técnicos de los censos aporta 
resultados en los apartados: 1 y 5.

El análisis del conjunto de fuentes documentales 
previas nos ha facilitado la elaboración posterior de 
un cuestionario ad hoc sobre la temática, confor-
mado por 13 preguntas categorizadas a modo de 
entrevista mixta, con preguntas semiestructuradas 
y estructuradas dirigidas a 17 responsables en ac-
tivo del Sistema de Archivos de la Administración 
General del Estado (AGE). Para el desarrollo de las 
entrevistas se ha seguido el método de las pre-
guntas-criterio (Valles, 2002) en donde se toma en 
consideración la accesibilidad del entrevistado y su 
predisposición a contestar. En el anexo I, en la ta-
bla II se muestra un resumen con la respuesta de 
los distintos archivos a las preguntas del cuestio-
nario. Este cuestionario aporta claves y resultados 
en los apartados 1, 2, 5 y 6.

Tabla I. Listado de la legislación analizada. 

España. Decreto de 12 de noviembre de 1931 disponiendo que los Protocolos de más de cien años de antigüedad 
queden incorporados al servicio del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para reorganizarlos 
como Archivos históricos. Publicado en Gaceta de Madrid núm. 317, de 13 de noviembre de 1931, páginas 963 a 965

España. Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil. Boletín Oficial del 
Estado, 26 de mayo de 1969, núm. 125, pp. 8093 a 8093.

España. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Boletín Oficial del Estado, 3 
de agosto de 1984, núm. 185, pp. 22629 a 22650.

España. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 25 de junio de 1985, 
núm. 155, pp. 20342 a 20352. 

España. Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Boletín Oficial del Estado, 11 de febrero de 2000, 
núm. 36, pp. 6489 a 6490.

España. Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental 
con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. Boletín Oficial del 
Estado, 15 de noviembre de 2002, núm. 274, pp. 40139-40143.

España. Real Decreto 937/2003, de 18 de Julio, de modernización de los archivos judiciales. Boletín Oficial del Estado, 
30 de Julio de 2003, núm. 181, pp. 29523 a 29530.

España. Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Boletín Oficial del Estado, 7 de noviembre de 
2007, núm 267, pp. 45650 a 45652

España. Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen 
criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos. Boletín Oficial del Estado, 4 de junio de 2011, núm. 133, pp. 55064 a 55074.

España. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se 
regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de 
acceso. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 2011, núm. 284, pp. 125573 a 125592.

España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín 
Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, pp. 97922 a 97952.
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No ha resultado posible contactar con los respon-
sables de los archivos de los 22 ministerios existen-
tes actualmente en España (según el Real Decreto 
507/2021, de 10 de Julio, vigente hoy en día). Como 
es bien sabido, los sucesivos gobiernos y reestruc-
turaciones ministeriales han cambiado el número de 
ministerios frecuentemente: dividiendo en dos mi-
nisterios que antes eran uno, uniendo varios minis-
terios, renombrándolos, traspasando las competen-
cias de unos a otros, etc. La estructura archivística 
se tiene que adaptar constantemente a estos cam-
bios, con gran perjuicio para el sistema archivísti-
co (Cruces Blanco, 2020). Todo ello hace que haya 
ministerios (aquellos de más reciente creación) que 
no poseen un archivo central propio cuando debe-
rían tenerlo (Real Decreto 1708/2011. Disposición 
final tercera). Hablamos del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Ministerio de Universidades, Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Minis-
terio de Consumo, Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad, todos ellos 
creados en el año 2020, bien por su separación de 
un ministerio anterior (en el caso de los cuatro pri-
meros), o por la creación desde cero (en el caso 
de los dos últimos, aunque Igualdad existió desde 
el año 2008 al 2010). Por último, el Ministerio de 
Defensa tiene su archivo ministerial en el Archivo 
General e histórico de Defensa (Ministerio de De-
fensa, 2022), por tanto, su documentación no sigue 
el mismo cauce del resto, sino que se integra en el 
Sistema Archivístico de la Defensa.

De los 15 archivos centrales contactados, más 
el AGA y el AHN (17 en total), se ha obtenido res-
puesta del AHN y de 12 archivos centrales: Ar-
chivo Central del Ministerio de la Presidencia; Ar-
chivo Central del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; Archivo Central del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; 
Archivo Central de Cultura; Archivo Central del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional; Ar-
chivo Central del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública; Archivo Central del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo; Archivo General del Ministe-
rio de Justicia; Archivo General del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Archivo 
Central del Ministerio de Política Territorial; Archi-
vo Central del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y Archivo General de Medio 
Ambiente (Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico). En el Anexo 1 facilitamos 
un resumen de las respuestas obtenidas de los dis-
tintos archivos. El diseño de las encuestas, el lis-
tado detallado de archivos contactados, así como 
el registro de entrada y transferencias del AGA, 
resultan igualmente accesibles en: https://doi.
org/10.6084/m9.figshare.20341398. 

