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vii

En la actualidad las comunidades virtuales representan un 
universo en constante expansión en el horizonte digital 
contemporáneo. Estas entidades digitales se erigen co-

mo espacios de interacción, colaboración y comunicación que 
transcurren en un entorno virtual. Por ello, resulta crucial com-
prender su dinámica y evolución, ya que las plataformas que 
las albergan se transforman de manera constante, dando lugar 
a la aparición de nuevas comunidades y redefiniendo la natu-
raleza de las existentes.

El estudio de las comunidades virtuales se torna imperativo 
por diversas razones. En primer lugar, es esencial entender los 
efectos que estas comunidades tienen en sus participantes. Las 
personas, al sumergirse en estas interacciones digitales, pue   -
den experimentar cambios en sus relaciones sociales, com por ta-
mientos y percepciones. Comprender estos efectos adquiere 
gran importancia para evaluar cómo las comunidades virtua-
les impactan la vida de sus miembros. Además, estas no existen 

Introducción
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fuera de la “vida real”; sus acciones y dinámicas tienen efec-
tos significativos en la sociedad. Estudiar estas interacciones 
virtuales permite analizar cómo las comunidades en línea pue-
den influir en la opinión pública, la toma de decisio nes y la 
cultura en general.

Otro aspecto de suma importancia lo representa la diversi-
dad en las formas de participación y sus efectos, que varían 
según factores demográficos, socioeconómicos, culturales y 
geográficos. Comprender estas diferencias proporciona una vi -
sión más completa de cómo las comunidades virtuales afectan 
a diferentes grupos de individuos y cómo pueden ser uti li za-
das para abordar desafíos sociales específicos. En cuanto a 
los efectos de este tipo de comunidades, cabe reconocer tan-
to los aspectos negativos como los positivos. Por un lado, pue-
den ser fuentes de desinformación, polarización y ciberacoso. 
Por otro, pueden servir como plataformas para el aprendizaje 
colaborativo, el apoyo emocional y la promoción de causas 
importantes.

Para los académicos, profesores y estudiantes, resulta pri-
mordial participar en la evolución metodológica para el estudio 
de las comunidades virtuales. Dada la rápida transformación de 
las tecnologías y las plataformas en línea, los investigadores 
deben estar al tanto de las últimas herramientas y enfoques para 
recopilar y analizar datos en entornos di gi tales en constante 
cambio. 

Por ello, se debe fomentar la investigación multidisciplinaria 
en este campo. Las comunidades virtuales constituyen fenó-
menos complejos que requieren una mirada interdisciplinaria 
la cual integre conocimientos de sociología, psicología, comu-
nicación, informática, estudios culturales, estudios de la repre-
sentación, por mencionar algunas. Esta colaboración entre 
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disciplinas enriquece la comprensión de las comunidades vir-
tuales y sus efectos en la sociedad. En los dos volúmenes que 
conforman este libro, se aprecia un esfuerzo colectivo para con-
tribuir a entender las complejidades y dimensiones de dichas 
comunidades dinámicas a través de una colección diversa de 
propuestas de investigación.

El primer volumen se centra en el análisis detallado de diver-
sas comunidades virtuales, con un enfoque en la generación de 
datos, el análisis de contenido y las teorías subyacentes a estos 
fenómenos. Desde el estudio de redes de conocimiento en 
torno a la pandemia de COVID-19 hasta la exploración de la par -
ticipación política en Twitter, ofrece una visión integral de cómo 
las comunidades virtuales influyen en la información y la in-
teracción en línea.

En el segundo volumen, se exploran diferentes plataformas 
donde se desarrollan estas comunidades, desde el uso de 
Discord durante la pandemia hasta el activismo digital en redes 
sociales. Además, se examina la diversidad y representación en 
las comunidades virtuales, a partir de la perspectiva de la co-
munidad LGBT+ hasta la formación de identidades narrativas. 
También arroja luz sobre el poder del activismo digital en temas 
como la defensa del territorio y la tecnopolítica feminista.

A medida que se avanza en este libro, se atestigua cómo las 
comunidades virtuales se moldean y son moldeadas por una 
sociedad en constante cambio. Cada capítulo ofrece una mi-
rada única a la interacción humana en línea, y juntos forman 
un mosaico completo de las diversas formas en que las per so -
nas se conectan, aprenden, colaboran y luchan por sus creen-
cias en el mundo digital actual. Estas propuestas de análisis, 
presentadas por destacados investigadores en el campo, invitan 
a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la interacción 
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humana en línea y sus implicaciones en nuestra comprensión 
del conocimiento, la cultura y la participación en la sociedad 
contemporánea.

El volumen 1 está compuesto por tres capítulos, el primero 
corresponde a “Propuestas para el análisis de comunidades 
virtuales”. Las comunidades virtuales, en su diversidad y am-
plitud, han emergido como espacios cruciales para el inter-
cambio de información, la construcción de conocimiento y la 
expresión de identidades en el entorno digital. En este con-
texto, la investigación y el análisis de estas colectividades se 
convierten en un desafío apasionante y esencial. Este capítu-
lo se dedica a explorar diversas perspectivas y enfoques para el 
estudio deatallado de comunidades virtuales, destacando la 
importancia de comprender y evaluar su impacto en la socie-
dad contemporánea. Los trabajos que lo componen ofrecen un 
vistazo a investigaciones y análisis específi cos realizados en el 
ámbito de las comunidades virtuales, cada uno abordando te-
máticas relevantes y aplicando metodologías variadas. Las pro-
puestas proporcionan valiosas contribuciones al entendimiento 
de cómo las comunidades en línea influyen en la interacción 
humana, la difusión de información y la gene ración de conoci-
miento en diferentes contextos.

En el primer trabajo, “Grafos de conocimiento para el aná -
lisis de datos abiertos generados en comunidades virtuales 
re lacionadas con COVID-19”, Eder Ávila Barrientos presenta 
una perspicaz exploración de cómo los grafos de conocimien-
to pueden utilizarse como herramientas poderosas para ana-
lizar datos abiertos en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y las comunidades vir  tuales que se han formado alrededor 
de esta crisis global. A con ti nua ción, en “La participación po-
lítica deshilvanada en Twitter (ahora X) se hace visible con la 
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teoría fundamentada constructivista y el auxilio de un QDA”, 
Verónica González List examina de manera crítica la partici-
pación política fragmentada en Twitter. El objetivo: proponer 
un enfoque sobre la participación política deshilvanada en 
la pla taforma, que no se adhiere a enfoques tradicionales de 
estudios sociales. Para la autora, la teoría fun damentada cons-
tructivista permite entender a los ciudadanos que participan 
políticamen te en Twitter sin imponer perspectivas teóricas 
preestablecidas. 

En el trabajo “Análisis de la comunidad virtual académica 
por medio de la producción en repositorios institucionales co -
sechados por el Repositorio Nacional en México”, Jennifer A. 
Voutssás Lara se sumerge en la comunidad académica virtual 
mexicana, explo rando la producción de conocimiento a través 
de repositorios institucionales. E indica que en 2014 se intro-
dujo el Capítulo X en la Ley de Ciencia y Tecnología en México, 
estableciendo un marco para la Ciencia Abierta y la democrati-
zación de la información científica. Esta iniciativa, promovida 
por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología 
(Conahcyt), se enfocó en la creación de repositorios instituciona-
les interoperables bajo el protocolo OAI-PMH y en una platafor ma 
central, el Repositorio Nacional CTI, para divulgar la producción 
científica de instituciones de educación superior e investigación.

Bajo este esquema más de 60 instituciones se beneficia-
ron con fondos para desarrollar sus repositorios, y 28 centros 
de investigación obtuvieron acceso a un repositorio único. La 
autora hace notar que a pesar de la disponibilidad de estos 
con te nidos, se requiere un análisis integral de la producción 
científica en la plataforma. 

En su trabajo propone explorar la comunidad académica a 
través del análisis de los metadatos de los repositorios institu-
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cionales utilizando herramientas de Python y datos cosechados 
principalmente por el Repositorio Nacional, incluyendo los atri-
butos “áreas de investigación”, “tipos de publicación”, “años y 
afiliaciones institucionales”, entre otros. 

Por su parte, un interesante estudio titulado “El uso de in-
formación académica en tiempos de confinamiento: un análisis 
desde la etnografía virtual”, de Armando Ávila Carreto, exa-
mina cómo se utiliza la información académica en tiempos de 
aislamiento social a través de una lente etnográfica virtual. En 
respuesta a la pandemia de SARS-CoV-2 el aprovechamiento de 
medios digitales en la educación superior aumentó de manera 
significativa, lo que plantea desafíos para que los estudiantes 
evalúen y aprovechen la información en línea. El estudio se 
centra en analizar cómo los estudiantes de Ciencias de la Edu-
cación disponen de la información en entornos tecnológicos 
durante el confinamiento. Se combina la perspectiva de los nue -
vos estudios de literacidad y la teoría de los saberes digitales 
en educación, con un enfoque en la alfabetización informacio-
nal. La metodología de etnogra fía virtual la emplea el autor 
para comprender cómo los futuros docentes interpretan la teo -
ría y manejan la información en línea. En el trabajo se observa 
que, además de las habilidades de lectura y escritura, las digi-
tales informacionales resultan esen ciales. Esto destaca la nece-
sidad de promover estrategias renovadas para el desarrollo de 
dichas capacidades y disposición en el campo educativo. 

Finalmente, se cierra este capítulo con el trabajo de Adria-
na Suárez Sánchez “La explicitación temática de dominios de 
conocimiento en la Web: tendencias y expectativas en los tiem-
pos actuales”. A través de una metodología exploratoria-cuali-
tativa y de la técnica del análisis de casos, la autora demuestra 
que la Web se constituye como un espacio para compartir 
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conceptualizaciones y explicitaciones de áreas de conocimien-
to, incorporando tecnologías que posibilitan la estructura-
ción temática-terminológica de los dominios de conocimiento 
considerando una representación más fiel de su existencia en 
la realidad.

Cada una de las colaboraciones que conforman el capítulo 
ofrece una mirada única y esclarecedora sobre el análisis de 
comuni dades virtuales desde diversas perspectivas metodo-
lógicas, enriqueciendo el entendimiento de los entornos digita-
les dinámicos y su relevancia en la sociedad contemporánea.

La educación constituye una de las áreas donde las comu-
nidades virtuales han desempeñado un papel fundamental, en 
especial en un contexto global marcado por desafíos como la 
pandemia de COVID-19. De esta manera, el segundo capítulo 
de este volumen se titula “Educación en comunidades virtuales”. 
En ella se adentra en el mundo de la educación en comunida-
des virtuales, explorando cómo estas pla taformas han trans for-
mado la forma en que se aprende y se comparte conocimiento 
en la era de la economía de este. Los trabajos que componen el 
capítulo se centran en diferentes aspectos de la educación 
en comunidades en línea, ofreciendo reflexiones profundas y 
es tu dios de caso.

En el primero, “Reflexiones globales sobre el aprendizaje 
colectivo en comunidades virtuales desde la economía del co  -
no cimiento en el contexto de COVID-19”, Alfredo Álvarez Padilla 
se guía a través de un análisis acerca de cómo las comunidades 
virtuales han influido en el aprendizaje colectivo en el con tex-
to de la pandemia y la economía del conocimiento. La Cuarta 
Revolución Industrial ha dado lugar a una nueva infraestruc-
tura digital y actividad económica intersectorial, impulsando la 
creación de ecosistemas de conocimiento en ámbitos como 
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la producción, educación y so ciedad. La innovación se basa 
en la economía del conocimiento y la formación de comunida-
des de práctica, que se apro vechan de plataformas y redes para 
colaborar en la resolución de pro blemas y la invención en di-
versos campos científicos y tecnológicos. Esta investigación 
analiza casos que muestran cómo estas tendencias han impac-
tado en la educación, el tele trabajo, la reducción de la brecha 
digital y el desarrollo de ne gocios tecnológicos en América del 
Norte y América Latina.

De forma seguida, en “Comunidades virtuales para el apren -
dizaje colectivo de profesionales de la información”, de Brenda 
Cabral Vargas, se presenta una visión detallada de cómo las co-
munidades virtuales se han convertido en un espacio crucial 
para el desarrollo profesional e intercambio de conocimien-
tos entre profesionales de la información. La autora destaca 
que el éxito de estos grupos radica en la colaboración estrecha y 
el en foque en metas colectivas, más que en la tecnología en sí. El 
texto muestra que aunque se ha investigado de manera amplia 
sobre bibliotecas digitales, las comunidades virtuales represen-
tan una oportunidad valiosa para establecer redes de trabajo 
y aprendizaje sin fronteras geográficas o lingüísticas. Los bi-
bliotecarios pueden aprovechar estas comunidades como en-
tornos colaborativos donde se promueve el desarrollo de ideas 
y contenidos. 

En el trabajo de Liliana Cordero Marines y Alejandro Joa-
quín Ponce Díaz titulado “It’s Our Time: la estrategia educati-
va de la Assembly of First Nations”, se arroja luz sobre cómo las 
comunidades virtuales pueden desempeñar un papel esencial 
en la promoción de la educación y la cultura en contextos espe-
cíficos. Se analiza la creación y pues ta en marcha de la herra -
mienta educativa denominada It’s Our Time. Esta plataforma 
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virtual de enseñanza actúa como un recurso guía tanto para 
estudiantes como para profesores, escuelas y miem bros de las 
Primeras Naciones, así como para el público en ge neral, permi-
tiendo la compren sión y apreciación de la historia y la cultura 
de estas comunidades. Esta iniciativa se enmarca en una estra te-
gia integral destinada a reducir las brechas entre las Primeras 
Naciones y la población canadiense en general, promoviendo 
un ambiente de cooperación, entendimiento y acción conjunta. 

Cada una de estas colaboraciones ofrecen una visión única 
de la educación en comunidades virtuales, desde un análisis 
global hasta experiencias específicas en diferentes campos. 
Estos enfoques enriquecen la comprensión de cómo las co-
munidades virtuales están dando forma al aprendizaje colectivo 
y cómo se están adaptando a las cambiantes necesidades de 
la educación en el siglo XXI.

El tercer capítulo del primer volumen, “Industrias Cultura-
les y Creativas en medios digitales”, parte de que en la era di-
gital, las industrias culturales y creativas han experimentado 
una transformación profunda, donde las fronteras geográficas 
se desdibujan y las comunidades virtuales emergen como mo  to -
res clave de cambio. Este capítulo del libro explora cómo estas 
sociedades influyen en la creación, difusión y apreciación de la 
cultura contemporánea. 

Los trabajos ofrecen una visión detallada de diversas face-
tas de este fenómeno, desde la con for mación de los conjuntos 
de personas lectoras angloca na dien ses hasta el papel de las co-
munidades virtuales en la coor dinación informacional en las in-
dustrias culturales. Cada colaboración pre  senta una perspectiva 
particular que ilustra la com plejidad y la riqueza de la interac-
ción entre las industrias culturales y las co munidades en línea 
en la era digital.
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La primera colaboración “CBC Books, la conformación de una 
co  munidad lectora anglocanadiense”, de Graciela Martínez-Zalce 
Sánchez, se sumerge en el mundo de la lectura digital y cómo 
CBC Books ha contribuido a la formación de una comunidad 
lectora única en el contexto anglocanadien se. El capítulo se 
cen tra en analizar la iniciativa de CBC Books, impul sada por la 
Canadian Broadcasting Corporation, que utiliza múltiples pla-
ta formas, como su sitio Web, Facebook, Instagram y Twitter, 
para llegar al público. La forma en que CBC Books aborda sus 
mensajes varía según cada interfaz, lo que in fluye en las res-
puestas de los usuarios. La autora examina las diferen cias en la 
difusión de contenidos en Facebook e Instagram para deter mi-
nar si se puede identificar la formación de sus co mu   ni dades 
lectoras. La importancia de este estudio radica en com  prender 
cómo las co  munidades digitales se desarrollan en entor     nos di-
versos y las relaciones que se construyen entre ellos.