3. RESULTADOS

Se exponen a continuación los resultados del 
análisis y evaluación propuestos, agrupando seis 
aspectos clave detectados tanto en la revisión do-
cumental realizada como en las respuestas obte-
nidas de responsables en activo del Sistema de 
Archivos de la Administración General del Estado 
(AGE): (1) Sobre la preservación de documenta-
ción histórica en el Sistema de Archivos de la AGE; 
(2) Sobre los medios personales y materiales en 
Sistema de Archivos de la AGE; (3) Sobre regla-
mentaciones y organización en el Sistema de Ar-
chivos de la AGE; (4) Sobre la selección de do-
cumentación y expurgo en el Sistema de Archivos 
de la AGE; (5) Sobre la saturación en el Sistema 
de Archivos de la AGE; (6) Sobre accesibilidad y 
transparencia en el Sistema de Archivos de la AGE.

3.1. Sobre la preservación de documentación 
histórica en el Sistema de Archivos de la AGE

Aunque la definición de documentación históri-
ca no es fija e inmutable, legislación y bibliografía 
analizadas coinciden en considerar documentación 
histórica en el marco de la AGE a toda aquella que 
tiene al menos entre 25 y 30 años de antigüedad 
(Cascón y otros, 2019), sin valor administrativo y 
con su procedimiento finalizado. De acuerdo con 
ello, toda preservación de documentación histórica 
en el sistema de Archivos de la AGE debería estar 
ubicada preferentemente en el AHN, como lugar 
idóneo para ésta, o en el AGA como archivo inter-
medio. Sin embargo, cada serie documental tiene 
un recorrido procedimental y una vigencia distinta; 
es por ello por lo que, en el marco de esta investi-
gación y en la encuesta enviada a los responsables 
de los archivos se les pregunta si poseen documen-
tación anterior a 1970.

Todos los archivos centrales consultados decla-
ran poseer documentación histórica, salvo los Mi-
nisterios de Política Territorial, por su reciente fun-
dación, y el de Cultura, destacando casos donde 
hay documentación de principios del siglo XIX e 
incluso algún documento de 1620. Se mantiene así 
vigente el diagnóstico negativo que ya hiciera Gaite 
Pastor a finales del siglo XX sobre la existencia de 
ministerios con documentación de los siglos XVII 
y XVIII (Gaite Pastor, 1999). Es el caso, por ejem-
plo, del Ministerio de Hacienda que, según el propio 
Censo Guía de Archivos de España e Iberoaméri-
ca, atesora documentos desde 1489 (Ministerio de 
Cultura y Deporte, 2022j). En cuanto a la página 
oficial de los Archivos de la Comunidad de Madrid, 
las fechas extremas del fondo de Hacienda parten 
del año 1401 (Comunidad de Madrid, 2020). He-
mos podido constatar igualmente la existencia de 
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diversos archivos centrales que están esperando 
transferencias de oficinas con documentación del 
siglo XIX.

3.2. Sobre los medios personales y materiales 
en el Sistema de Archivos de la AGE

Resulta un tema recurrente en la bibliografía 
consultada la denuncia de insuficientes medios 
materiales y personales para la adecuada función 
archivística de la AGE a finales del siglo XX. Torre-
blanca López (2001) exponía: “Seamos sinceros, 
todos sabemos que hoy día y, desde luego en el 
ámbito Estatal, tanto los recursos humanos como 
los materiales que se destinan al cumplimiento de 
la función archivística de la AGE son dramática-
mente insuficientes” Y continúa: “La mayoría de 
ellos están al borde del colapso por falta de espa-
cio suficiente para poder recibir de los primeros las 
necesarias y preceptivas transferencias de docu-
mentación”. Igualmente, en el año 2002, Fernán-
dez Ramos denunciaba también las “circunstancias 
crónicas de falta de medios personales –cualifica-
dos y auxiliares- y materiales de todo tipo, agra-
vada por la ingente acumulación de documentos 
producidos” en el seno de los Archivos de la AGE.

Con respecto a la pervivencia o no de dichas 
condiciones precarias, todos los responsables de 
archivos consultados que han respondido afirman 
que no están bien dotados de medios. Las opinio-
nes recabadas inciden repetidamente tanto en la 
deficiente dotación de sistemas informáticos de 
gestión, como en la insuficiente dotación de per-
sonal. Existen archivos ministeriales que afirman 
disponer únicamente de dos técnicos y dos auxilia-
res administrativos para gestionar más de 100.000 
cajas de papel que poseen en sus archivos. Hay 
incluso un archivo central de un ministerio donde 
solo trabaja una persona para gestionar la ingente 
documentación que producen. 

En las respuestas obtenidas se constata la es-
casez de funcionarios de alta y media cualificación 
entre el personal que trabaja en los archivos de la 
AGE. Los datos de la encuesta indican que todos 
los Ministerios salvo el de Política Territorial tiene 
al menos un miembro del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En tres 
casos hay al menos dos. Con respecto a la dis-
posición de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos o de la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, siete de los doce archivos 
consultados reconocen tener al menos uno. Los ar-
chivos de Agricultura, Cultura y Política Territorial 
tienen uno de cada cuerpo o más. En Justicia y 
Transportes, solo un ayudante. El resto (más de la 
mitad) no disponen de ninguno. Aunque hayamos 

podido comprobar que en los archivos centrales 
no siempre trabaja personal funcionario salido de 
las oposiciones del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, consideramos de 
acuerdo con Álvarez García (1988) la idoneidad de 
que así fuera en todos los casos.