El trabajo de Juan Carlos Barrón Pastor, “Investigación, ac-
ción de equipos interdisciplina rios que buscan estudiar comu-
ni dades digitales tras nacionales: hacia un mapa de desafíos”, 
se enfoca en investigar cómo se desarrollan las comunicaciones 
en interacciones sociales no presenciales, considerando la in-
fluencia del diseño de la plataforma, los algoritmos, la infra es-
tructura y las relaciones de poder en dichas acciones recíprocas 
de personas. El autor bus ca combinar el análisis administrativo 
con elementos de teoría crítica y perspectivas de complejidad. 
En estos espacios de co n  fluencia de comunicación, información y 
poder, se generan una variedad de actos comunicativos que van 
desde la producción de agencias individuales y grupales hasta 
violencias, algunas de las cuales ejercen un fuerte atractor do-
xástico, pro moviendo su propagación y viralización, lo que con -
tribuye a la expansión del capitalismo digital y de la vigilancia. 
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La siguiente colaboración se titula “Comunidades virtuales 
de editores digitales en el siglo XXI. El caso de la Electronic 
Literature Organization frente al libro tradicional” donde José 
Antonio Martínez Díez Barroso estudia a la Electronic Litera-
ture Organization (ELO), una comunidad de editores digitales 
dedicada a la literatura electrónica que trasciende el formato 
impreso y emplea la transmedialidad y soft ware para crear 
experiencias inmersivas e interactivas. El objetivo del autor 
ra dica en comprender cómo se estructura esta comunidad y 
cómo la edición digital se integra en la sociedad actual. Se 
exploran desafíos, por ejemplo, la preservación de obras efí-
meras y experimentales en línea y se plantea la hipótesis de 
que la edición digital refleja preocupaciones sociales y políti-
cas, pero también constituye un arte efímero en constante evo-
lución tecnológica. 

En “Comunidades virtuales trasnacionales como mecanis-
mos de coordinación informacional en las industrias culturales”, 
de Alejandro Mercado Celis, se explora cómo estas comunidades 
virtuales facilitan la coordinación y el flujo de información en 
un contexto multi nacional. El texto aborda la aparición y desa-
rrollo de co muni da des virtuales transfronterizas entre actores 
de las ciu dades de San Diego y Tijuana, en el sector de la actua-
ción para la industria de medios visuales. Las comunidades en 
línea estudiadas, que operan en la plataforma de Facebook, 
tienen como objetivo abordar las incertidumbres asociadas a 
la búsqueda de trabajo en la profesión actoral al difundir infor-
mación sobre castings y otras oportunidades laborales. El aná-
lisis se enfoca en evaluar el funcionamiento y las características 
de dichas colec ti vidades, destacando el papel que estas juegan 
en el intercam bio fronterizo de información de un mercado la-
boral in formal entre ambas ciudades.
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Finalmente, Hugo Alberto Guadarrama Sánchez en “Meta-
lófago: conexiones entre las fronteras geográficas y musicales”, 
introduce la escena musical trasnacional, mostrando cómo las 
comunidades virtuales desempeñan un papel fundamental en 
la difusión de la música más allá de las fronteras geográficas. 
El autor señala que diversas platafor mas se han convertido 
en un espacio donde las comunidades artísticas pueden ex-
plorar y entender los géneros musicales así como el contexto 
de las obras. El estudio se centra en 155 podcasts donde par-
ticipan diversos colaboradores. Los resultados del estudio 
sugieren que las obras musicales son presentadas como pro-
ductos derivados del trabajo, la creatividad y el conocimiento 
de los músicos, y están concebidos para consumidores y espa-
cios específicos, además capitalizan la imagen de los crea dores 
con base en su genotipo y lugar de origen geográfico.

Cada una de estas colaboraciones ofrece una ventana a las 
comple jas dinámicas que impulsan las industrias culturales y 
crea tivas en la era digital, destacando el papel crucial de las co-
munidades vir tuales en la configuración del paisaje cultural 
contemporáneo.

Alejandro Mercado Celis
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InTrodUccIón 

Los datos generados por las comunidades virtuales son 
de diversa naturaleza y tipología, tanto técnica como te -
mática. En el contexto de la pandemia por COVID-19, estas 

comunidades han generado datos de relevancia para compren-
der los efectos y estragos de la enfermedad a nivel mundial en 
ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos. Ejemplos 
como Zenodo, Plos One, Dryad, FigShare y Humanitarian 
Data contienen datos que se relacionan con una determinada 
arista o fenómeno provocado por la pandemia. Sin embargo, 
la mayoría de estos datos carecen de un manejo que permita 
comprender su significado, utilidad y aplicación. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo consiste en analizar los datos de las 
comunidades virtuales relativas a COVID-19, mediante el uso de 
grafos de conocimiento. A través de un proceso metodológico 
basado en la obtención de conjuntos de datos correspondientes 

Grafos de conocimiento para el análisis  
de datos abiertos generados en comunidades  

virtuales relacionadas con COVID-19

eDER ÁVILA BARRIENTOS
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM
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a estas comunidades en línea, se llevó a cabo un mapeo de 
datos con el propósito de comparar los metadatos y elemen-
tos descriptivos que fueron utilizados para su representación. 
Esto permitió la generación de un vocabulario semántico que 
posibilita analizar los datos a través de un mecanismo de visua-
lización interactivo e intuitivo como lo es el grafo de conoci-
miento. Mediante la aplicación de este grafo, se identificaron los 
atributos semánticos existentes entre los datos registrados por 
las distintas comunidades virtuales estudiadas en este trabajo. 
Se observa que los datos de COVID-19 son ampliamente diná-
micos y remiten a recursos y contenidos de información de una 
extensa naturaleza. 

El grafo de conocimiento permite la con sulta de datos y vin-
culaciones que refiere a dichos recursos y contenidos. Se esti-
ma que su implementación en los sistemas de información 
posibilite la identificación de patrones similares entre piezas 
informativas que existen en diversos dominios del universo 
de información.

cOMUNIDADES VIRTUALES Y COVID-19

La pandemia por COVID-19 desencadenó fenómenos de amplia 
diversidad y tipología. El entorno digital actual se encuentra 
proliferado de datos y de informaciones con características par-
ticulares y muy variadas. Por ejemplo, diversos recursos que 
han sido generados por grupos de interés común tienen el 
objetivo de compartir conocimientos, saberes y experiencias res -
pecto al uso, aprovechamiento y generación de los datos para 
enfrentar problemáticas o crisis a nivel local y global. En este 
sentido, las comunidades virtuales han tenido una participación 
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activa en el desarrollo y multiplicación de datos e infor mación, 
mediante el uso de las tecnologías digitales. 

Las primeras comunidades en línea compartían informa-
ción publicando mensajes e información acerca de un tema 
en un espa cio común, con hilos de conversación documenta-
dos. Con el paso del tiempo, estos se han configurado de in-
numerables formas, incluidas las redes sociales, los mercados 
de comercio electrónico, los videojuegos y los mundos virtua-
les. Aunado a ello, la economía colaborativa y las comunidades 
híbridas mul ti  fa céticas para negocios, educación y socializa-
ción resultaron respaldadas por videoconferencias y recursos 
digitales compar  tidos en la nube. Su premisa es “[…] las co-
munidades vir tua les son grupos de personas que colaboran, 
discuten sus pro     ble mas, comparten experiencias, consultan 
con expertos, pro  por cio nan y solicitan apoyo a través de las 
tecnologías digitales” (Ilioudi et al. 2012, 7). De esta manera, 
en el contexto del fenómeno global de la pandemia, diversos 
grupos en línea fueron creados para proporcionar respuesta 
a las preguntas que reflejaban desconocimiento en lo que res-
pecta a los efectos de la pandemia en diferentes escenarios 
socia les y culturales. 

Así, los integrantes de una comunidad virtual se reúnen a 
través de Internet o incluyen interacciones tanto en línea como 
cara a cara. Los miembros ejercen actos propios de manera re-
cíproca entre sí sincrónica (en tiempo real) o asincrónicamente 
publi can do y respondiendo los mensajes de los demás a su 
conve niencia (Gruzd 2018, 1636). En este sentido, dichas comu-
nidades se dieron a la tarea de crear plataformas digitales en 
donde se colocaban temas de discusión acerca de algún tópico 
relacionado con el trans curso de la pandemia, desde solicitar 
apoyo médico para atender un sín toma específico, hasta compartir 
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datos que ayudasen a com  prender el impacto producido por 
COVID-19 en su entorno. 

El brote viral de COVID-19 ha representado la crisis de salud 
más extendida en décadas, con resultados desastrosos para 
la vida humana y la estabilidad económica en todo el mundo. 
En el ámbito de las Ciencias de la Salud, las comunidades virtua-
les fueron significativas para compartir recursos y contenidos 
relacionados con un tópico en particular. Pues, la pan demia se 
ha asociado a innumerables desafíos relacionados con la 
contención epidemiológica, el tratamiento y el desarrollo de 
vacunas, la formulación de políticas y la salud mental pública 
durante dicha crisis prolongada. 

Por lo tanto, las comunidades virtuales se fueron organiza-
do para contrarrestar los efectos de la pandemia al mantener a 
sus integrantes informados y en cons tante actualización median-
te la consulta de diver sos medios y datos. Dichas comunidades 
estaban conformadas por especialis tas y personas que tienen 
intereses comunes, en este tenor las comunidades virtuales se 
convirtieron en un mecanismo de apoyo para encontrar respues-
tas acerca de la pandemia. 

La International Association for Public Participation confor-
ma una asociación no gubernamental que se dio a la tarea de 
desarrollar una comunidad virtual en donde proporcionó ac-
ceso a una serie de recursos informativos relativos a COVID-19 
(“COVID-19 Information and Resources” 2019), desde webina-
rios que abordaban conversaciones relativos a la comunica-
ción sobre temas de la pandemia, hasta directrices y guías 
para contrarrestar los efectos psicológicos y emocionales de 
la enfermedad. 
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Ilustración 1
 Chat semanal sobre COVID

Fuente: Academy of Medical and Public Health Services (AMPHS).

Por otra parte, la Academy of Medical & Public Health Ser-
vices inauguró el centro de la comunidad virtual de COVID-19 
(RaisingHealth), en donde se generaron recursos y medios 
informativos de carácter multilingüe para atender las deman-
das de diferentes comunidades culturales (véase Ilustración 1). 

De esta manera, las sociedades virtuales no solo se convirtie-
ron en consumidoras de información y datos. Sino que a través 
de todo el cúmulo de recursos y medios resultó posible que 
sus integrantes establecieran nuevos mecanismos informativos, 
mediante la asimilación de datos e informaciones de diversa 
naturaleza y tipología. En este sentido, el incremento de datos 
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a nivel global representó un fenómeno que permitió acercar-
se al impacto global de la pandemia en términos de la gene-
ración de grandes cantidades de datos. 

dATOS ABIERTOS REFERENTES A LA PANDEMIA 

El brote de la pandemia de COVID-19 ha cambiado las vidas 
en casi todos los aspectos imaginables. Más allá de las conse-
cuencias económicas y de salud pública directamente percep-
tibles, también ha tenido un claro impacto en la forma en que los 
individuos se comunican y discuten sobre cuestiones públicas. 

En este sentido, el flujo de comunicación entre los individuos 
ha producido múltiples recursos y contenidos informativos. Uno 
de ellos lo constituye la aparición de datos con múltiples carac-
terísticas. Por ejemplo, el Repositorio de datos abiertos sobre 
COVID-19 (COVID-19 Open Data Google Health), desarro llado 
por Google Health permite conocer el impacto de la pandemia 
en términos de la generación de datos abiertos y su interac-
ción en el ambiente de la crisis sanitaria. Los datos colocados 
en este repositorio son suminis trados por fuentes auto rizadas 
(gubernamentales, sanitarias y universitarias), fuentes genera-
les (medios de comunicación y publicaciones) y a través de la 
participación colectiva (voluntarios y colaboradores).

Los datos abiertos han tenido una evolución paulatina acor -
de a los fenómenos que los han originado. Prueba de ello lo 
indicó la crisis sanitaria y la amplia concentración de datos 
provenientes de diferentes contextos y comunidades. La ma-
yoría se encuentra almacenada en silos de datos que están in-
tegrados en una amplia gama de aplicaciones mediante el uso 
de diversas tecnologías digitales. No obstante, demasiadas 
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comunidades y sectores sociales aún desconocen el potencial 
que los datos tienen en los ámbitos de su desarrollo social y 
personal. Esto es:

[…] la revolución de los datos ya está transformando la sociedad. 
Un con cepto que abarca el movimiento de datos abiertos, el au-
mento de la colaboración pública (crowdsourcing), las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, la disponibilidad 
de macrodatos, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas 
(Organización de las Naciones Unidas s. f., párr. 3). 

Los avances actuales en los campos de la computación, el 
almacenamiento de información y la conectividad entre apli-
caciones han creado grandes conjuntos de datos, lo cual ha 
permitido extraer información valiosa de este inmenso volumen 
de ellos, lo que aporta mayor valor a la ciencia, el gobierno, la 
industria y a la sociedad en general.

El procesamiento de grandes cantidades de datos prometió 
el desarrollo de una medicina más personalizada y efectiva 
para los pacientes durante el brote de COVID-19 con una me-
jor precisión y un diagnóstico más temprano, por ejemplo, a 
través de una terapia adaptada a la combinación precisa de 
genes, riesgo ambiental y fenotipo de enfermedad específica 
en cada individuo. Si bien la pandemia se debilitó, es una rea-
lidad que sus estragos están presentes en la sociedad a través 
de las secuelas que ha dejado en los individuos. 

De esta manera, los datos obtenidos de diversas fuentes, 
desde moléculas, células, tejidos, individuos y poblaciones, así 
como de la convergencia de dichos datos en redes que mejoran 
la comprensión de la salud y la enfermedad, es como la ciencia 
basada en datos masivos desempeñó un papel en el impulso 
de la medicina comparativa durante la pandemia de COVID-19, 
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por ejemplo, al compartir la fisiología, fisiopatología y los fac-
tores de riesgo de enfermedades a través de diferentes tipos 
de cepas.

No obstante, el procesamiento de grandes cantidades de 
datos supone una serie de desafíos, los cuales están relaciona-
dos con una mayor capacidad de los agentes computaciona les 
y los programas informáticos para obtener mejores es  ti ma cio-
nes de los mismos, esto a través de una óptima interpretación. 
La cual forma parte de un proceso de análisis que sirva para 
identificar las potencialidades del uso de los datos al mo mento 
de resolver un problema o responder a una determinada pre-
gunta. Por lo tanto, los datos son expuestos a una metodología 
que tiene el propósito de controlar sus variables de aplicación 
en un determinado contexto. Sin embargo,

[…] los datos se pueden usar para responder muchas preguntas, 
pero no todas. John Tukey lo dijo mejor: Los datos pueden no con-
tener la respuesta. La combinación de algunos datos y un deseo 
doloroso de una respuesta no garantiza que se pueda extraer una 
respuesta razonable de un cuerpo de datos dado (Leek 2015, 3). 

mETODOLOGÍA

Los datos abiertos referentes a la pandemia por COVID-19 se 
encuentran almacenados en plataformas digitales de una am-
plia diversidad. El análisis de ellos fue basado en la apertura de 
dichos datos, lo cual permitiera descargarlos y procesarlos 
mediante el uso de un programa informático. La metodología 
utilizada para el procesamiento de los datos está basada en 
cinco etapas que se expone en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2
Metodología del procesamiento de datos abiertos referentes 

a la pandemia por COVID-19

1. Obtención de datos
de comunidades

virtuales

2. Estructuración
de datos

4. Mapeo semántico
mediante vocabulario

5. Representación
y visualización
de los datos

3. Limpieza de datos

Fuente: Elaboración propia (2022).

1.  Obtención de datos de comunidades virtuales. Se des-
cargaron y analizaron datos de comunidades virtuales 
depositados en plataformas tales como Zenodo, Plos One, 
Dryad, FigShare y Humanitarian Data. 

2.  Estructuración de los datos. Cada conjunto de datos fue 
procesado de manera individual para obtener su estruc-
tura descriptiva y que esta permitiera identificar patrones 
de comportamiento entre los datos, como creadores de 
estos, alcance, temática y dominio. 

3.  Limpieza de datos. Diversos conjuntos de datos tienen 
errores de escritura, registros duplicados y ambigüeda-
des que fueron necesarias corregir para establecer un 
núcleo de datos coherente al momento de exponerlos al 
proceso de mapeo. 