Otro aspecto afín constatable, tanto en la biblio-
grafía y fuentes documentales consultadas como 
en las respuestas obtenidas de los responsables 
de archivos consultados, son los recelos sobre la 
externalización y privatización creciente de la ges-
tión de fondos documentales para resolver la falta 
de medios personales y materiales. Así, Fernández 
Ramos (2002) expresa “Todo lo cual está condu-
ciendo a la extensión en la Administración General 
del Estado de prácticas de externalización y priva-
tización de la gestión de los fondos documentales, 
con los riesgos que ello puede entrañar”. Por su 
parte, Torreblanca López (2001) añade: “Es mo-
neda corriente hoy día el suplir todas las carencias 
mencionadas con la contratación de servicios que 
alivien la presión del problema causado por la to-
davía desmesurada preponderancia y peso especí-
fico de los procedimientos burocráticos soportados 
sobre papel”. Más recientemente, también Cruces 
Blanco (2020) se manifiesta muy crítica con la ex-
ternalización de servicios: “Si fuera abordado un 
estudio sobre la externalización de documentos, en 
definitiva, una privatización de la información pú-
blica, probablemente se concluiría que el documen-
to se deposita en manos privadas y también toda 
la información asociada al mismo (…) conllevando 
el descontrol de los datos personales, la desviación 
de información y la pérdida de documentos”. En el 
otro lado del debate, Conde Villaverde (2007) se 
muestra favorable a la privatización como instru-
mento clave para la modernización de las admi-
nistraciones públicas, con una serie de condiciones 
(actividades no esenciales, control del Estado, no 
improvisación y con un estudio serio), señalando 
que solo existe el problema cuando se ejecuta esta 
externalización con una falta de control en situa-
ciones de saturación de los archivos. 

En las respuestas obtenidas sobre el trabajo con 
empresas privadas que gestionen documentación 
pública constatamos cómo la mitad de los archi-
vos sí reconocen externalizar algunos servicios. 
Expresan que suelen ser contratos de obra y ser-
vicio cortos cuando el presupuesto lo permite. No 
se trata de un trabajo continuado y permanente, 
y no es una única empresa la que lo hace, sino 
una gran diversidad de empresas que participan 
en las licitaciones. La finalidad es variada, proyec-
tos de identificación y descripción de fondos y de 
conservación y restauración, movimiento de cajas, 
etc. En el caso particular de transferencias de sus 
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archivos al CADA (Centro de Almacenamiento de 
Documentación Administrativa) dependiente de 
SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión 
Inmobiliaria de Patrimonio), de los archivos centra-
les encuestados, ocho afirman no trabajar ni haber 
trabajado con el CADA. Hacienda, Asuntos Exterio-
res y Justicia sí reconocen trabajar con el CADA, tal 
y como podemos ver en su propio sitio web (Se-
gipsa, 2022), pero sin considerarlo transferencias, 
sino solo un segundo depósito de archivo externo: 
almacenan documentación, pero no la gestionan.

3.3. Sobre reglamentación y organización del 
Sistema de Archivos de la AGE

La legislación estatal relativa la reglamentación y 
organización de los archivos de la AGE hasta fina-
les del siglo XX resultaba incompleta, asistemáti-
ca y dispersa (Fernández Ramos, 2002). Nunca se 
habían redactado los reglamentos correspondien-
tes del Sistema Archivístico de la Administración 
Central apuntados por la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (Gaite Pas-
tor, 1999). En las dos décadas que han transcu-
rrido desde entonces se han dado pasos muy im-
portantes para mejorar este déficit; en concreto, 
la publicación del Real Decreto 1708/2011 de 18 
de noviembre establece un antes y un después en 
la regulación del Sistema de Archivos de la AGE 
(Fernández Cuesta, 2011; Casado Poyales, 2012). 
La parte más significativa del texto es la regulación 
del Sistema de Archivos de AGE y el procedimien-
to para acceder a estos, donde se unifica por vez 
primera dicho acceso. Se nombra al AGA como ar-
chivo intermedio de la AGE, y al AHN como archivo 
histórico. Crea dos consejos: el Consejo de Coope-
ración Archivística adscrito al Ministerio de Cultura, 
que coordinará al conjunto de archivos y sistemas 
existentes en España (no solo el de la AGE); y la 
Comisión de Archivos adscrita a Presidencia, que 
trata de homogeneizar la política archivística co-
mún en toda la administración central. Establece 
además la creación voluntaria de grupos de traba-
jo de coordinación archivística, así como un nuevo 
modelo de transferencias y eliminación de docu-
mentos con calendarios de conservación.

Pese a los significativos avances de este Real De-
creto, su propio despliegue resulta hoy en día in-
completo. Un ejemplo de ello es lo sucedido con la 
citada Comisión de Archivos, prevista como coor-
dinadora del Sistema; en tanto que dependiente 
de la Presidencia del Gobierno, tal y como pidió 
en su día Gaite Pastor (1999) inspirado por Car-
bone y Guèze (1972), a fin y efecto de que ésta 
pudiera imponer sus decisiones al resto de la ad-
ministración. La disposición adicional primera del 
Real Decreto 1708/2011 fijaba un plazo de seis 

meses desde su entrada en vigor para constituirla; 
once años después de su creación, sigue sin ha-
berse constituido (según confirmación, en octubre 
de 2022, por correo electrónico de la Subdirección 
General de Publicaciones, Documentación y Archi-
vo del Ministerio de la Presidencia). 