Comunidades vol. 1.indb   11Comunidades vol. 1.indb   11 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

12

4.  Mapeo semántico. Mediante el uso de un vocabulario 
RDF se estableció la semántica entre los datos que fueron 
estructurados de manera previa. La semántica permitió 
agregar vinculaciones a los datos con el propósito de iden -
tificar sus conexiones de significado dentro de un deter-
minado dominio. 

5.  Representación y visualización de datos. La accesibilidad 
y consulta de los datos procesados en las etapas anterio-
res otorga la posibilidad de representarlos mediante un 
grafo de conocimiento que identifica su com  por tamiento y 
dinamismo dentro de un entorno sistematizado.

En este sentido, la construcción de grafos de conocimiento 
basados en datos abiertos permite tomar una serie de consi-
deraciones al momento de aplicarlos en el análisis de una de-
terminada problemática u objeto de estudio, la cual puede 
fundamentarse en un fenómeno de múltiples aristas como es 
el caso de la emergencia sanitaria.

aNÁLISIS DEL GRAFO DE CONOCIMIENTO RELATIVO  

A LOS DATOS DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES  

ACERCA DE COVID-19

Un grafo de conocimiento constituye una representación grá-
fica de vinculaciones de significado entre entidades y datos 
que forman parte de un contexto real o digital. De acuerdo con 
Yu et al. (2022, 1), un grafo de conocimiento contiene una base 
de conocimiento estructurada en forma de triples, en donde 
los datos se almacenan como grafos dirigidos, a través de vér-
tices y bordes que representan entidades y relaciones.
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Así, un grafo de conocimiento representa una colección de 
descripciones interconectadas de entidades: objetos, eventos 
o conceptos. Dichos grafos ponen los datos en contexto a tra-
vés de enlaces y metadatos semánticos, de esta manera propor -
cionan un marco común para la integración, uni ficación, aná lisis 
y uso compartido de datos. En el contexto de la pandemia por 
COVID-19, los grafos de conocimiento fueron relevantes para 
identificar las vinculaciones de datos existentes en fenómenos 
provocados por la enfermedad, por ejemplo, conocer en un pla-
no común las cantidades de infectados, dece sos y vacunas sumi-
nistradas en un determinado país. De este modo, a partir de la 
Coronavirus Disease Research Community-COVID-19 disponible 
en Zenodo (Xiaolei et al. 2020), se obtuvieron datos de la red so-
cial Twitter relacionados con la temática de la enfermedad por 
coronavirus.

En la Ilustración 3 se aprecia la estructuración y limpieza 
efectuada a los datos obtenidos del repositorio Zenodo. El 
mapeo fue desarrollado mediante el análisis de los atributos des  -
criptivos de los datos, ubicados en la parte inicial de las co-
lumnas que forman la estructura del conjunto de datos. 

Cuando los datos son procesados y representados en un 
grafo de conocimiento, posibilita consultar sus interacciones 
en un plano general. Por lo tanto, se facilita la con  sulta de gran-
des cantidades de datos en un solo espacio de visualización. 
Esto da lugar a identificar patrones de comportamiento entre 
datos que han sido generados en diferentes periodos de tiem-
po, o bien, en distintos contextos informativos. 
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Ilustración 3
Conjunto de datos Coronavirus Twitter Data: A collection of COVID-19 tweets 

with automated annotations del 06 de febrero de 2020

Fuente: Xiaolei et al. (2020).

Las comunidades virtuales relacionadas con COVID-19 están 
conformadas por especialistas de diversas áreas disciplina-
rias. Por ejemplo, virólogos, médicos, científicos, informáticos 
y académicos, los cuales en conjunto generan datos que son 
recabados a través de diversos medios y plataformas digitales. 
Por ello, resulta posible consultar datos de diferente naturale-
za, pero con un común denominador, el cual está referido a 
la urgencia derivada de la crisis sanitaria. 
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Ilustración 4
Grafo de conocimiento generado a partir del procesamiento de conjuntos 

de datos Coronavirus Twitter Data: A collection of COVID-19 tweets 
with automated annotations del 06 y 11 de febrero de 2020
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Keywords

Ke
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1225603868894982144

1225484158731988992

1010908522723176448

coronavirus

2019ncov Tue+Feb+11+23%3A09
%3A58+%2B0000+2...

Tue+Feb+06+18%3A19
%3A26+%2B0000+20...

Fri+Feb+07+02%3A21
%3A47+%2B0000+20...

Fri+Feb+07+02%3A15
%3A07+%2B0000+20...

Fuente: Elaboración propia con datos de Xiaolei et al. (2020).

Los datos que fueron generados durante la pandemia no 
solo han permitido construir estadísticas numéricas, sino que 
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han sido clave para obtener estimaciones de las enfermedades 
y comprender con mayor medida su avance e impacto en la 
salud pública de las diversas naciones alrededor del mundo. 

Mediante un grafo de conocimiento se pueden consultar 
las conexiones entre datos de una determinada naturaleza, 
por ejemplo, de aquellos cuantitativos y cualitativos de un fe-
nómeno en particular relacionado con la pandemia. A través 
de las conexiones es susceptible conocer la interacción entre 
los datos y otras manifestaciones y expresiones informativas. 
Por ejemplo, conocer quién ha generado un dato en Twitter y 
quién lo ha compartido en una determinada red social.

Ilustración 5
Grafo de conocimiento generado a partir de datos relativos 
a casos confirmados y probables de contagios por COVID-19 

en los países y regiones de América Latina y el Caribe

Total
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Fuente: Elaboración propia con datos de Xiaolei et al. (2020).

Por consiguiente, en un grafo de conocimiento cabe combinar 
datos de diferentes contextos, pero con un común denominador. 
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En este caso, la pandemia permite obtener da  tos disponi bles en 
una red social, pero también visualizar datos estadísticos de un 
organismo internacional. En este sentido, las comunidades vir-
tuales se dan a la tarea de procesarlos y recabarlos a fin de lo-
grar una mejor comprensión del fenómeno en cuestión. 

Se observa que los datos de comunidades virtuales referen -
tes a la pandemia tienen un dinamismo que posibilita su aná-
lisis multifactorial, tomando en cuenta diversas aristas del avance 
y estragos de la crisis sanitaria. Esto mediante el procesamien -
to y visualización de datos en un entorno común.

cONSIDERACIONES FINALES

Los datos de las comunidades virtuales relacionadas con la 
crisis sanitaria por COVID-19 son de naturaleza muy amplia. 
Pueden observarse los estadísticos y numéricos que cuantifi-
can el avance de la pandemia en determinadas regiones del 
planeta. También, consultar aquellos que explican el impacto 
de la pandemia en términos cualitativos, por ejemplo, al com-
partir mensajes y tweets a través de una red social. 

Los grafos de conocimiento tienen la capacidad de establecer 
vinculaciones entre ambos tipos de datos, siempre y cuando 
existan atributos de significado entre aquellos que han sido 
procesados y colocados en un contexto común. Esta capacidad 
propicia el análisis multivariable de fenómenos complejos, 
como el de la crisis sanitaria.

De esta manera, los datos que integran parte de un aconteci-
miento han sido procesados por comunidades virtuales, sobre 
todo las conformadas por especialistas en alguna disciplina o 
campo de conocimiento. Prueba de ello lo constituyen los datos 
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que fueron generados por la Coronavirus Disease Research 
Community-COVID-19 y que fueron depositados en diferentes 
repositorios. 

Así, las sociedades virtuales tuvieron una función activa 
dentro de la crisis sanitaria, pues a través de diversos proyectos 
fueron capaces de difundir información y crear datos para com-
prender en mayor medida los estragos de la pandemia desde 
diversas ópticas. Por lo tanto, los datos ge   nerados y colocados 
en plataformas digitales dan registro de esos acontecimientos. 
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INTRODUCCIÓN

Por las características del grupo social estudiado, la teoría 
fundamentada es el método adecuado para la investi-
gación y cuyo detalle de su proceso se presenta aquí. 

Los ciudadanos ordinarios son los que participan política-
mente en Twitter 1 sin estar ligados a un factor aglutinador que 
resulta útil en la recogida de datos, pero que, al mismo tiempo, 
impone una perspectiva de análisis. Esta ausencia de vínculo 
entre los tuiteros desconocidos con algún elemento de cohe-
sión que facilite o permita su identificación, hace que sea 
complejo distinguirlos para las ciencias sociales. Estados del 
arte de diversos autores (Campos-Domínguez 2017; Marcos 
2018; Matassi y Boczkowski 2020; Nascimento et al. 2013) 

1 Se nombrará a lo largo de este trabajo a la red social X como Twitter, nom-
bre que antes ostentaba.

La participación política deshilvanada en Twitter  
se hace visible con la teoría fundamentada  

constructivista y el auxilio de un QDA
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confirman que más de la mitad de las investigaciones que se 
hacen sobre participación política en Twitter se realizan en 
contextos de campañas electorales, elecciones o debates po-
líticos. Cerca de un tercio de esos estudios analizan la partici-
pación política en torno a movilizaciones, protestas, activismo 
y otros actos de resistencia civil organizada. Y, aproximada-
mente, una décima parte se desarrollan en torno a hashtags o 
temas virales; celebridades como políticos, activistas o influen-
cers, y periodistas o medios de comunicación tradicionales. La 
siguiente gráfica muestra esta división temática. 

Gráfica 1
Ejes rectores de la literatura sobre participación política y Twitter

Elecciones, campañas,
debates políticos

Movilizaciones, protestas
activismo, actos de resistencia
civil organizada

Hashtags, temas virales
influencers, periodistas,
medios de comunicación

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, hacen falta estudios y teorías sobre las conversacio-
nes políticas del día a día de los ciudadanos en las redes so-
cia  les, y que no estén delimitados por los factores de cohesión o 
selección hasta hoy utilizados en la recolección de datos. Con 
la teoría fundamentada que “[…] emplea un conjunto de pro-
cedimientos para desarrollar inductivamente una teoría que está 
enterrada en los datos de los que se deriva”2 (Barnett 2012, 48), 

2  Traducción propia.
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es posible analizar la participación política en Twitter de la coti-
dianidad de los ciudadanos ordinarios no ligados a ejes temá-
ticos usuales de recolección de datos. La teoría que se produce 
con esta metodología se basa en la prác tica que realizan los 
miembros de la comunidad estudiada, resulta sensible a su 
entorno y representa las complejidades encontradas en las 
experiencias de los participantes de la investigación. Cuan-
do Kathy Charmaz afirma que “[…] la teoría fun  damentada en 
su versión constructivista es un mé  todo pro fundamente inte-
ractivo”3 (2016, 137), se refiere a la in   teracción entre la investi-
gadora y los participantes, pero también con di cha teoría se 
trata de develar la concepción que los miembros de la comu-
nidad en estudio tienen de sus interac ciones. “El objetivo final 
de la teoría fundamentada es producir nueva teoría que se en-
cuentra enterrada en los datos recogidos directamen te de los 
participantes en la cotidianidad de sus vivencias” (Fassinger 
2005, citado en Barnett 2012).

TEORÍA FUNDAMENTADA

Existen al menos dos vertientes de esta teoría. La clásica, ape-
gada a sus padres fundadores Glaser y Strauss (2017), puede 
usarse con datos cualitativos, cuantitativos y mixtos; y la 
constructivista, para estudios de justicia social, demanda que 
los datos empíricos sean recopilados con entrevistas cualitativas. 
Otra diferencia rápida radica en que la clásica usa la satura-
ción de las categorías para suspender la recopilación de datos 
(Monge 2015) –lo cual constituye la estrategia habitualmente 

3  Traducción propia.
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empleada por la investigación cualitativa en general– y la cons-
tructivista, orientada por Kathy Charmaz (2013), que propone 
una evaluación final con preguntas sobre las características de 
la teoría que ha emergido de la investigación, para suspender la 
recolección de datos. A propósito, dicen Charmaz y Belgrave:

La teoría fundamentada es, primero que nada, un método de análi-
sis con profundas implicaciones en la recolección de datos que por 
mucho tiempo no han sido señaladas. Este método moldea, da forma 
a los métodos de la entrevista cualitativa y guía el análisis de los datos 
con estrategias implícitas para el análisis y explícitas para la reco-
lección de datos. Las estrategias que constituyen este método son 
flexibles y ayudan al investigador a 1) estudiar procesos sociales y 
psicológicos, 2) dirigir la recolección de datos, 3) manejar el análi-
sis de datos y 4) desarrollar y probar un marco teórico abstracto que 
explique el proceso estudiado. Estas guías son flexibles, porque la 
teoría fundamentada no puede ser estandarizada (2012, 347).4 

Con la teoría fundamentada el quid está en alcanzar unas 
categorías teóricas abstractas con relaciones claramente de-
mostradas y donde se especifiquen las condiciones bajo las 
cuales dichas categorías teóricas y sus relaciones surgen, cam -
bian o se mantienen. Esto se logra realizando análisis sucesivos 
de los datos cualitativos a partir de los cuales se van desarro-
llando teorías de rango medio. 

La estrategia de recolectar datos y analizarlos simultáneamente es 
el sello distintivo de la teoría fundamentada que ha permeado a 
toda la investigación cualitativa. Recolectar primero y analizar des-
pués falla en el análisis porque elimina el proceso iterativo compara-
tivo que define esencialmente a la teoría fundamentada (Charmaz y 
Belgrave 2012, 348). 

4  Traducción propia.
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Se defiende ese proceso de recolección y análisis simultá-
neo que de manera ideal está realizado por investigadores par-
ticipantes del grupo estudiado, porque de otro modo dicho 
estudio llevado a cabo durante su recogida podría carecer de 
profundidad. Las condiciones de iteración constante y simul-
tánea entre la recolección y el análisis de datos plantean las 
siguientes preguntas: ¿cómo puede un investigador analizar 
los datos desde su recogida si no está presente?, y ¿qué tan 
congruentes con las prácticas comunicativas de la comunidad 
estudiada son las teorizaciones iniciales de un investigador no 
involucrado en ella?

Vamos adelante y atrás entre la recolección y el análisis varias veces 
durante la investigación. El enfoque de entrevistas exitoso fortale-
ce la compatibilidad entre datos y análisis. Las entrevistas a pro-
fundidad casan perfectamente bien con la teoría fundamentada 
(Charmaz y Belgrave 2012, 348). 

Kathy Charmaz sugiere preguntas de final abierto para las 
entrevistas, por ejemplo: “Conversas en Twitter porque…”. En 
lo personal no hay una inclinación por preguntar así, existe 
cierta incomodidad, de modo que se realizan preguntas abier-
tas determinadas: “¿Por qué conversas en Twitter?”. También 
sugiere que los entrevistados se involucren en el proyecto co-
mo aliados, lo cual se juzga imperativo para investigadores 
ajenos a las comunidades que estudian. 

La perspectiva constructivista de la teoría fundamentada 
prioriza el fenómeno y ve los datos y el análisis como creados 
por experiencias compartidas y relaciones con los participan-
tes. Bajo esta lupa, cualquier método representa un signi fi ca do 
más que un fin. Los métodos de investigación no garantizan el 
conocimiento, solo proveen herramientas más o menos útiles 
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para el aprendizaje. La teoría fundamentada constructivista acep-
ta que las posiciones, puntos de partida y con clusiones influ-
yen en el análisis y que los significados de los datos no son 
inherentes a los datos ni surgen exclusivamente de ellos. “Los 
constructivistas enmarcan mucho de su material en ‘pun tos de 
vista’ más que en ‘hechos’ y enfatizan la ubicación de sus da-
tos en su contexto” (Charmaz 2002, 678).5

La teoría fundamentada se erige en la Escuela de Chicago. 
Su enfoque constructivista enfatiza el sello interaccionista sim-
bólico de George Herbert Mead (1982) y de Herbert Blumer 
(1982) que lleva de nacimiento. Mead afirma que el self de la 
teoría general de la acción es intrínsecamente social. Para el 
interaccionismo no posibilita ninguna conducta social sin la 
comunicación entre individuos, es decir, sin la interacción hu -
mana. Lo dice así: “El proceso social mismo es el responsable 
de la aparición de la persona; ésta no existe como una perso-
na separada de ese tipo de experiencias” (1982, 174).