La constitución de esta comisión debía sustituir 
a la anterior Junta Superior de Archivos, suprimi-
da a su vez al derogar el Real Decreto 1708/2011 
en su disposición derogatoria única la Orden de 25 
de noviembre de 1996 en la que se regulaban la 
composición y funciones de la Junta Superior de 
Archivos. La inexistencia de ambas en la actualidad 
evidencia el estado de descoordinación del conjun-
to del Sistema de Archivos de la AGE.

Asimismo, resultan significativas las críticas 
vertidas por diversos autores (Fernández Cuesta, 
2011; Casado Poyales, 2002; Fernández Ramos, 
2001) sobre la naturaleza optimizable del propio 
texto del Real Decreto 1708/2011. En particular, 
Fernández Cuesta (2011) y Fernández-Ramos 
(2002) afirman, antes y después de su publicación, 
que este debería ofrecer una mayor estabilidad y 
certidumbre jurídica al haberse publicado en forma 
de Ley en vez de en Real Decreto, considerándolo 
una mera solución parcial al vacío legal previo que, 
pese a incrementar las garantías de los ciudadanos 
en cuanto a su derecho de acceso a los archivos, 
incrementa igualmente las limitaciones por razo-
nes de seguridad y defensa del Estado, además de 
por protección de datos de carácter personal con 
respecto a la Ley del Patrimonio Histórico Español 
(LPHE) (Fernández Cuesta, 2011).

Otro tanto sucede con el Consejo de Cooperación 
Archivística, regulado de nuevo en el Real Decreto 
1708/2011 como paso muy importante en la regu-
lación y coordinación de distintos sistemas archivís-
ticos estatales, así como instrumento esencial de 
cooperación interadministrativa destinado a crear 
cauces de cooperación y composición multilateral de 
intereses entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, pero que, según acreditan sus actas (Minis-
terio de Cultura y Deporte, 2022h), no se constituyó 
hasta el año 2013, y desde entonces hasta el día de 
hoy se ha reunido solo cuatro veces y lleva los últi-
mos cuatro años (2019-2022) sin reunirse.

Asimismo, pese a que el Real Decreto 1708/2011, 
de 18 de noviembre, regulaba el Sistema de Ar-
chivos de la AGE, nombrando al AGA (Archivo Ge-
neral de la Administración) archivo intermedio, fi-
jaba sus funciones y regulaba sus procedimientos 
dentro del sistema, no es menos cierto que dada 
la importancia nuclear de dicho archivo debería de 
tener su propio reglamento y que este todavía no 
se ha diseñado ni elaborado. Pese a que el propio 
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decreto de creación del AGA de 8 de mayo de 1969 
en su artículo séptimo establecía: “Por el Ministerio 
de Educación y Ciencia se redactará el Reglamento 
del Archivo General de la Administración Civil y se 
elevará a la aprobación del Consejo de Ministros”, 
ello nunca ocurrió. Un déficit que sigue mantenién-
dose hoy día.

Atención especial debido a su entidad merece el 
caso el Sistema de Archivos para la Administración 
de Justicia que “debía ya correr paralelo e inde-
pendiente al del resto de la Administración Cen-
tral” (Gaite Pastor, 1999). Son innumerables los 
testimonios y noticias publicadas en los medios de 
comunicación sobre la mala situación que atrave-
saban los archivos judiciales a finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI. 

El Real Decreto 937/2003, de 18 de Julio, de mo-
dernización de los archivos judiciales, con sus fa-
llos (Esteban Castillo, 2007) y sus aciertos, marcó 
un antes y un después en esta materia; pues hasta 
ese momento esta documentación estaba regida 
por legislación de principios del siglo XX publicada 
en la Gaceta de Madrid. El Real Decreto persigue 
dar buena cuenta del retraso que arrastraba este 
tipo de documentación, pues de acuerdo con Es-
teban Castillo (2007) lo anterior era poco menos 
que el caos. En él se fija la estructura de este sis-
tema con Archivos Judiciales de Gestión (archivos 
de gestión), Archivos Judiciales Territoriales (como 
archivos centrales/intermedios) y Archivo Judicial 
Central (para documentación del Tribunal Supre-
mo, Audiencia Nacional y otros órganos con juris-
dicción en el territorio nacional), que existían de 
facto, pero dicho sistema no estaba legislado, y 
establecía asimismo las bases de un sistema y un 
procedimiento para el expurgo, antes inexistente.

No establece tampoco este Real Decreto cuál 
es el Archivo Histórico para esta documentación, 
pese a que se deduce de la literatura publicada que 
siguen siendo los Archivos Históricos Provinciales 
(Torres Ibañez, 2007; Goméz Fernández-Cabrera 
y Ramos Miguele, 2007; Rosa Torner, 2007), si-
guiendo con ello lo establecido en su momento por 
el Decreto de 12 de noviembre de 1931 donde se 
crean dichos Archivos Históricos Provinciales (Ro-
dríguez Mateos, 1998); en él se establece que tie-
nen que recoger la documentación histórica de las 
audiencias y juzgados. Igualmente, el propio De-
creto 914/1969 de creación del AGA en su artículo 
5 expresa que los archivos históricos provinciales 
harán de archivo intermedio e histórico para la do-
cumentación producida por los servicios provincia-
les de la Administración, entre ellos la judicial.

Convenimos igualmente en destacar como déficit 
presente que, siendo la Justicia una competencia 

estatal, al haberse transferido ciertas competen-
cias de gestión a las Comunidades Autónomas, 
existen ahora 17 planes para llevar esto a cabo, 
multiplicándose así trabajos como la valoración de 
los procedimientos.

3.4. Sobre la selección de documentación y 
expurgo en el sistema de Archivos de la AGE

Desde que se publicara en el año 1985 la Ley del 
Patrimonio Histórico Español, estaba pendiente la 
creación de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos (CSCDA) que debía 
estudiar “las cuestiones relativas a la calificación y 
utilización de los documentos de la Administración 
del Estado” (Artículo 58 de la Ley) y “cuya compo-
sición, funcionamiento y competencias específicas 
se establecerán por vía reglamentaria”. No es has-
ta el año 2000 que el Real Decreto 139/2000, de 4 
de febrero, pone fin a esta anomalía reglamentan-
do y creando dicha Comisión.

Posteriormente, se han dado distintos cambios 
normativos, tanto en el Real Decreto 1164/2002, 
de 8 de noviembre, que modificaba sus artículos 
2.1 relativos a la composición de dicha comisión 
y 5 relativo a sus funciones, como en el Real De-
creto 1401/2007, que derogaba el Real Decreto 
139/2000, apuntando en su texto preliminar al ar-
ticulado los motivos de dicha derogación: la expe-
riencia adquirida con el funcionamiento aconsejaba 
incorporar a todos los Departamentos Ministeriales 
y, para agilizar la tramitación de los expedientes 
de valoración, o en su caso eliminación, crear una 
comisión permanente en la CSCDA.

Pese a los avances en estas dos últimas décadas 
en cuanto a la reglamentación sobre la selección 
de documentación y expurgo en el sistema de Ar-
chivos de la AGE, hemos de destacar deficiencias 
en su funcionamiento. Aunque la CSCDA debería 
reunirse dos veces al año según el Real Decreto 
1401/2007, como podemos ver en su web en el 
apartado “actas” (Ministerio de Cultura y Depor-
te, 2022e), no siempre ocurre así, cuestión que 
se ha visto agravada con la pandemia. Resultaría 
igualmente deseable que la CSCDA pudiera iniciar 
el procedimiento sobre series documentales de los 
ministerios. Actualmente el que inicia el proceso 
es el ministerio (Real Decreto 1164/2002, artículo 
4.1), pero ello conlleva que, si este no lo inicia, no 
llegue a valorarse en ningún momento esa serie. 
Asimismo, aunque no cabe duda de que la CSCDA 
ha realizado una gran labor de valoración de series 
documentales como podemos ver en el apartado 
correspondiente de su web (Ministerio de Cultura y 
Deporte, 2022g), no es menos cierto que dada la 
ingente cantidad de series documentales que exis-
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ten en la totalidad de la AGE, queda aún un arduo 
trabajo por hacer. 

En cuanto a las Comisiones Calificadoras Minis-
teriales, con un carácter opcional en el marco de 
la LPHE de finales del siglo XX, pasan por contra 
a ser obligatorias a partir del año 2002. Mientras 
que la LPHE (1985) exponía “Asimismo podrán 
constituirse Comisiones Calificadoras en los Orga-
nismos públicos que así se determine” para coor-
dinar el “funcionamiento de todos los Archivos del 
Ministerio y de los Organismos a él vinculados”, el 
Real Decreto 1164/2002 obligará en su disposición 
transitoria única denominada “Constitución de Co-
misiones Calificadoras”, a la creación de éstas en 
el plazo de tres meses. Posteriormente el Real De-
creto 776/2011 de 3 de junio, sobre órganos co-
legiados de la administración, eliminaba varias de 
ellas. Según el apartado comisiones calificadoras 
de la propia web del CSCDA (Ministerio de Cultura 
y Deporte, 2022f) actualmente están vigentes en 
los ministerios de la AGE sólo las siguientes: del 
Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Rela-
ciones con las Cortes y Memoria Democrática; del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y 
del Ministerio de Cultura y Deporte.

El resto de los ministerios, a la luz de lo expues-
to en el artículo 13.2 del Real Decreto 1708/2011, 
de 18 de noviembre y en virtud de su potestad de 
autoorganización, podrán crear Grupos de Traba-
jo de coordinación de archivos, con competencia 
para la presentación de peticiones de dictamen a la 
CSCDA. Sus funciones y las de las comisiones cali-
ficadoras de los ministerios anteriormente relacio-
nadas son las mismas. Se han creado los siguien-
tes Grupos de Trabajo de Coordinación de Archivos 
en los departamentos ministeriales: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministe-
rio de Hacienda; Ministerio de Fomento; Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de 
Justicia y Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

Actualmente existen cuatro comisiones califica-
doras ministeriales y seis grupos de trabajo for-
males, para un total de 22 ministerios. Hay hasta 
12 ministerios que no tienen formada oficialmente 
comisión o grupo de trabajo. Desde que se elimi-
naron varias comisiones calificadoras ministeriales 
ya no es obligatorio que cada ministerio posea una, 
sino que es opcional que tenga grupo de trabajo o 
no. Se trata, por tanto, de una herramienta meto-
dológica, no de una obligación legal. Los ministe-
rios que no disponen de esta herramienta pueden 
igualmente tomar decisiones, por supuesto, sobre 
su política de gestión documental y funcionan a 
través de grupos de trabajo sin una existencia nor-

mativa reglada. El problema es que están forma-
dos solo por archiveros, por lo que no se visibiliza 
en el resto de la organización el trabajo de estos 
y no se toman decisiones desde una perspectiva 
multidisciplinar. Un punto clave de mejora sería 
que cada ministerio dispusiera de su propia comi-
sión calificadora o grupo de trabajo, conformado 
por personal multidisciplinar, y con un funciona-
miento y coordinación efectivo con la CSCDA (Fer-
nández-Ramos, 2002).