En esta línea, la teoría fundamentada asume que 1) exis-
ten múltiples realidades, que 2) los datos reflejan las construc-
ciones tanto de los participantes como del investigador, y que 
3) el investigador entra y es afectado por el mundo de los 
participantes. Blumer indica la posición que el estudioso de 
la acción social debe asumir al analizarla y afirma que dicha 
acción debe estudiarse atendiendo al modo en que se forma. 
Esta última no constituye algo previamente establecido o que 
sucede de acuerdo con las condiciones precedentes conside-
radas “causas”. En su capítulo sobre “La posición metodológi-
ca del interaccionismo simbólico” (1982) urge al investigador 
a adentrarse en el fenómeno que analiza. Afirma que ceñirse 

5  Traducción propia.
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rígidamente a los cánones de un procedimiento científico muy 
utilizado se traduce en informes vagos, imprecisos e impre-
sionistas. Resulta erróneo creer que seguir los protocolos cien-
tíficos establecidos para

[…] recopilar y analizar diversos tipos de datos estadísticos, realizar 
es tudios sociales, llevar a cabo encuestas por medio de cuestiona-
rios, efectuar escrutinios, emprender perspicaces exámenes clínicos, 
ser  virse de escalas y de refinados instrumentos de medida, trasladar 
la acción social a situaciones de laboratorio controladas, ensayar mi-
nuciosas simulaciones de la vida social con ayuda de ordenado-
res y emplear datos empíricos decisivos para la verificación de 
las hipóte sis, permite un examen directo del mundo social empírico 
(Blumer 1982, 25).

En el ciclo iterativo que sigue la teoría fundamentada, se 
ha encontrado que la escritura –indicada– de memorandos cons-
tituye la forma idónea de darle pertinencia a la teoría emer-
gente. Así como el análisis implica ir y regresar de manera 
constante a los códigos, se observa que también conviene re-
leer a los expertos porque cuando se leen antes de comenzar 
la investigación dicen unas cosas y cuando se leen durante la 
investigación dicen otras. 

Charmaz y Belgrave afirman que “[…] escribir los me moran -
dos nos lleva a elevar nuestros códigos a categorías concep tuales 
tentativas y pueden incluir las dificultades que experimentó 
el investigador por darle sentido al dato” (2012, 357), de ahí 
que después de regresar a las autoras se puso más cuidado al 
escribirlos. Y no solo eso, también se perdió el miedo a una 
supuesta antisepsia por emplear las palabras de los entrevista-
dos o propias en las categorías. Es un hallazgo el darse cuenta 
de que las categorías se sostienen solas, tal parece que se mani-
fiestan, que se apersonan, como si quisieran llevar a entender 
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algo. Los memorandos constituyen apuntes de quien investiga 
que describen qué cosas pensó cuan do etiquetó y asignó uni-
dades de significado a los incidentes, acciones y eventos deri-
vados de los datos.

El software QDA Atlas.ti, diseñado de manera específica para 
trabajar con este método, permite vincularlos de forma directa 
con los códigos, lo cual resulta de vital importancia porque los 
memorandos pueden registrarse donde decida el investiga dor, 
pero deben estar ligados a las categorías. No sirve un cua  der   no 
de memos o un diario de campo si la persona inves tiga dora 
no puede relacionar la reflexión que anotó con el có digo o cate-
go ría específica sobre la que hizo esa reflexión. Dice Virginia 
Monge que hacer memorandos “[…] no es una estrategia op-
ta tiva; por el contrario, es un procedimiento funda mental en la 
apli  ca ción de la metodología [de la teoría fun damentada] a cual-
quier investigación” (2015, 78).

Independientemente de las variaciones de la teoría funda-
mentada, todas las versiones incluyen: 1) realizar el análisis y 
la recolección de datos de manera simultánea; 2) involucrarse 
en el análisis temprano de ideas emergentes; 3) usar métodos 
comparativos; 4) analizar procesos sociales básicos en los da-
tos; 5) construir categorías abstractas inductivas tentativas que 
expliquen y sinteticen estos procesos; 6) ejemplificar para ex-
pandir, refinar y checar estas categorías tentativas; y 7) integrar 
categorías robustas en un marco teórico que especifique la re -
lación entre las categorías y explique las condiciones bajo las 
cuales estas desarrollan sus propiedades y sus consecuencias, 
así como los procesos de los que esas categorías forman parte. 
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dETALLE DE LA METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN

La codificación es el primer paso analítico que lleva al inves-
tigador de la descripción a la conceptualización, y demanda una 
atención especial al dato empírico. En cualquier otro método 
de investigación cualitativo de proceso deductivo se po sibilita 
trabajar con categorías desde el inicio, porque se se  paran los 
datos que portan o ilustran los conceptos propios de la teoría 
utilizada. Sin embargo, la teoría fundamentada constituye un 
método de investigación inductivo que no requiere una teoría 
preestablecida ni un paradigma previo para recoger y analizar 
los datos. No existe un modo de trabajar con la teoría fundamen-
tada combinada con otra teoría. No hay una teoría funda-
mentada desde la teoría del comportamiento desviado o desde 
la teoría feminista o desde la teoría del actor red (por men-
cionar teorías congruentes con el interaccionismo simbólico).

Cualquier paradigma que sirva para explicar el fenómeno 
analizado impide comprenderlo del modo que lo apropia y 
practica la población estudiada. Debido a su característica de 
analizar los datos sin categorías prestablecidas, el volumen 
de códigos que se manejan en las etapas iniciales de la teoría 
fundamentada es excesivamente amplio, por lo que un software 
de análisis de datos cualitativos asistido por computadora (QDA) 
como el Atlas.ti, cuyas raíces metodológicas se encuentran en 
la teoría fundamentada y en el análisis de contenido, en la ex-
periencia propia, es indispensable en la investigación. La teoría 
fundamentada constructivista explica interacciones, pro cesos 
comunicativos, dinámicas sociales al interior de las comuni-
dades estudiadas. 
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Kathy Charmaz sugiere que los códigos asignados a los datos 
sean verbos de acción porque ayudan a que quien investiga no 
pierda de vista que su atención debe estar en las interaccio-
nes. Para identificar los códigos, se entresaca de las entrevis-
tas aquello que parece importante en lo que los interlocutores 
refieren con respecto a sus interacciones. Se extrae lo que da 
pistas sobre el fenómeno estudiado, separando las palabras 
del texto tal cual fueron dichas. La tarea resulta más bien me-
cánica: de cada fragmento de quien lleva a cabo la investi-
gación considera un fraseo clave para entender la concepción 
que el participante tiene de las interacciones que realiza en 
su comunidad, selecciona las citas textuales, conocidas como 
códigos abiertos, también llamados códigos en vivo o sustan-
tivos. La separación de citas puede hacerse en cualquier pro-
cesador utilizando una colum na paralela a la transcripción 
de la entrevista o en otro archivo independiente, pero el volu-
men de citas se va haciendo muy extenso y es recomendable 
emplear un software QDA. La Ilustración 2 es una captura de 
pantalla del Administrador de documentos del Atlas.ti que per-
mite contabilizar la cantidad de citas que se identificaron en 
cada entrevista.

En el software los códigos abiertos se redactan en una 
ventana que se despliega con el botón derecho del ratón al 
seleccionar las citas en las transcripciones de las entrevistas. 
La diferencia entre códigos en vivo y códigos abiertos radica en 
que una misma cita –es decir, un código en vivo– puede suge-
rir varios códigos abiertos. Y en ocasiones también, por razones 
de sentido o sintaxis, no posibilita tomar a la letra una cita y 
considerarla código. La suma de citas en la figura anterior da 
un total de 825, pero el total de códigos que se formó con esas 
citas resulta 1 473. La Ilustración 3  muestra un detalle de la 
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entrevista con Fernando López, la cual permitió aprovechar 
la mayor cantidad de citas. Esta aparece resaltada en gris en la 
columna izquierda; y en otro tono de gris, en la columna de-
recha, se aprecia el inicio del código “Abrí mi cuenta sin sa-
ber qué esperar”, anclado a esa cita y fraseado de modo 
que es pertinente para el caso de esta y de otras citas en otros 
documentos. 

Ilustración 2
Muestra de la cantidad de citas de cada entrevista

Fuente: Captura de pantalla de Atlas.ti.

Ilustración 3
Muestra de la codificación con citas en el documento 

de transcripción de una entrevista

Fuente: Captura de pantalla de Atlas.ti.
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Es posible observar que, además de este código, otros que 
comienzan con las palabras “Antes el ciudadano común era…”, 
“En cuestión de información…”, “Que mis ideas lleguen a 
otras…”, “Twitter es un ágora, me gusta…” y “Yo quiero apren-
der y saber de…”, se relacionan con el fragmento de la trans-
cripción de la entrevista mostrado en la Ilustración 3. 

Una vez terminada esa codificación abierta, llamada tam-
bién sustantiva porque está anclada a los datos empíricos con 
los que se forman las categorías emergentes, se comienza la 
codificación enfocada o axial que consiste en identificar líneas 
transversales entre los códigos para crear categorías y subca-
tegorías. La siguiente imagen muestra el proceso cíclico que 
sigue la teoría fundamentada constructivista.

Ilustración 4
El proceso de la teoría fundamentada en estudios de justicia social

Codificación
teórica o
selectiva

Codificación
enfocada

o axial

Codificación
abierta o
sustantiva

Categorías

Citas Ítems

Memorandos

Datos
provenientes
de las
entrevistas
cualitativas

Subcategorías
Cuándo, dónde,
por qué, cómo,

para qué

Propiedades
Atributos y

propiedades de
las categorías

Dimensiones
Ubicación de las
propiedades en

un continuo

Categorías
emergentes

Teoría
fundamentada

emergente

Fuente: Elaboración propia. 
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En el momento del análisis, la columna derecha de la ima-
gen de abajo muestra las subcategorías que se identificaron 
en el software (en la parte superior de la columna se aprecia 
que el Atlas.ti las llama “entidades”). 

 
Ilustración 5

Muestra de grupos de códigos en la columna izquierda,  
subcategorías en la columna derecha (llamadas “entidades” por el software)  

y distribución de los códigos sustantivos en los documentos de transcripción  
de las entrevistas en el recuadro inferior derecho

Fuente: Captura de pantalla de Atlas.ti.

El fraseo de algunos códigos y subcategorías puede resul-
tar confuso porque se decide ignorar la gramática y redactar 
los nombres comenzando con palabras principales para que 
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sea fácil encontrar los grupos de los códigos y entidades en los 
lis tados alfabéticos que muestra por default el software: los pri-
meros días de codificación se tienen presentes los nombres de 
grupos de códigos y subcategorías, pero conforme pasa el tiem-
po empiezan a confundirse o se olvidan sus cualidades, y se 
requiere una estrategia de clasificación. Razón por la que los 
memorandos resultan imprescindibles en la construcción de 
la teoría: ayudan a quien investiga a tener presentes las ra -
zones por las que codificó del modo en que lo hizo. Y también 
sucede que conforme las categorías empiezan a dar forma a los 
conceptos detonadores de la teoría, se llega a un punto en que 
no se olvidan. Las barras de distribución en la par  te in ferior de 
la figura indican en tonalidades de grises dónde se encuentran 
los datos empíricos de los grupos de códigos. 

En el Atlas.ti se posibilita hacer redes semánticas con los 
grupos de códigos y las entidades. Conforman guías visuales 
que auxilian en la formación de categorías cada vez más 
abstractas, necesarias para integrar la teoría resultante. La Ilus-
tración 6 es una captura de pantalla de una red semántica 
llamada “La necesidad política” que se formó directamente co-
mo mapa cuando se estaba trabajando con una de las subca-
tegorías arriba enlistadas. Cuando se hizo el ejercicio de formar 
la red semántica de la subcategoría “Abrí los ojos con esto” 
que aparece al inicio de la lista en la Ilustración 5, se elimina-
ron nodos –en la red semántica, estos constituyen los códigos 
o las categorías identificados– que no permitían ser relacio-
nados con otros. En ese proceso se llegó a un punto en que se 
decidó que era necesario cambiar el nombre a la red para darle 
el sentido a la relación entre algunos de los nodos del mismo 
grupo de códigos y se le puso “La política es de fa mi lia” (en 
color gris en la red). Originalmente el grupo de códigos “Abrí 
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los ojos con esto”, se refería a los hechos, en la experiencia 
de los entrevistados, que contribuyeron a que se interesaran 
por participar políticamente; pero al hacer la red no se pudo 
relacionar a los nodos que tenían que ver con sus relaciones 
familiares (“Mi mamá siempre nos incluía en el tema y nos decía 
qué estaba mal” o “Mi papá y mis tíos estuvieron con las ligas 
juveniles en Guadalajara”), con nodos que forma ban parte de 
ese mismo grupo, pero que no correspondían a ámbitos fa-
miliares (“Me nació la espinita cuando me corrieron por armar 
un sindicato” o “Soy proAMLO porque él era gobernador 
cuando di a luz sin pagar un centavo”).

 
Ilustración 6

La red semántica “La necesidad política”

Fuente: Captura de pantalla de Atlas.ti.

Comunidades vol. 1.indb   35Comunidades vol. 1.indb   35 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

36

La experiencia de trabajar con redes semánticas resulta mu-
cho más trascendente de lo que se puede decir en estas líneas.

Antes se dijo que al leer los códigos con la etiqueta que los 
agrupa y las subcategorías, hicieron sentido, pareció que ma-
nifestaban ideas que, por sí mismas, se presentaban ante la 
in vestigación. Sin embargo, hasta que se realizó el ejercicio de 
relacionar con vectores y seleccionar las etiquetas del tipo 
de conexión que vincula a un nodo con otro, en el ejercicio de 
mapear la red semántica de códigos y subcategorías, se ob-
servó que en ocasiones, donde parece haber pertinencia entre 
los elementos de un grupo, no necesariamente la hay; y tam-
bién, que en el proceso de elaboración de la red, pueden apa-
recen nuevas categorías no detectadas en la formación de 
grupos de códigos.

Lo anterior sugiere que la integración de grupos o listados 
de categorías a partir de códigos, conforma un ejercicio de abs-
tracción inicial o básico comparado con el mapeo de redes 
semánticas a partir de códigos y categorías, que lleva a relacio-
nes conceptuales más específicas. La meta en el proceso de 
abstracción de categorías de la teoría fundamentada es llegar a 
conceptos cada vez más generales que logren incorporar a to-
dos los códigos, categorías y memorandos. En la Ilustración 6, los 
nodos “La necesidad política”, “No se puede evitar hablar de 
política” y “¿De dónde viene esa necesidad política?”, constitu-
yen memorandos que pueden seleccionarse con el botón de-
recho del ratón para recordarle a quien investiga a qué alu den y 
por qué se nombraron de ese modo, y también para agregar 
nuevas reflexiones en ese mismo memo cuando se está en el 
proceso de formar redes semánticas. Un ejemplo de lo que se 
escribió para el memorando de la sub categoría “¿De dónde 
viene esa necesidad política?”, se encuentra en la Ilustración 7.
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Ilustración 7
Un memorando abierto de una subcategoría

Fuente: Captura de pantalla de Atlas.ti.

Como se aprecia en la Ilustración 4, la teoría fundamenta-
da culmina con una teoría social que emerge de su proceso, 
consistente en llevar a las categorías hacia abstracciones cada 
vez más generales en las que se incorporan los memorandos 
e inclusive los ítems del guion de entrevistas porque pueden 
orientar sobre la percepción que se tenía del fenómeno al ini-
cio de investigación cuando se planteó la pregunta sobre cómo 
los ciudadanos comunes y corrientes conciben la participación 
política deshilvanada en Twitter.
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rEFLEXIONES FINALES

Si las entrevistas cualitativas constituyen la piedra angular en 
la recolección de datos empíricos de la teoría fundamentada 
constructivista, entonces la selección de los participantes de 
la investigación tiene que hacerse a mano. Esta reflexión que 
se funda en la perspectiva de justicia social de la metodología, 
es congruente con la pregunta de investigación que se realizó 
a partir de la experiencia como participante política en Twitter, 
donde se observó a ciudadanos de a pie que cotidianamente 
postean o retuitean o favean tuits a favor o en contra del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, no por estar vinculados 
con los ejes temáticos que se utilizan en los estudios sociales. 
Ante esto, se formó un listado de nueve condiciones que se 
consideraron para seleccionar a los participantes de este es-
tudio. Así, se integró la base empírica que soportará la teoría 
resultante que surge del análisis de las interacciones de ciu-
dadanos no ligados a las variables habitualmente usadas en 
la recolección de datos de las investigaciones sociales y que, 
consecuentemente, realizan en Twitter una participación po-
lítica deshilvanada.