3.5. Sobre la saturación del sistema de Archi-
vos de la AGE

Pese a que resulta un lugar común referirse a 
la saturación de los archivos centrales ministeria-
les en las fuentes bibliográficas y documentales 
consultadas, esta investigación no ha conseguido 
encontrar una definición satisfactoria y común de 
archivo saturado. Es por ello por lo que propone-
mos la siguiente analogía con la regulación de los 
embalses. Es bien sabido que éstos tienen un mar-
gen de seguridad, por lo que lo recomendable es 
que no completen el 100% de su capacidad expo-
niéndose así innecesariamente a que unas lluvias 
torrenciales imprevistas colapsen el sistema: antes 
de llegar a ese volumen máximo de capacidad, los 
embalses deben aliviar agua sostenida y equilibra-
damente. 

Por analogía con los embalses, consideraremos 
que un archivo a más del 90% de ocupación está 
saturado. Los archivos centrales, intermedios e 
históricos tendrían que dejar un margen de espa-
cio por si deben hacerse cargo de forma imprevista 
de un volumen de documentación excepcional en 
un momento crítico. Un archivo que está a más del 
90% de ocupación de sus depósitos es un archivo 
en riesgo de saturarse o saturado en la práctica, 
puesto que ya no admite transferencias periódicas 
de las unidades administrativas propias o de otros 
archivos. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas de los 
responsables de archivos consultados, salvo el Mi-
nisterio de Asuntos Económicos que no contesta 
y el de Presidencia que afirma no estarlo, el resto 
reconocen encontrarse todos saturados, aportando 
como razón principal para ello la situación del Ar-
chivo General de la Administración (AGA). El 100% 
de los archivos encuestados aduce que el AGA no 
les permite mandar nueva documentación, en ge-
neral llevan más de 10 años sin enviarle documen-
tación a excepción de pequeñas transferencias, 
que nunca han sido periódicas porque el propio 
AGA no lo ha permitido.

Según los datos recabados del Censo Guía de 
Archivos sobre metros de estanterías libres y ocu-
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padas que se pueden visualizar en su apartado 
correspondiente (Ministerio de Cultura y Deporte, 
2020), el AGA dispone de 162.924 metros lineales 
de estantería, de los cuales hay ocupados 158.497 
metros y 4.427 libres, por lo que se encuentra ocu-
pado en un 97 por ciento.

El apartado “Historia” de la propia web del AGA 
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2022a) apunta 
como razones de esta saturación la recepción de do-
cumentación acumulada masivamente en los minis-
terios desde el incendio y destrucción el año 1939 
del Archivo General Central. Cuando se inaugura el 
AGA en 1972, este recibe masivamente todos estos 
fondos (Conde Villaverde, 1988), además de otros 
fondos provenientes de instituciones desaparecidas 
(Falange, Sindicatos, Sección Femenina…), de do-
cumentación de las antiguas colonias españolas en 
África, así como de los varios traslados habidos en 
los Juzgados de Madrid; todo ello supone un ingreso 
masivo de documentación judicial.

Esta situación del AGA se ve agravada porque el 
AHN no permite transferencias del AGA al AHN, un 
aspecto reconocido tanto en el apartado Historia 
de la web del AGA “La saturación del espacio del 
Archivo Histórico Nacional impide que se realicen 
transferencias” (Ministerio de Cultura y Deporte, 
2022a), como en el apartado Edificio de la mis-
ma web “El depósito del Archivo Histórico Nacional 
(…) ha permitido instalar aproximadamente unos 
42 kilómetros de estantería. Su situación actual es 
de saturación” (Ministerio de Cultura y Deporte, 
2022k).

Por último, el censo guía, en la ficha sobre el Ar-
chivo Histórico Nacional, expone los siguientes da-
tos (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022c): hay 
44.825 metros lineales de estantería, de los cuales 
hay 43.655 metros ocupados y 1.170 libres, por lo 
que está ocupado en un 97 por ciento, por tanto, 
saturado. Aunque en las respuestas recabadas de 
los propios responsables del AHN consultados, es-
tos expresan que ni siquiera hay ese kilómetro de 
estanterías libres (sic).

En cuanto a la hipótesis de que el AGA funciona 
como archivo intermedio e histórico, según la pro-
pia web del AGA, en la presentación del archivo 
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2022b), se expre-
sa que: “sus fondos se refieren fundamentalmente 
al siglo XX, y de manera especial a su segunda 
mitad, aunque también custodia un importante 
volumen de fondos de la segunda mitad del siglo 
XIX.” Teniendo en cuenta todo lo dicho ya sobre 
la evolución variable de cada serie documental, es 
obvio que un archivo intermedio estatal como es el 
AGA no debería, en ningún caso, mantener docu-
mentación de esas fechas.

Pero la situación va incluso más allá: en el apar-
tado “Historia” de la web (Ministerio de Cultura y 
Deporte, 2022a) directamente se reconoce que, al 
estar el AHN saturado e impedir las transferencias 
desde el AGA, este cumple con funciones de archi-
vo intermedio e histórico.

Finalmente, más allá de la imposibilidad de 
transferencia al AGA como motivo principal de la 
saturación que viven los archivos ministeriales se-
gún sus responsables, en las respuestas de estos 
se señalan igualmente como causas: a) tanto la 
falta de personal que aplique los dictámenes de eli-
minación y avance en la identificación y valoración 
de series y aprobación de calendarios de conserva-
ción, lo cual repercute negativamente en el archi-
vo, como b) que al crearse sistemas de archivo en 
el ministerio las oficinas mandan la documentación 
al archivo central; estas oficinas que retenían do-
cumentación desde hace mucho tiempo, empiezan 
a enviarlas en masa al archivo central que rápida-
mente se satura.

3.6. Sobre accesibilidad y transparencia al 
sistema de Archivos de la AGE

Pese a que la implantación de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y las buenas 
estadísticas de acceso al portal de transparencia de 
la Administración del Estado, testimonian avances 
significativos sobre accesibilidad y transparencia en 
los archivos centrales ministeriales, son diversos 
los autores (Alonso, 2019; Cruces Blanco, 2020) 
y fuentes consultadas que señalan déficits en este 
ámbito por la ausencia de desarrollo de dicha ley 
de transparencia, así como por la complejidad del 
procedimiento administrativo previsto para el ac-
ceso a la información, fuente habitual de proble-
mas. Igualmente, tal y como refleja la bibliografía 
(Malanana y Moreno, 2018) así como las noticias 
en los medios de comunicación (Alvaro, y otros, 
2022; Romero, 2022), la Ley 9/1968, de 5 de abril, 
sobre Secretos Oficiales actúa de cortapisa a esa 
accesibilidad a la información y la transparencia. 
Actualmente (agosto de 2022), se aprobó el An-
teproyecto de Ley de Información Clasificada que 
llega, según su exposición de motivos, para “dotar 
al ordenamiento de un régimen actualizado y acor-
de a los estándares internacionales en la materia”. 
El anteproyecto está en tramitación parlamentaria.

Esta investigación también quiere conocer si la 
llegada de la administración electrónica al Sistema 
de Archivos de la AGE ha facilitado esa accesibili-
dad y transparencia a los ciudadanos. El estudio de 
Mendo Carmona y Villaseñor Rodríguez (2021), cir-
cunscrito a los archivos históricos de la AGE, dice 
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en sus conclusiones que la Subdirección General 
de Archivos Estatales está potenciando el acceso 
en red a través de PARES (Mendo Carmona y Vi-
llaseñor Rodríguez, 2021), así se atestigua en las 
estadísticas de portal de PARES, donde los usuarios 
y las sesiones de trabajo suben constantemente 
hasta el año 2021. El hecho de que, como se verá a 
continuación, los archivos centrales de los ministe-
rios en su mayoría no tengan estadísticas de usua-
rios a disposición del público, hace que no se pueda 
saber si ha habido avances en esta materia. Sí que 
ha habido avances teóricos fijados en la normativa 
correspondiente respecto al archivo electrónico de 
documentos: ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, con el capítulo V sobre funciona-
miento electrónico del sector público y el artículo 
46 sobre Archivo electrónico de documentos; la ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas con el artículo 
17 que expone el archivo electrónico único de los 
documentos electrónicos; el Real Decreto 4/2010, 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, que en la 
sección 4ª regula los documentos electrónicos y la 
preservación digital.

En relación con la disposición de un instrumento 
de descripción básico y clave para saber lo que hay 
en un archivo, esto es, de un cuadro de clasifica-
ción de sus fondos con fechas extremas que pueda 
ser consultado por el público, de los 13 archivos 
consultados que han respondido (12 archivos cen-
trales y el AHN), 3 archivos centrales y el AHN dis-
ponen de cuadro de clasificación con fechas extre-
mas abierto al público. A través de las respuestas 
más detalladas de varios archivos se observa igual-
mente que hay una iniciativa del Subgrupo de Tra-
bajo de Funciones, Grupo de Trabajo de Valoración 
de Series y Funciones Comunes de la AGE apro-
bado por la CSCDA para la elaboración de cuadros 
de clasificación funcionales, siguiendo las pautas 
marcadas en el cuadro de funciones comunes de la 
AGE (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022i).

De los trece archivos que han contestado sobre 
su política de publicación de estadísticas de uso 
que puedan ser consultadas por el público, ocho 
archivos reconocen no poseerlas. De estos la ma-
yoría, incluido el AHN, reconocen elaborarlas solo 
para una memoria anual de ámbito interno. Un mi-
nisterio no ha respondido a esta cuestión.

4. CONCLUSIONES

Una vez conocidos los resultados de esta investi-
gación y contextualizándolos con la situación habi-
da a finales de siglo XX, la respuesta a la pregunta 
fundamental de esta investigación sobre la evolu-
ción del Sistema de Archivos de la AGE a lo largo 

del siglo XXI no puede ser optimista. Pese a los 
avances significativos detectados en el sistema, si-
guen acreditándose cuestiones estancadas, y otras 
que han ido a peor. 