Cuando se emplea la teoría fundamentada para distinguir 
la interacción de personas invisibilizadas o no reconocidas, la 
pregunta de investigación guía las condiciones que deben sa-
tisfacer a los participantes que mejor cuenta pueden dar de las 
prácticas comunicativas que realizan en su grupo social. No 
es posible afirmar que todos los tuits de características simi-
lares que se observan en el timeline indican lo mismo, es ne-
cesario establecer criterios de validez y confiabilidad que no 
tienen que ver con la estadística. Hay quienes diariamente 
pos tean un tuit político, pero no participan ni siquiera en las 
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conversaciones que generan sus propias publicaciones; y hay 
quienes rebasan números de cinco o seis dígitos en la cantidad 
de seguidores, pero su número de seguidos no alcanza los 
tres dígitos.

En su experimento aleatorio para investigar los efectos de 
una campaña electoral que usó Twitter en Japón, Kobayashi 
e Ichifuji (2015) buscaron que el participante tuviera solo una 
cuenta, que tuiteara de modo público, que leyera el timeline más 
de una vez a la semana, que leyera todos los tuits en el time-
line, que desplegara todos los tuits en su timeline, que tuviera 
menos de 5 mil seguidores y que no siguiera al primer minis-
tro ni al secretario general del partido democrático de Japón.

Estos autores observaron que cuando las personas leen el 
timeline de Twitter, no solo leen los tuits publicados por los 
políticos, sino una mezcla de tuits de amigos y celebridades. 
Se ha extendido esta idea a toda clase de publicaciones a par-
tir de las cuales se pretenden conocer los efectos de la partici-
pación política en Twitter, pero la investigación que se realiza 
no podrá proponer conclusiones al respecto porque primero 
resulta necesario observar la interacción que sucede en esa 
red social entre ciudadanos de a pie que no están interactuan-
do políticamente por encontrarse en un contexto elec toral o 
por adscribirse a una movilización social o a un hashtag, sino 
solo porque participan políticamente de manera des hilvanada.
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INTRODUCCIÓN

En México, la plataforma del Repositorio Nacional se lan-
zó a mediados del 2016 y desde entonces se cosechan 
recursos académicos de los repositorios gestionados 

por instituciones de educación superior. A más de seis años 
de su lanzamiento, resulta fundamental analizar la produc-
ción y el crecimiento de la comunidad virtual de repositorios 
a través de las recolecciones que realiza el Repositorio. El pre-
sente estudio utilizó herramientas libres para el análisis de meta-
datos y la interpretación de los contenidos por año, tipo de 
publicación y por tópicos de mayor incidencia de acuerdo con 
campos como el título, resumen y disciplina de investigación.

Análisis de la comunidad virtual académica  
por medio de la producción en repositorios  

institucionales cosechados por el  
Repositorio Nacional en México

JENNIFER A. VOUTSSÁS LARA
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM
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anTecedenTes

En el año 2014, la Ley de Ciencia y Tecnología en México se 
reformó para dar espacio e inicio de la democratización de la 
ciencia abierta. En el artículo 2.º, inciso II menciona que uno 
de sus propósitos es “[…] la diseminación de la información 
científica […] apoyándose en las nuevas tecnologías de la infor-
mación y […] mediante el uso de plataformas de acceso abierto” 
(LdeCyT 2015). Asimismo, en dicha ley se adicionó el Capítu-
lo X, que asienta el marco jurídico para la construcción de 
una red de repositorios académicos bajo un esquema abierto. 

El Repositorio Nacional de México no representa la prime-
ra iniciativa ni será la última. Desde inicios del siglo XXI existen 
diversas plataformas concentradoras de recursos académicos de 
forma gratuita y sin fines de lucro, y la mayoría surgen desde la 
comunidad académica y las universidades públicas. Sin em-
bargo, el Repositorio Nacional se distingue porque surge como 
una iniciativa gubernamental, que definió un marco jurídico 
y una política pública para impulsar de una forma distinta este 
movimiento. Otra característica importante radica en que nace 
bajo la idea de la interoperabilidad de los datos, el cual propo-
ne utilizar el esquema OAI-PMH (Open Archives Iniciative-Pro-
tocol Metadata Harvesting). Este protocolo se distingue no 
solamente por la producción literaria, sino que permite una 
descripción genérica de otros contenidos como mapas, imáge-
nes, objetos de aprendizaje, entre otros. 

Aunque el protocolo OAI-PMH admite la descripción de 
una gran variedad de contenidos, cabe resaltar que los Li  nea -
mien tos Generales de Ciencia Abierta enfatizan el tipo de ma-
teriales que pueden ser cosechados por el Repositorio Na   cional 
(Conahcyt 2015):
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  I.  Publicaciones científicas: principalmente cosecha artícu-
los, libros, capítulos de libros, tesis y otros trabajos para 
la obtención de grado, objetos de congreso, ya sea póster, 
preimpresos y/o memorias de congreso, entre otros. 
Cabe notar que, aunque no se enuncia en los lineamien-
tos, los trabajos de grado que se aceptan para recolectar 
son a nivel especialización, maestría y doctorado.

 II.  Productos del desarrollo tecnológico y la innovación, 
principalmente reflejada en patentes. Tanto este inciso 
como el anterior se cosechan como repositorios de lite-
ratura, donde pueden encontrarse contenidos que en su 
mayoría son textuales e imágenes.

III.  Datos primarios de las investigaciones, mejor conoci-
dos como conjuntos de datos o datasets, los cuales son 
recolectados como de repositorios de datos.

Para mediados del 2016, el Repositorio Nacional se lanzó 
formalmente como plataforma. Sin embargo, los recursos co-
sechados por el mismo no se vieron reflejados hasta media-
dos de 2017 y se aprecia un lento incremento de los recursos 
para finales del mismo año. Algunas de las razones porque 
demoró la carga de los recursos:

1.  Adaptaciones de la plataforma y fallas en la ingesta, los cua-
les fueron corregidos con el tiempo y la retro   alimentación.

2.  La curva de aprendizaje de los gestores de los reposito-
rios institucionales.

3.  Los tiempos de entrega de recursos para el ejercicio del 
presupuesto otorgado, que en algunos casos tardó hasta 
un año en recibirse por parte de las instituciones.
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Finalmente, en 2018 hubo una mayor estabilidad de la pla-
taforma y comenzaron a reflejarse una cantidad considerable 
de recursos académicos. A continuación, se muestra una tabla 
que compila el número de recursos acumulados en el Reposi-
torio Nacional.

Cuadro 1
Recursos cosechados por el Repositorio Nacional de 2018 al 2021

Año Recursos cosechados

Enero 20181 11 423

Enero 20192 58 407

Enero 20203 89 216

Enero 20214 127 335

Noviembre 20215 141 856

Nota: 
1 Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (2018, sec. Apéndice 
A.1.3)
2 Conahcyt (2019, cap. Capítulo IV.8.)
3 Conahcyt (2020)
4 Conahcyt (2021a)
5 Conahcyt (2021b)
Fuente: Elaboración propia con base en los Informes Generales de CTI y Reportes 
mensuales del Repositorio Nacional.

Uno de los pilares de la Ciencia Abierta es sin duda el com-
partir recursos científicos de manera abierta y gratuita (Unesco 
2021, 11), lo que permitió la visibilidad de estos sin barreras 
económicas. La necesidad de los repositorios y las ventajas de 
contar con ellos fueron aún más visibles durante la pandemia 
que durante el 2020 y 2021; debido a las restricciones de ac-
ceso a sitios públicos como las bibliotecas y las instituciones 
de educación superior hubo un mayor uso y, por lo tanto, un 
incremento de servicios y recursos en línea. 
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Después de más de seis años del lanzamiento del Reposi-
torio Nacional de México, las instituciones han superado la cur-
va de aprendizaje e incorporaron con importante frecuencia 
sus recursos de información al Repositorio Nacional. Por ello, 
se considera fundamental analizar los contenidos disponibles 
para saber qué tipo de información académica se ofrece a la 
comunidad virtual.

mETODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

Para analizar los contenidos cosechados por el Repositorio Na-
cional de México, se utilizaron las siguientes herramientas:

1.  OAI-PMH Validator (OAI-PMH): Creada en 2010 por el Dr. 
Vagelis Banos, es una herramienta que permite, a partir 
de la liga de cosecha, validar el acceso al repositorio y 
los metadatos de los recursos disponibles. 

Con esta herramienta se hizo la recopilación de 94 
repositorios de literatura. Sin embargo, 34 de estos se 
des car taron por dos principales razones: no se encuen-
tra disponible el sitio; los metadatos no coinciden con la 
des cripción del campo especificado, lo que genera ruido 
tanto en la limpieza como en la interpretación de la in-
formación. Finalmente, se hace un estudio con 60 repo-
sitorios institucionales. 

2.  Python: Es uno de los lenguajes de programación más 
utilizados para el análisis de datos y contenidos en la 
actualidad. Esta herramienta permite el manejo de gran-
des cantidades de datos para su interpretación. Con este 
programa se hizo principalmente la limpieza de los datos 
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y algunas agrupaciones para las primeras interpretacio-
nes. Se procesaron más de 83 mil registros y las eti quetas 
analizadas fueron: título, resumen, disciplina, año, idio-
ma, condiciones de acceso. 

3.  Voyant tools: Es una herramienta Web para las humani-
dades digitales, permite el análisis principalmente de 
corpus y otros textos por medio del conteo y el número 
de incidencia de cada palabra y los presenta con una se-
rie de gráficos. Siendo herramienta Web, destaca por tener 
una respuesta rápida y eficiente, así como su alta preci-
sión. Una vez procesada la información, el campo de títu-
los, descripción y materias fueron migrados a formatos de 
texto para su procesamiento en dicho instrumento Web.

resUlTados

Después de la limpieza de los datos, se consideraron –para la 
interpretación aquellos metadatos que son especialmente so-
licitados por el Repositorio Nacional de forma obligatoria– los 
campos de mayor consistencia y estabilidad, los cuales fueron: 
repositorio de origen, título, materia, descripción, tipo de pu bli -
cación, año, idioma y formato. Asimismo, se descartaron campos 
que mostraban defectos para su análisis como: falta de unifor-
midad en la información, información incompleta o nula, o 
algunos de estos campos: licencia, audiencia, función del colabo-
rador, identificador alternativo, referencia de publicación.

También destaca que no se ahondará en datos generales 
de conteo como el total de recursos o recursos por institución, 
pues como ya fue mencionado, se descartó una ter  cera parte 
de los repositorios de literatura y de los datos, por lo que al 
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intentarlo se daría un número sesgado del total dispo nible ac-
tualmente en la plataforma. Además, este tipo de infor mación 
ya está recuperada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía a través de informes mensuales del Repositorio Nacio-
nal y los informes anuales del Con sejo. Después de la lim pieza 
de los datos, se encontraron los siguientes hallazgos.

Tipo de publicaciones disponible 
en el Repositorio Nacional

De los 60 repositorios de literatura analizados, se observa 
que los recursos mayormente registrados lo representan las 
tesis de maestría y doctorado, los artículos, capítulos de libros, 
libros completos y artículos de difusión. Posteriormente, pre-
valecen otros contenidos en menor cantidad de aquellos que 
son derivados de congresos como preimpresos, póster, ponen-
cias no publicadas, entre otros. 

Se considera que las instituciones públicas están aprove-
chando los Repositorios Institucionales para concentrar la 
producción científica actual que generan bajo el desempeño 
de sus actividades académicas. Muchas de estas produccio-
nes anteriormente se guardaban de manera local en las insti-
tuciones y, gracias a su cosecha en el Repositorio Nacional, 
sus contenidos tienen mejor visibilidad, logrando ampliar su 
comunidad lectora.

También, cabe mencionar que se encuentran por igual al-
gunos contenidos que el Repositorio Nacional no considera 
dentro de sus lineamientos: materiales de difusión, imágenes, 
tesis de licenciatura y ensayos.
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Cuadro 2
Recursos cosechados por el Repositorio Nacional  

por tipo de publicación

Tipo de publicación Cantidad

Tesis de maestría  29 598

Artículo  27 768

Tesis de doctorado  10 938

Capítulo de libro  4 238

Contribución a publicación periódica  2 732

Libro  2 502

Trabajo terminal nivel especialidad  1 644

Memoria de congreso  997

Documento de trabajo  691

Trabajo de grado nivel maestría  614

Objeto de congreso  604

Reseña crítica  471

Póster de congreso  435

Reporte  293

Preimpreso  162

Patente  133

Ítem publicado en memoria de congreso  50

Documentación técnica  47

Trabajo de grado nivel doctorado  46

Protocolo de investigación  19

Objeto de congreso no publicado  4

Total  83 986

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.
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Número de publicaciones por año 
de publicación

Dentro de esta categoría se detectan publicaciones desde 1905, 
sin embargo, se hicieron consultas de esta información y no 
siempre se encontraba disponible. La producción comienza a 
aumentar de manera significativa a partir de la década de 1980, 
y se observa que entre las décadas de 1980 y 1990 el número 
de publicaciones promedio por año disponibles en Reposito-
rio Nacional resultaron 100.

Por otro lado, a partir del 2004, se observa un incremento 
constante de la producción en el Repositorio Nacional. Los ma-
yores niveles de contenidos se presentan entre los años 2016 
y 2019. Esto obedece a que estas publicaciones ya fueron con-
cebidas y aprobadas bajo la licencia de Reconocimiento-NoCo-
mercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) (Creati ve 
Commons 2020), que fue cuando muchos repositorios fueron 
conectados para ser cosechados por el Repositorio Nacional. 
Existe un número limitado de obras aún con derecho de em-
bargo que concluyen en el 2024.

A partir del 2020, puede observarse una disminución de los 
recursos cosechados en el Repositorio Nacional. No obstante, 
hay una serie de factores que influyen de manera conjunta: 
1) la mayoría de los repositorios institucionales logró grandes 
cosechas iniciales por el contenido acumulados de años ante-
riores; y 2) para el 2020, solamente faltaba un repositorio deri-
vado de las convocatorias y por conectar, por lo que los nuevos 
repositorios que se han conectado desde entonces –alrededor 
de cinco– fueron de manera voluntaria; 3) el confinamiento por 
la pandemia influyó en que no pudieran llevarse a cabo con-
gresos o trabajos de titulación entre el 2020 y el 2022.
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Gráfica 1
Recursos cosechados por el Repositorio Nacional por el año de publicación
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Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Análisis de contenidos

Hay distintas formas de análisis de contenidos con sistemas 
de programación y mucho de ello depende del propósito del 
uso de la información. Python constituye uno de ellos para 
el manejo y análisis de grandes cantidades de datos y que ofre-
ce en primera instancia resultados de carácter estadístico. 

Otra utilidad de este programa es para el Pro cesamiento de 
Lenguaje Natural (NPL por sus siglas en inglés), el cual representa 
una tecnología que permite a las computadoras comprender 
textos y palabras de la misma forma en que son expresadas por 
el ser humano (IBM s.f.). Se considera que campos recupera-
dos de los repositorios como el título y resúmenes conforman 
contenidos valiosos que brindan dar una noción de qué temas o 
tópicos se encuentran disponibles, qué tan frecuentes son y de 
acuerdo con el área de conocimiento o el tipo de publicación. 
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Cabe notar que no pudieron separarse los resúmenes en inglés y 
español, pues en algunos registros aparecen en el mismo cam-
po y su separación ya no podía lograrse con estas herramientas.

Para alcanzar una interpretación eficiente del lenguaje na-
tural se requiere de una extensa limpieza de la información, 
el entrenamiento y corrección constante del código y análisis 
del idioma en el que se pretende hacer este procesamiento. El 
ejercicio realizado en esta investigación representa tan solo 
un acercamiento y no una interpretación final de la informa-
ción. Es decir, constituye un ejemplo que muestra el potencial 
que tiene el NPL para profundizar en el análisis de los conte-
nidos y reinterpretar la información disponible a la comuni-
dad científica.