En cuanto a las mejoras, tenemos la construc-
ción de un sistema de archivos de la AGE que hace 
justicia a su nombre, con la redacción de varias 
leyes y reales decretos fundamentales y claves, 
como han sido: a) el largamente demandado Real 
Decreto 1708/2011; b) la creación de la Comi-
sión Superior Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos con sus competencias, composición 
y funciones; c) el Real Decreto 1164/2002 que 
regula la conservación de la documentación his-
tórica y el expurgo de los documentos públicos de 
la AGE, norma fundamental teniendo en cuenta la 
ingente cantidad de documentación que posee el 
sistema; d) las órdenes de cada ministerio para 
crear su propio sistema archivístico, tal y como se 
pueden analizar en el Código de Archivos y Patri-
monio Documental; e) el Real Decreto 937/2003 
de modernización de la justicia donde se crea un 
sistema archivístico propio para este tipo de do-
cumentación, que en su momento ayudó a colap-
sar el AGA, además de los planes de choque para 
la mejora de la justicia; y f) la Ley 19/2013 de 
transparencia y acceso a la información pública, 
que, aunque no funciona a pleno rendimiento, ha 
ayudado sin duda optimizar el acceso a los docu-
mentos públicos.

En cuanto a las cuestiones estancadas, conside-
ramos en destacar: a) que el AGA siga sin disponer 
de un reglamento propio, favoreciendo así que éste 
siga saturado en la actualidad (1999); b) que to-
davía sean mayoría los ministerios que no tienen 
un sistema de archivos propio reglado y no poseen 
oficialmente una comisión calificadora o grupo de 
trabajo; c) que la Comisión de Archivos que debe-
ría coordinar el sistema ni siquiera se ha constitui-
do tras 11 años, y que el Consejo de Cooperación 
Archivística lleve 5 años y medio sin reunirse; d) 
que continúe la falta de medios personales y ma-
teriales, y que la precariedad siga siendo la norma 
en el sistema; y e) que la transparencia siga siendo 
deficiente, pues la mayoría de los archivos centra-
les no tienen publicado un cuadro de clasificación o 
estadísticas sobre su gestión.

En cuanto a las cuestiones que están peor aho-
ra que hace 20 años, nos encontramos con a) un 
sistema de archivos de la AGE saturado, incluso 
colapsado en ocasiones, resultado de una cadena 
de transmisión que contagia a todo el sistema: la 
saturación del AHN hace que no permita transfe-
rencias del AGA que, al saturarse y no permitir a su 
vez transferencias periódicas de los Archivos Cen-
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trales de los ministerios, provoca que estos tam-
bién se saturen; b) una falta de personal acuciante 
que no permite seleccionar la documentación para 
su posterior expurgo, provocando la acumulación 
en los archivos de oficina y centrales de los minis-
terios de un tipo de documentación que con el paso 
de los años deviene histórica y no debería quedar-
se ahí, en ocasiones tirada por el suelo porque no 
cabe en las estanterías; y c) la ausencia de una 
previsión y planificación ordenada y sosegada del 
conjunto del sistema, que conlleva en demasiadas 
ocasiones a la externalización ocasional y desor-
denada de tareas y funciones archivísticas que el 
propio sistema de la AGE debiera poder cumplir de 
forma ordenada y satisfactoria.

Pese a que los indudables avances legislativos 
y la aprobación de reglamentos han supuesto una 
mejora importante en los últimos años, falta cum-
plir con lo legislado, dotar de más medios y perso-
nal a los archivos, y una mayor voluntad política 
para constituir y hacer que se reúnan más a menu-
do las comisiones correspondientes.
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subidos:

 - ”Tabla 1”. Tabla con los datos de los archivos 
centrales ministeriales y sus datos principa-
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Borrador de la encuesta enviada a los archi-
vos centrales del Ministerio.

 - ”Encuesta AHN”. Borrador de la encuesta en-
viada al Archivo Histórico Nacional.
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viada al Archivo General de la Administra-
ción.
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ANEXO 1

Tabla II. Resumen de las respuestas obtenidas

Preguntas AEC EFP HAC IND AEX AGR CUL JUS PRE TRA POT MAB AHN TOTAL

3. Cuerpo Facultativo de archiveros Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 12/13

4. Ayudantes Archivo y Auxiliares 
Archivo No Si No No Si Si Si Si No Si Si No Si 8/13

5. Saturado Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 11/13

6. Metros libres 400-
500 m 50 m 0 9297 m 0 0 0 2 km - - 20 m 300 m 0

7. Transferencias AGA No No No No No No No No No No No No - 0/13

8. Bien dotado No No No No No No No No No No No No No 0/13

9. Empresas privadas No No Si Si Si Si No Si No - No No Si 6/13

10. Transferencia CADA No No Si No Si No No Si No No No No 3/13

11. Cuadro de clasificación No Si No No No No No No Si Si No No Si 4/13

12. Documentación histórica Si Si Si Si Si Si No Si Si Si No Si 10/13

13. Estadísticas consultables No Si No No No Si No No Si - No No Si 4/13

Leyenda: AEC: Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital. EFP: Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
HAC: Ministerio de Hacienda y Función Pública. IND: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. AEX: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. AGR: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. CUL: Ministerio de Cultura y 
Deporte. JUS: Ministerio de Justicia. PRE: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. TRA: 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. POT: Ministerio de Política Territorial. MAB: Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (antiguo Medio Ambiente). AHN: Archivo Histórico Nacional. 
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