Finalmente, para presentar los resultados del análisis de 
contenidos, se utilizó la herramienta Voyant, la cual mide el 
nivel de incidencia por palabras y grafica en distintas formas 
los resultados del análisis. Para este ejercicio, solamente se 
rescataron las gráficas de nubes, que muestran el grado de inci -
dencia de las palabras de acuerdo con el tamaño, dicho de otra 
manera: a mayor presencia de una palabra, mayor será el tama-
ño dentro del gráfico y, por otro lado, a menor frecuen cia de 
la palabra, se mostrará un tamaño reducido de ella.

Tesis de maestría
Dentro de esta clasificación se observa con mayor presencia 
las palabras México, estudio, desarrollo, análisis, evaluación, 
caso, propuesta, lo cual tiene sentido de acuerdo con el tipo 
de publicación y el propósito de los trabajos de titulación en 
cuan to a analizar y plantear soluciones a problemas espe-
cí ficos. Posteriormente, se resalta que las áreas geográficas 
más estudiadas indican Veracruz, Morelos, Quintana Roo, 
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Yucatán, Michoacán, Oaxaca. Asimismo, se aprecia un mayor 
contenido en disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales, 
pues destacan también palabras como estrategias, políticas, 
derecho, cultura, aprendizaje y educación.

Ilustración 1
Tópicos de mayor incidencia en tesis de maestría

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Artículos
Dentro de los artículos sobresale una mayor presencia de con -
tenidos en idioma inglés. Así también, se nota que prevalecen 
palabras relacionadas con las Ciencias Agropecuarias, Quí-
mica y Biología y otras que destacan como maíz, crecimiento, 
genética, plantas. En cuanto a las zonas geográficas, las más 
analizadas son Guerrero, Estado de México (Toluca específica-
mente) y Yucatán.
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Ilustración 2
Tópicos de mayor incidencia en artículos

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Tesis de doctorado
Dentro de las tesis doctorales se detecta una mayor presencia 
de las Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual coincide con 
los resultados presentados en las tesis de maestría. También se 
advierte que hay una gran presencia de estudios geográficos 
a nivel nacional (Yucatán, Veracruz, Morelos, Chiapas, Mi-
choacán, Puebla) y a nivel internacional (Chile, España, Amé-
rica Latina). Algunas palabras destacables: comportamiento, 
violencia, espacios, mujeres, indígenas.
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Ilustración 3
Tópicos de mayor incidencia en tesis de doctorado

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Libros
Dentro de esta clasificación se localizan tanto temas relacio-
nados con las Ciencias Agropecuarias, Química y Biología, 
así como de las Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que 
puede decirse que en esta clasificación existe un mayor equi-
librio en la disponibilidad de contenidos por área general de 
conocimiento.
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Ilustración 4
Tópicos de mayor incidencia en libros

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Memorias de congreso
A diferencia de los ejemplos anteriores, en esta clasificación 
se encuentra una mayor presencia de contenidos relacionados 
con las Ciencias Físico Matemáticas, Química, Biología, Inge-
niería y Tecnología. Así también, se distingue el idioma más 
utilizado, para el caso, el inglés (véase Ilustración 5).

Contribución a publicación periódica
Finalmente, en esta última ordenación la cual corresponde 
en mayor medida a artículos de difusión, destacan publicacio-
nes en inglés, con contenidos relacionados a historia y polí-
tica de México, por lo que constituyen estudios asociados 
con disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades (véa-
se Ilustración 6).
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Ilustración 5
Tópicos de mayor incidencia en memorias de congresos

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.

Ilustración 6
Tópicos de mayor incidencia en libros

 

Fuente: Elaboración propia con metadatos extraídos de Repositorios Institucionales.
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conclUsIones

Los resultados del análisis de contenidos disponibles en el 
Repositorio Nacional muestran a grandes rasgos que esta pla-
taforma ha logrado alcanzar el propósito de ofrecer contenidos 
científicos recientes y actualizados. Lo anterior beneficia de 
manera directa a la comunidad virtual académica, pues prime-
ramente amplía la visibilidad de los contenidos de las institu-
ciones de educación superior y no de forma única permanece 
para la comunidad local, además de ofrecer a los lectores un 
mayor contenido académico para complementar su investiga-
ción. Esto tiene aún más importancia después del confinamien-
to sanitario durante el 2020 y 2021, que impidió la asistencia 
a las bibliotecas o centros de documentación para consultas y 
préstamos de materiales físicos.

Sin embargo, cabe destacar que el análisis tuvo sus limitan-
tes, debido a que algunos campos de los registros no se encuen-
tran descritos de manera correcta, hay duplicado de información 
o la que contiene no corresponde a la etiqueta. Esto también 
significa que, pese a que los campos de descripción se encuen-
tran estandarizados y hubo una capacitación de los gestores 
de los repositorios institucionales, aún falta una mayor ca-
pacitación o acuerdos más específicos en cuanto a la descrip-
ción de ítems. 

El estudio presentado también constituye un ejercicio que 
pretende demostrar el potencial que tienen las herramientas 
en acceso libre, las cuales permiten hacer nuevas interpreta-
ciones de los contenidos que hoy se cosechan en los reposi-
torios institucionales. Por ejemplo, Python representa una 
herramienta utilizada para la Ciencia de Datos, por lo que ocu-
parla para realizar este tipo de ejercicios con estos contenidos 
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ofrece nuevas formas de estudios de la información. El uso de 
estas herramientas en la Bibliotecología permite por igual ex-
plorar de nuevas formas los metadatos de la información que 
diariamente se procesa y puede ser de gran utilidad para mejorar 
servicios, como la búsqueda especializada de información o la 
toma de decisiones en cuanto a la adquisición de contenidos. 

Sin embargo, aprender a utilizar estas herramientas depen-
de en su totalidad del autoaprendizaje y la práctica, y cabe 
mencionar que hay un contenido limitado de información acer-
ca del procesamiento de contenidos en repositorios de acceso 
abierto.

Finalmente, resulta trascendente que las políticas públicas 
pueden desaparecer con el paso del tiempo y los cambios so-
ciopolíticos. El depender solo de ellas para la continuidad del 
repositorio puede llevar a la obsolescencia y disolución del pro-
yecto a corto plazo, tal ejemplo, algunos re  positorios que ya no 
se encuentran conectados y no hay un esfuerzo por recuperar-
los. Análisis como el que se presentó en este estudio permiten 
encontrar áreas de oportunidad para mejorar los repositorios 
y desarrollar estrategias más claras que impulsen el acceso y 
uso de este tipo de contenidos, así como dar continuidad a la 
cultura de la Ciencia Abierta. 
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INTRODUCCIÓN

La sociedad ha experimentado una transformación en 
sus estilos y actitudes respecto al uso de la información 
digital. El Internet se ha integrado en diversos sectores 

económicos y sociales, incluida la educación, cuya exposición 
a medios digitales aumentó de manera significativa a raíz de la 
pandemia por SARS-CoV-2.

El uso de tecnologías digitales ha sido fundamental en la 
educación, en especial en la enseñanza en línea, donde se 
han utilizado herramientas como software de videollamadas 
y sistemas de gestión del aprendizaje. En este contexto, se ha 
enfatizado la importancia de las habilidades necesarias para 
buscar y utilizar información en línea, lo cual motiva la inves-
tigación de habilidades digitales informacionales en el ámbito 
de la educación remota emergente.

El uso de información académica  
en tiempos de confinamiento: un análisis  

desde la etnografía virtual

ARMANDO ÁVILA CARRETO
Centro de Investigación Educativa, Universidad Autónoma de Tlaxcala
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Es necesario realizar nuevas investigaciones que contribu-
yan al análisis del manejo de información académica en entor-
nos digitales debido a las circunstancias actuales, enfocándose 
en la identificación de necesidades de información, localización 
y evaluación de su calidad, almacenamiento y recuperación, así 
como el uso efectivo y ético para la creación y comunicación 
de conocimiento. Además, el manejo de información académi-
ca implica cierto grado de literacidad informacional.

En esta investigación se busca analizar el uso de informa-
ción académica en entornos tecnológicos y explorar las estra-
tegias que la licenciatura en Ciencias de la Educación emplea en 
este ámbito (el perfil de egreso comprende diseño y evaluación 
curricular, política y gestión educa tiva, planeación escolar, ca-
pacitación y docencia). Se consideraron dos enfoques teóricos 
(Ávila-Carretto y Ramírez 2021a): los nuevos estudios de litera-
cidad (Cassany 2018) y la teoría de los saberes digitales en la 
educación (Casillas y Ramírez 2021), que incluyen el capital tec-
nológico y el habitus digital. 

Se implementó una estrategia metodológica fundamenta-
da en la etnografía virtual (Caliandro 2018), comenzando con 
entrevistas en profundidad. Posteriormente, se realizaron dos 
observaciones de sesiones en línea de los estudiantes; la prime-
ra radicó en cómo buscan información educativa en entornos 
virtuales, y la segunda, por igual pero al explorar los resulta-
dos a partir del diseño de una secuencia didáctica. Así, se ob-
servó cómo los aprendientes generan estrategias de acceso a 
la información y cómo estas influyen en la planificación de una 
secuencia didáctica. El propósito: que el estudiante en ciencias 
de la educación articule sus conocimientos disciplinares y ex-
periencias con la información en línea, permitiéndole diseñar 
secuencias didácticas a partir de un enigma (Meirieu 2002). De 
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esta manera, se analiza cómo los aprendientes desarrollan es-
trategias únicas para acceder a la información y cómo estas 
convergen en la planificación de una secuencia didáctica, sien-
do este un aspecto distintivo de su cultura disciplinaria.

En torno a la literacidad informacional

En relación con los argumentos que enmarcan esta investiga-
ción, el primer enfoque aborda la lectura y escritura en Internet 
a través de lo que se conoce como nuevos estudios de litera-
cidad. Varios autores (Barton y Hamilton 2012; Cassany 2008, 
2012, 2013; Gee 2007; Street 2004; Zavala 2002) consideran 
las prácticas letradas como representaciones y productos cul-
turales que solo pueden interpretarse en su contexto social.

De acuerdo con Zavala (2002), las prácticas letradas consti-
tuyen aquellas actividades en las que la lectura y la escritura son 
utilizadas en la vida diaria de las personas, y se refieren a todos 
los elementos que conforman el acto de lectura, incluyendo a las 
personas que lo realizan, los objetos que se leen, los valores que 
se transmiten, las habilidades necesarias y los conocimientos 
adquiridos. Estas prácticas no solo se relacionan con el fun-
cionamiento de la sociedad, sino también con la participación 
de las personas en su entorno social, ya que uti li zan textos pa-
ra conectarse con su entorno, aprender y participar.

La literacidad informacional se enfoca en las habilidades 
de lectura crítica en estudiantes universitarios para manejar in-
formación académica, Internet aumenta la necesidad de estas 
habilidades al incrementar la cantidad y diversidad de discur-
sos disponibles. Desde una mirada sociocultural, según Cassany 
(2008), es posible examinar cómo los estudiantes por sí solos 
desarrollan habilidades de lectura crítica y estrategias de uso 
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de información en relación con su incorporación de infor ma ción 
académica. Esto resulta particularmente ventajoso para explo-
rar cómo los estudiantes desarrollan estas habilidades.

Saberes digitales en la formación universitaria

Respecto al segundo argumento, en relación con los saberes di-
gitales en la educación, la literacidad informacional considera 
lo digital como un conjunto de códigos que deben de ser ade-
cuados para comprender y desplazarse en el entorno infor ma-
tivo en línea (Casillas y Ramírez 2021). Además de la lectura 
y la escritura, abarca otras prácticas digitales relevantes en 
este ámbito.

Los saberes digitales en la educación tienen su base en la 
so ciología y se refieren a lo que Bourdieu (1997) interpreta como 
ca pital cultural. Este concepto generó una nueva noción que 
se conoce como capital tecnológico (Casillas et al. 2014) y 
habitus digital (Casillas y Ramírez 2018). Por ello, esta teoría 
posibilita analizar las habilidades informacionales digitales.

En este análisis se propone que las variaciones en el capi-
tal tecnológico, vinculado a la habilidad en información digital, 
están asociadas con las condiciones de vida, el ambiente social 
y las vivencias individuales de los participantes en la educa-
ción, lo que manifiesta su diversidad y carácter multicultural. 

mÉTODO DE INVESTIGACIÓN

En relación con la estrategia metodológica empleada para ana-
lizar el uso de información por parte de los estudiantes univer-
sitarios, se optó por implementar la etnografía virtual (Ca liandro 
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2018) mediante entrevistas en profundidad y obser va ción de se-
siones en línea, ya que esta metodología resul ta ade cua da para 
explorar las formas de comunicación digital. Se busca que la 
discusión de lo producido no sea simplemente la yuxtaposi-
ción de los elementos de la literacidad informa cional, sino de 
las interacciones establecidas durante las entre vistas en pro-
fundidad y la observación de sesiones en línea.

Así, la recolección de datos se centró en entrevistas en pro-
fundidad (Díaz de Rada 2011) con preguntas personales, pero 
no íntimas. Además, se llevaron a cabo dos observaciones de 
sesiones en línea de los estudiantes, la primera durante la bús-
queda de información educativa en entornos virtuales y la se-
gunda en el transcurso del diseño de una secuencia didáctica.

Para la primera fase, la entrevista en profundidad (Ávila-Ca-
rreto y Ramírez 2021b) consideró cuatro categorías de análisis 
de literacidad informacional (Ala-Mutka 2011, Bawden 2001, 
Catts y Lau 2008) “[…] reconocer las necesidades de búsqueda 
de información, su evaluación de calidad, recuperación y vincu-
la ción de información, así como aplicarla para crear y comunicar 
conocimiento, además de su uso ético”. Para la segunda y terce-
ra fase –la observación de sesiones en línea–, se incluyó también 
una quinta categoría, “aplicar información para crear y comu-
nicar conocimiento”. Además, du  rante estas fases, se realizaron 
dos talleres de habilidades de información. Estos permitieron al 
investigador trabajar con los estudiantes de Ciencias de la Edu-
cación en cómo acceder a la información digital y cómo pueden 
aplicar su conocimiento en la práctica aca démica, así como a 
desarrollar y evaluar las habilidades de literacidad informacio-
nal en función de su cultura disciplinar.

Debido a la contingencia por SARS-CoV-2, se eligió Google 
Meet como medio de comunicación. La entrevista se realizó en 
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junio de 2020 con 32 estudiantes de Ciencias de la Educación, 
y las dos observaciones de sesiones en línea se llevaron a ca-
bo en enero y junio de 2021, respectivamente, con ocho estu-
diantes seleccionados por su riqueza argumentativa durante 
su participación en la entrevista, respetando la paridad de gé-
nero y la aleatoriedad en la selección por conveniencia.

resUlTados releVanTes

En lo que respecta al análisis de las entrevistas en profundi-
dad, la categoría “Reconocer las necesidades de búsqueda de 
información” aborda el entendimiento y la diferencia entre 
la información y el conocimiento, es decir, reconocer la natu-
rale za del material disponible en línea. En la mayoría de las 
entrevistas detalladas, los estudiantes distinguen entre infor-
mación y conocimiento, donde el primero se refiere a todo el 
contenido accesible en línea, en cambio, el segundo involucra 
un procedimiento de examen e interpretación del material más 
significativo recabado. Sin embargo, durante la observación 
de sesiones en línea, la mayoría de los estudiantes utiliza co-
mo fuente principal de información páginas Web con abun-
dante publicidad, como se muestra en la Ilustración 1, donde los 
anuncios ocupan aproximadamente el 50% de la pantalla.

En cuanto a la siguiente categoría de análisis, “Evaluación de 
la calidad de la información”, los participantes asocian la calidad 
con el nivel de lenguaje académico utilizado en los textos. A 
pesar de comprender que descodificar dicho lenguaje represen-
ta parte de su formación en la disciplina, optan por un lenguaje 
más comprensible para el público en general. Aún con la impor-
tancia que le dan al lenguaje, las observaciones demuestran que 
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los estudiantes no leen la información completa, sino que copian 
y pegan información tal como se muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 1
Reconocer las necesidades de búsqueda de información 

 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia a partir de captura de pantalla de Forbes.

Ilustración 2
Evaluar la calidad de la información

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia a partir de captura de pantalla de Conaculta en los Estados.
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De igual manera, la mayoría de los estudiantes menciona que 
se distraen principalmente en las redes sociales, aunque reco-
nocen que algunas funciones de los dispositivos inteligen-
tes, como el modo “concentración”, pueden ayudar a minimizar 
estas distracciones. En las observaciones, se distingue el uso 
de redes sociales como distractor, como el uso de WhatsApp 
du  rante el taller de habilidades para la información académi-
ca en la Ilustración 3.

Por otro lado, en la Ilustración 4, la red social Pinterest se 
utiliza como apoyo para recuperar contenido de bancos de 
imágenes de uso libre o blogs para el diseño de secuencias di-
dácticas. Es notable cómo el estudiante utiliza con facilidad 
dicha plataforma, una práctica letrada vernácula, y profundi-
za la búsqueda de material.

Ilustración 3
Evaluar la calidad de la información 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia a partir de captura de pantalla de buscador de Google.
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Ilustración 4
Evaluar la calidad de la información

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para el diseño de una 
secuencia didáctica.
Fuente: Elaboración propia a partir de captura de pantalla de Pinterest.

Se debe resaltar que, según la investigación sobre el con-
sumo de noticias digitales en México (Gutiérrez 2019), duran-
te la última década las instituciones de educación superior, 
los medios de comunicación y las organizaciones religiosas han 
sido consideradas los tres organismos más confiables en el país. 
En relación con esto, numerosos estudiantes señalan que juz-
gan la calidad de la información educativa en línea basándose 
en el autor o la organización que la emite. 

En las Ilustración 5 y 6 se muestra que, durante los talleres, 
los estudiantes utilizan sitios Web gubernamentales para con-
trastar y verificar la información encontrada en páginas ver-
ná cu las. Específicamente, los estudiantes tienden a confiar más 
en la información cuando proviene de páginas de persona li da-
des relevantes en la política, el entretenimiento o fun  cio  na rios 
públicos.
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Ilustración 5
Evaluar la calidad de la información 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia a partir de captura de pantalla de INBAL.

Ilustración 6
Evaluar la calidad de la información

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia, a partir de captura de pantalla de Senado.gob.
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En cuanto a la categoría “Recuperación y vinculación de in-
formación”, los participantes del estudio mencionan la apatía 
hacia la lectura, la falta de interés en la interpretación y las 
limitaciones de tiempo como factores relevantes. Optan por 
contenidos cortos y eluden la lectura prolongada. Es intere-
sante notar que los estudiantes buscan ahorrar tiempo utilizan-
do palabras clave y escribiendo solo las primeras tres o cuatro 
letras de cada palabra en sus búsquedas en línea. Por ejem-
plo, en la Ilustración 7 se muestra cómo una estudiante aclara 
su búsqueda utilizando la sílaba “fa” de “familia” para locali-
zar la información necesaria.

Ilustración 7
Recuperar y enlazar información 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de captura de pantalla de Senado.gob.

Con respecto al “Uso ético de la información”, las personas 
entrevistadas enfatizan la importancia de evitar el plagio aca-
démico. Resaltan el compromiso de citar correctamente, en 
consonancia con su rol disciplinar. La mayoría de las perso-
nas en las entrevistas señala que un error común radica en 
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“descuidar” las citas, lo que les complica distinguir entre sus tex-
tos y los de los autores originales. Además, es necesario prestar 
atención a su tendencia a seleccionar información únicamente 
si contiene datos suficientes para ser citada, desechando aque-
lla que no cumple con este criterio, sin tener en cuenta aspec-
tos fundamentales como la rigurosidad o la confiabilidad.

Aunque los estudiantes parecen estar interesados en abor-
dar la información educativa de manera ética, carecen de las 
habilidades necesarias para citar de manera adecuada, como 
se muestra en la Ilustración 8.

Ilustración 8
Uso ético de la información

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica.
Fuente: Elaboración propia, a partir de captura de pantalla de Word.

En la última categoría, “Aplicar información para crear y co-
municar conocimiento”, la mayoría de los estudiantes dedican 
más tiempo al diseño de estrategias de comunicación (formato, 
selección y edición de imágenes, tipografía, etc.) que al desa-
rrollo e interpretación del contenido. Demuestran habilidades 
avanzadas en software de edición de imágenes y muestran 
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facilidad para navegar entre múltiples pantallas de manera 
simultánea, como se observa en las Ilustraciones 9 y 10.

Ilustración 9
Aplicar información para crear y comunicar conocimiento 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para el diseño de una 
secuencia didáctica.
Fuente: Elaboración propia, a partir de captura de pantalla de PowerPoint.

Ilustración 10
Aplicar información para crear y comunicar conocimiento 

Nota: Adaptado del taller de habilidades de información para la práctica académica. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de captura de pantalla de Word.
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dIscUsIón

A lo largo del confinamiento debido al COVID-19, se vivió una 
exposición a un enorme volumen de información mediante 
una multitud de mensajes en medios digitales de comunica-
ción. Por esta razón, resulta fundamental promover desde la 
universidad una actitud responsable, reafirmando el acceso 
a información confiable y rigurosa como un derecho humano y 
la obligación de mantenerse informados para abordar la incer-
tidumbre mediante la lectura crítica.

Los resultados revelan que los estudiantes conocen lo que 
deben hacer, pero en la práctica emplean acciones inmediatas 
para cumplir con la tarea, pero no para obtener conocimien-
to, es decir, poseen un nivel insuficiente de alfabetización in-
formacional para su formación disciplinar, si bien la adopción 
de estas habilidades representa un reto y es uno de los propósi-
tos del proyecto de investigación, además de examinar el em-
pleo de información educativa en la instrucción a distancia 
emergente mientras se adquieren conocimientos en las disci-
plinas correspondientes. A partir de las entrevistas y observacio-
nes, se pueden extraer dos inferencias:

•  La interacción entre el estudiante y la información resulta 
una relación personal que refleja las diversas manifesta-
ciones de pensamiento, percepción, preferencias, nece-
sidades e intereses entre ambas partes.

•  Cada lector, o sea, cada individuo, tiene una reacción dis-
tinta frente a cada texto, ofreciendo una respuesta singular. 
La capacidad para gestionar la información constituye un 
proceso cuyas reglas se formulan y consolidan solamente 
durante su ejecución.
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Se espera que el entorno educativo promueva el creci-
miento de habilidades informacionales, de forma que los in-
dividuos identifiquen de manera adecuada fuentes confiables 
de información y, por tanto, tomen decisiones informadas. 

cONSIDERACIONES FINALES

Durante la pandemia, resultó un desafío para los docentes 
generar experiencias de aprendizaje apropiadas escogiendo 
objetivos y temáticas vinculadas al progreso de habilidades cog-
nitivas complejas, así como buscar y evaluar información en 
sus respectivas disciplinas. Estas habilidades posibilitan a los 
estudiantes continuar aprendiendo y abordar los retos que en-
frentarán en su formación y desarrollo profesional.

Se encara una apuesta pendiente: llega a ser esencial discu-
tir y fomentar enfoques innovadores para la adquisición de 
habilidades informacionales desde una perspectiva disciplina-
ria y adaptadas al nivel educativo de los estudiantes. Estas posi-
bilitarán a los estudiantes continuar aprendiendo y abordar los 
desafíos que enfrentarán en su desarrollo profesional.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento constituye un aspecto esencial de la vida 
humana en tanto que posibilita desarrollar un pensa-
miento crítico, afrontar problemas y generar ideas. Está 

asociado con un universo de saber –que ha sido caracteriza-
do como un “todo”–, un gran cúmulo intelectual que los indi-
viduos y la sociedad han desarrollado a lo largo del tiempo. 

Acercarse al universo cognoscible resulta difícil si se le con -
ceptualiza como un enorme conjunto o un gran pajar en el que 
se intenta buscar una aguja. En consecuencia, a lo largo del 
tiem  po, los individuos, la sociedad y los gremios académicos 
han creado propuestas organizadoras del conocimiento que lo 
fragmentan con miras a hacerlo accesible y comunicable (Dahl -
berg 1992). Así, por ejemplo, las Ciencias sociales –entendidas 
como un conjunto de disciplinas que estudian la forma de orga  ni-
zación y el comportamiento del hombre en la sociedad– suelen 

La explicitación temática de dominios  
de conocimiento en la Web: tendencias  
y expectativas en los tiempos actuales
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fragmentarse en áreas como Economía, Sociología, Derecho y, 
a su vez, el derecho ha sido segmentando en rubros como de-
recho civil, derecho penal y derecho mercantil, etcétera.

Desde la perspectiva académica, los miembros de los do-
minios de conocimiento han evidenciado gran interés en la 
explicitación temática de su campo de saber con fines episte-
mológicos, académicos y organizadores de los recursos que 
ge   neran. En este orden de ideas, a lo largo del siglo XX la sim -
bolización tópica de múltiples disciplinas empleó instrumentos 
como listas, glosarios, diccionarios y clasificaciones, asociadas 
al ambiente impreso, para simbolizar y organizar su área de 
estudio (Arntz et al. 1995). 

Por mucho tiempo tales instrumentos fueron esenciales en 
la explicitación temático-terminológica de los dominios de 
conocimiento. Sin embargo, tras la masificación de las tecno-
logías de la información y el conocimiento (las TIC), el espacio 
Web se vislumbró como un nuevo recurso que las comunida-
des pueden aprovechar para compartir información sobre su 
área de trabajo. En vista de ello, surgen entonces algunas pre-
guntas de in  vestigación: 

•  ¿Los dominios de conocimiento están empleando el es-
pacio Web como un nicho para la explicitación temática 
de su campo? 

• De ser así, ¿cuál es el propósito de tal acción? 
•  ¿Qué sistemas de organización del conocimiento (SOC) 

son empleados en tal explicitación temática de los domi-
nios de conocimiento en el contexto digital? 

En aras de dar respuesta a tales preguntas de investiga -
ción, el presente capítulo tiene por objetivo: analizar iniciativas 
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académicas enfocadas en la explicitación temática de domi-
nios de conocimiento en la Web. El supuesto del que parte el 
estudio asume que en las últimas dos décadas la Web se vis-
lumbra como un espacio altamente útil para compartir con-
ceptualiza ciones y explicitaciones de diversas áreas, debido 
a su alcance como fuente de diseminación mundial y las posi-
bilida  des de representación de los campos, más allá de meros 
lis  tados de términos: gracias a las posibilidades de la Web, la 
estructuración temática-terminológica de los dominios de co-
nocimiento se encauza hacia iniciativas que, de modo concep-
tual, categorial, relacional y gráfico, permiten la simbolización 
de áreas de saber, considerando una representación más fiel de 
su existencia en la realidad.

meTodología

La metodología que guio el trabajo fue exploratoria-cualitati-
va y como técnica de estudio se empleó el análisis de casos. Se 
recu peraron aquellos con actualidad que tratan sobre la ex-
plicitación temá tica de dominios de conocimiento en la Web. 
En la recuperación de ellos se consultó Google Académico, que 
integra trabajos sobre campos de conocimiento diversos. Los 
términos de bús  queda empleados en tales fuentes de infor-
mación fueron: 

• “domains” and “subject explicitation” and “web”
• “disciplines” and “subject explicitation” and “web”
• “domains” and “subject representation” and “web”
• “disciplines” and “subject representation” and “web”
• “domains” and “subject organization” and “web”
• “disciplines” and “subject organization” and “web”
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Las búsquedas se hicieron en idioma inglés y español con 
la opción de búsqueda general. Es pertinente señalar que el 
número de casos recuperados en una primera consulta englo-
bó dominios de conocimiento variados en temática, tempora-
lidad y sustento autoral. En consecuencia, fue necesario ceñir 
la selección de los casos a únicamente aquellos que cumplieran 
con tres características: contar con el respaldo de alguna enti dad 
académica (universidad, centro de investigación, entidad mun -
dial o entidad gubernamental); tener un sitio Web actuali zado 
(rango de actualización 2020-2022) y utilizar un sistema de orga-
nización del conocimiento como base para la explicitación te-
mática del dominio que tratan. Derivado de ello, se obtuvieron 
79 casos que tratan sobre la explicitación temático-terminoló-
gica de dominios de conocimiento en la Web. 

resUlTados

Cuando se escucha la expresión “explicitación temática de 
dominios de conocimiento” de inmediato surgen dos cuestio-
namientos: ¿qué es un dominio de conocimiento? y ¿qué impli-
ca la explicitación temática de éste? 

En lo que a la denominación concierne, Smiraglia señala 
que: 

El dominio es cualquier grupo que es útil para la construcción de 
un sistema para la organización del conocimiento. Esto nos lleva 
naturalmente a las condiciones que el grupo muestra: conocimien-
to (una base ontológica), objetivos (una teleología subyacente), los 
métodos de investigación (hipótesis y metodologías) y un sistema 
funcional para la comunicación (la semántica social) (2015, 86).
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Es común que la idea de dominio tenga cierto grado de em   pal-
me con las nociones de disciplina o ciencia. Al respecto, Barité 
aclara que “[…] la idea de dominio es más ex tensiva […] el do-
minio se constituye en un universo autóno mo y más o menos 
autosuficiente, que se apoya en una estructura de conceptos re  -
lacionados entre sí bajo una perspectiva común” (2015, 64). Con 
base en lo anterior, un dominio bien puede ser: fractales, rama 
de la física; una colección de vinos que una empresa elabora; un 
conjunto de motores de inducción disponibles en el mercado 
actual; el área de pro  ducción de una empresa o la co lección de 
máscaras de algún museo de cultura popular.

En lo relativo a la explicitación temática de un dominio, Gruber 
(1995) señala que es una actividad que expresa y deter mina una 
cosa que posee cierta conceptualización en un espacio y tiem po 
determinado. En el marco de la organización del conocimien-
to, toda explicitación implica el acto de representar y orga-
nizar un campo de conocimiento mediante simbolizaciones 
lingüísticas (términos). Los dominios existen como parte de la 
realidad, pero con fines de aprehensión y comunicación re-
quieren ser simbolizados a través de actos de habla. 

La explicitación temática de un dominio de conocimiento se 
fundamenta en el uso del lenguaje como instrumento represen-
tador: la naturaleza del dominio, su definición, su alcance, así 
como las entidades que lo componen se describen en declaracio-
nes formales que, en esencia, conforman términos registrados 
en un sistema de información. Con la terminología, además 
de ordenar el pensamiento, los especialistas transfieren el co-
nocimiento sobre una materia y estructuran la información 
(Cabré 1992).

A partir del estudio realizado, se detectó que la explicita-
ción temática de dominios de conocimiento en la Web tuvo 
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sus orígenes pasada la primera mitad de la década de 1990, 
algunos trabajos pioneros emergieron en el ámbito de las cien-
cias médicas a la luz de proyectos como “A case study in on-
tology library construction” (Heijst et al. 1995) que promueve 
la explicitación temática del dominio médico a través de una 
ontología de dominio. 

En adhesión, es posible señalar que, de esos años a la ac-
tualidad, la determinación temática de los dominios de conoci-
miento en la Web se ha mantenido como una actividad constante. 

En tal rubro, la temporalidad de los casos analizados en el 
estudio resulta prueba de ello (véase Gráfica 1). 

Gráfica 1
Distribución temporal de los casos analizados
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Fuente: Elaboración propia (2022) con base en datos de Google Académico. 

En cuanto a los dominios con casos de representación y 
organización terminológica en la Web, se encontró que los 
profesionales de los campos de saber están interesados en la 
explicitación temática de su área en el ambiente digital. Tales 
áreas se caracterizan por tratar desde campos de saber am-
plios, por ejemplo Medicina, hasta campos bien delimitados 
como Anatomía de himenópteros. 
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Entre los casos analizados se detectó la siguiente presen-
cia temática (véase Ilustración 1): 

Ilustración 1
Dominios tratados en los casos analizados

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Según los objetivos de los casos revisados, la explicitación 
temática de los dominios de conocimiento en la Web persigue 
ciertos propósitos, asociados a cuatro rubros (Suárez 2022): 

•  Epistemológicos: manifestar la naturaleza del área, obje-
tivos, propósitos, visión.

•  Organizadores: representar la composición temática (ramas, 
subramas) del dominio. 

•  Recuperadores: contribuir en la recuperación de informa-
ción mediante la búsqueda por temas en el espacio digital.
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•  Visualización: la Web es un espacio que les ofrece visibilidad 
regional y mundial. 

Con mayor especificidad, a partir de los casos analizados, 
fue posible agrupar los propósitos de tales explicitaciones en 
diez categorías: 

• Validar el dominio.
• Definir (temáticamente) el área de trabajo.
• Representar el área con fines de gestión.
• Organizar el dominio con fines curriculares y de trabajo.
• Posibilitar la comunicación consensuada entre expertos.
• Promover la cooperación entre expertos.
• Contribuir en la formación de los profesionales del área.
•  Difundir conocimiento sobre el dominio entre la pobla-

ción local, nacional e internacional.
•  Contribuir en la democratización de la información me-

diante la Web.
• Obtener visibilidad en el ciberespacio.

Una vez revisados los propósitos de la explicitación temática 
de dominios de conocimiento en la Gran Red, se analizó qué 
tipo de entidades emprenden proyectos de explicitación temá-
tica de dichos dominios de conocimiento. Se encontró que las 
comunidades académicas locales (65%) evidencian ser las más 
interesadas en explicitar su área de conocimiento en el ci  beres-
pacio, ejemplos: Departamento de Información de la Universi dad 
de León o el Departamento de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de Arkansas. En segundo lugar están las comunidades 
regionales (21%) que constituyen gremios locales con fines 
de investigación y difusión de un dominio de saber, tal es el 
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caso de: la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para 
América Latina y el Caribe o la Sociedad Europea de Car  dio-
logía. Por último, se tiene a las comunidades internacionales 
(14%) que promueven la estandarización terminológica de los 
dominios de conocimiento con miras al entendimiento entre 
expertos de diversas regiones del mundo, ejemplo de ellas: la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (véase Gráfica 2). 

Gráfica 2
Entidades generadoras de las explicitaciones

Comunidades locales
65%

Comunidades
internacionales

14%

Comunidades
regionales

21%

Fuente: Elaboración propia (2022). 

En cuanto al uso de los sistemas de organización del cono-
cimiento en la explicitación temática de dominios, es impor-
tante recordar que los SOC son un conjunto de estructuras 
sistematizadoras del conocimiento humano y la información, 
entre ellos es posible enumerar listas de temas, glosarios, dic-
cionarios, clasificaciones, encabezamientos de materia, taxono-
mías, tesauros, mapas tópicos y ontologías. 

En los casos analizados, el empleo de algún tipo de sis-
tema de organización del conocimiento en la simbolización 
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terminológica del dominio se observó del modo siguiente (véa-
se Gráfica 3): 

Gráfica 3
SOC empleados en la explicitación de dominios

Lista de temas, 6%Ontologías, 23%

Mapas tópicos, 0% Glosarios, 18%

Diccionarios, 20%

Clasificaciones, 2%Taxonomías, 4%

Tesauros, 24%

Encabezamientos de materia, 3%

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Los sistemas de organización del conocimiento más emplea-
dos en la explicitación terminológica de dominios en la Web 
son los tesauros (24%), las ontologías (23%), los diccionarios 
(20%) y los glosarios (18%). 

Un último elemento de análisis que se trató en la presente 
investigación consistió en determinar el alcance de la explici-
tación temática en la Web, para ello se establecieron tres crite-
rios de agrupación de los casos (véase Gráfica 4): 

•  Nivel terminológico: casos en los que se establecen las prin-
cipales líneas temáticas del dominio, mediante sistemas 
alfabéticos de términos (listas temáticas y encabezamien-
tos de materias).
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•  Nivel terminológico-conceptual: casos en los que se esta-
blecen las principales líneas temáticas a nivel terminoló-
gico y se agrega la delimitación conceptual del término 
(glosarios y diccionarios). 

•  Nivel terminológico-semántico: casos en los que se esta-
blecen las principales líneas temáticas a nivel terminoló-
gico y estas son englobadas en una estructura semántica 
con vinculaciones jerárquicas o relacionales (clasificacio-
nes, taxonomías, mapas tópicos, tesauros y ontologías). 

Gráfica 4
Alcance de la explicitación temático-terminológica

Nivel terminológico
9%

Nivel terminológico-
conceptual

38%

Nivel terminológico-
semántico
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

Solo el 9% de los casos definen y delimitan su dominio a 
nivel terminológico, el 38% evidencia una representación a ni-
vel terminológico-conceptual, mientras que el restante (53%) 
muestra un nivel terminológico-semántico. Se detectó que per-
siste una estrecha relación entre el tipo de explicitación temá-
tica de un dominio y el sistema de organización del conoci miento 
ideal para tales fines. 
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Algunos casos detectados en la investigación fueron: 

•  AGROVOC (FAO 1981) es un tesauro multilingüe que incluye 
terminología sobre “Alimentación” y “Agricultura”. Es un 
proyecto colaborativo a cargo de Dgroup-AGROVOC, una 
entidad de la Organización de la Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Inició como un pro-
yecto para describir documentos y otros recursos de in-
formación, pero –en las últimas décadas– ha pasado de los 
catálogos impresos a las tecnologías de la Web semántica. 
Actualmente es una iniciativa vinculada a otros sistemas 
de organización de conocimientos multilingües, constru-
yendo puentes entre los conjuntos de datos.

•  Athena Mineral List (Athena 1994) es una lista temática 
del dominio “Minerales”. Integra términos ordenados al-
fabéticamente sobre los diversos minerales que existen, 
así como las denominaciones de sus composiciones. Un 
proyecto desarrollado por la Universidad de Ginebra 
se ñala que la mineralogía es cambiante: nuevos análisis 
mo di fican a menudo las fórmulas y se descubren nuevos 
minerales mientras que algunos son desacreditados; por 
lo tanto, constituye un sistema de información dinámico 
y sujeto a cambios y errores.

•  Diccionario de Circo (Termcat 2018) contiene unos trescien-
tos términos relacionados con las especialidades de circo, 
acrobacia y aéreos. Incluye entradas en catalán, de fini cio-
nes, equivalencias en español, francés, inglés y, en algunos 
casos, italiano y alemán. Fue elaborado por el Departa-
mento de Cultura de Cataluña, con la colaboración de la 
Asociación de Profesionales del Circo de Cata luña. Aporta 
información sobre un dominio poco tratado, el circo, que 
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ha sido parte esencial de la cultura y artes recreativas de 
muchos pueblos. 

•  DrugBank (Wishart et al. 2017) es una base terminológi-
ca sobre “Medicamentos”. Combina datos detallados sobre 
fármacos. Elaborado por la Administración de Medicamen-
to y Alimentos (FDA) de Estados Unidos. Incluye 8 246 
entradas de fármacos, incluidos 2 012 de moléculas peque-
ñas aprobados por la FDA, 229 biotecnológicos (proteí-
nas/péptidos) aprobados por la FDA, 94 nutracéuticos y más 
de 6 000 fármacos experimentales. Además, 4 344 secuen-
cias de proteínas no redundantes. 

•  Glossary of Legislative Terms (Library of Congress of USA 
Govermennt s.f.) conforma un glosario de términos del 
“Poder Legislativo” de uso común en lengua inglesa. El 
proyecto está a cargo de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos. Su meta es proporcionar conceptualiza-
ciones precisas sobre términos de amplio uso en el ám-
bito legislativo, manteniendo su actualización conceptual. 

•  Mammals Species of the World (Wilson y Reeder 2005) 
constituye una taxonomía de “Mamíferos”. Su desarrollo 
y mantenimiento lo dirige la Sociedad Americana de Mas-
tozoología. Su propósito establece ser una referen cia en 
línea para identificar o verificar los nombres cientí ficos 
reconocidos de los animales mamíferos. Sobre cada espe  cie 
desarrolla una taxonomía biológica que incluye orden, su-
borden, familia, subfamilia, género, especie y subespecie.

•  PLANTEOME (Planteome s.f.) incorpora una ontología del 
dominio “Plantas”. Es un proyecto colaborativo de Uni ver-
sidad Estatal de Oregón, el Jardín Botánico de Nueva York 
y la Universidad de Aberystwyth. Integra conjuntos de datos 
de numerosos experimentos de análisis comparativos en 
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proyectos de transcriptoma, proteómica, fenómica y ano-
tación del genoma. Tiene por propósito ser una base de 
datos vinculada con vocabularios de referencia comunes 
(ontologías) que puedan consultarse en tiempo real utili-
zando palabras de búsqueda comunes. Además de las on-
tologías que representan información sobre el dominio 
integra un glosario relativo y tiene un foro de discusión 
terminológica. 

•  The Art and Architecture Thesaurus (Getty 2017) repre-
senta una iniciativa para la explicitación del “Arte” y la 
“Arquitectura”. Su mantenimiento está a cargo del Insti-
tuto de Información Getty. Contiene una terminología 
estructurada para la arquitectura, las artes decorativas, la 
conservación del arte y otras áreas de conocimiento de 
naturaleza artística y visual. Se caracteriza por ser un pro-
yecto de vocabulario multilingüe, multicultural e inclusivo, 
centrándose en la diversidad, la equidad, la terminología 
imparcial y antirracista y la accesibilidad. Es un proyecto 
en crecimiento constante, gracias a las contribuciones de 
las instituciones que conforman la comunidad de usua-
rios y expertos Getty.

•  Music Vocabulary (Kanzaki 2007) es una ontología del 
dominio “Música” para describir la música clásica y las actua-
ciones. Proyecto de Masahide Kanzaki. Define clases para 
obras musicales, eventos, instrumentos e intérpretes, así 
como propiedades relacionadas. 
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conclUsIones

En las últimas décadas, la ciencia ha registrado una enorme 
presencia en la Web. En lo que a la organización del universo 
de conocimiento atañe, cada día se hace más necesaria la co-
municación en las áreas especializadas de saber y, en tal fun-
ción, Internet detenta un rol esencial.

Como lo hace notar la investigación realizada, los dominios 
de conocimiento están empleando el espacio Web como un 
nicho para la explicitación temática de su campo. El propósito 
de tal acción se asocia con las dificultades de comunicación 
entre los expertos y la necesidad de registrar el conocimiento 
de manera digital. La explicitación temática de los dominios de 
conocimiento en la Web aspira a una comunicación unívoca 
y libre de contradicciones en un área especializada y su fun-
cionamiento encuentra un soporte esencial en la terminolo-
gía del área.

En cuanto a la interrogante sobre cómo se lleva a cabo tal 
explicitación temática, se detectó que los sistemas para la or-
ganización del conocimiento entrañan funciones importantes 
porque posibilitan representar y organizar temáticamente los 
dominios en la Web, mediante acciones tecnológicas fundamen-
tadas en el lenguaje. Los SOC constituyen un recurso obligado 
cuando se habla de la explicitación temática de un dominio 
de conocimiento: mediante términos, conceptos y relaciones es 
posible crear entramados lingüísticos, cognitivos y computacio-
nales que simbolizan áreas de saber en sistemas informáticos.

En cuanto al uso de tales sistemas de organización del co-
nocimiento, el contexto digital retoma herramientas del espacio 
impreso (listas de temas, glosarios y diccionarios) y agrega sis -
temas propios del espacio virtual (taxonomías digitales, mapas 
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tópicos y ontologías). Como señala Hodge (2000), el presente 
y futuro de la explicitación temática de los dominios de co-
nocimiento en la Web implica el uso de sistemas tradicionales 
y renovados SOC. 

Dado que los sistemas de organización del conocimiento y 
las bases de datos se han trasladado a la Web, en este proceso 
un conjunto de tecnologías constituye el pilar de tales explici-
taciones: Formato de Documento Portátil-PDF, el Lenguaje de 
Marcas de Hipertexto-HTML, el Marco de Descripción de Recur-
sos-RDF, el Lenguaje de Ontologías Web-OWL y el protocolo Sis -
temas para la Organización del Conocimiento Simple-SKOS. 

Se concluye que la explicitación temático-terminológica de 
los dominios de conocimiento en la Web es una actividad ne-
cesaria que: 1) promueve la comunicación consensuada entre 
expertos, 2) contribuye en la formación de los profesionales 
del área, 3) posibilita la visualización de comunidades acadé-
micas, 4) incrementa el volumen de información en la Web y 
5) favorece la democratización del conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN

Contexto global de la economía del conocimiento  
y el surgimiento de las comunidades de conocimiento

Se dice que el sistema económico “puede aprender y evo-
lucionar” en el desarrollo de nuevos mercados y de reglas 
de competencia, creando una ecología o ecosistemas de 

conocimiento dentro del llamado “capitalismo del conocimien-
to” (Ordóñez y Bouchain 2011).

Asimismo, esta lógica modelística se inserta dentro del aná-
lisis de los estudios de la economía evolucionista del conoci-
miento, la cual reside en la combinación y la integración de 
saberes y conocimientos que dan una nueva variedad y fun-
cionalidad de los circuitos digitales que propician nichos de 
innovación dentro de una mayor complejidad económica secto-
rial. Esta experiencia de transformación del cambio tecnológico 

Reflexiones globales sobre el aprendizaje colectivo 
en comunidades virtuales desde la economía del 

conocimiento en el contexto del COVID-19

aLFREDO ÁLVAREZ PADILLA
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
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se observa de manera progresiva en el incesante avance de la 
industria 4.0 a través de innovaciones del mercado digital, 
pero cuyo desarrollo último obedece no solo al beneficio del 
crecimiento sostenido de las empresas tecnológicas, sino a 
las graduales necesidades de los individuos a nivel social, im-
prescindible, por ejemplo, para la construcción de sistemas 
tecno sociales en contextos de crisis pero también de recom-
posición y reactivación económica (Lucas 2000). 

Este gran pro  ceso de cambio económico involucra el au-
mento de actividad productiva intersectorial en áreas de ser-
vicios tecnológicos, co mercio en red y de consumo de nue vos 
bienes científicos y tecnológicos, entre otros desafíos que de-
tonaron un mercado de conocimiento especializado más com-
plejo y que fueron par ticularmente observados en la micro Era 
del COVID-19.

Este artículo pretende dar una aproximación general des-
de la economía del conocimiento, de cómo visualizar los em-
prendimientos educativos como parte de un replanteamiento 
de las comunidades de cognición y, en este sentido, de las co-
munidades virtuales de este en el marco de la crisis del COVID-19 
y la reconformación mundial de consorcios tecnoeconómicos 
intersectoriales (CTE) a partir de la guerra en Ucrania (Álvarez 
2022, 53). En amplio espectro, los CTE muestran una extensa 
gama de procesos de innovación intersectoriales dentro de la 
economía del conocimiento, los cuales se reagrupan en eco-
sistemas de innovación durante la pandemia y el surgimiento 
de la guerra:
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Cuadro 1
Consorcios Económicos Globales en el espectro de la economía 

del conocimiento durante la pandemia y guerra

Sistema tecno 
económico 

Ecosistema de innovación

Innovación  
tecnológica

Innovación  
social

Impacto  
tecno social

CFBM (Área 
de la Salud y 
seguridad social) 

Medicamentos/
Vacunas

Respiradores/ 
cubrebocas

Estabilización  
de procesos 
biomédicos

-  Alianzas glocales  
en la cadena 

-  Gestión regional 
(empaque, distribución 
y comercialización) 

CTICS  
(Área educativa)

Plataformas/
sistematización/
Aprendizaje 
colaborativo y 
Comunicación

Teletrabajo/
educación  
a distancia/ 
Back End/ERP

Inclusión/Modelos de 
resilencia/ 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFBM: Consorcio Farmacéutico-biomédico 
y equipo de atención médica; CTICS: Consorcio de Tecnologías de Información, 
Comunicación y Servicios educativos.

Las comunidades de conocimiento1 nunca fueron tan virtua-
les como cuando se marcó la pauta en su potencialidad, la crisis 
del COVID-19. En tal sentido, estas operan en este contexto 

1 Una comunidad de conocimiento consiste en un grupo de individuos de perso nal 
científico, empresarial y técnico-operativo cuyas trayectorias de es pe cia liza ción 
se entrelazan histórica y organizativamente en redes de aprendizaje y colabo-
ración productiva a fin de compartir, integrar y desarrollar nuevas capacida-
des colectivas en redes de conocimiento. Las comunidades de conocimiento 
pueden caracterizarse por tres aspectos: 1) Tienen intereses cien tíficos comunes 
entre individuos en la producción y reproducción de nuevo conocimiento 
técnico organizativo, 2) Comparten intereses temporales en la creación de 
un estado semipúblico intersectorial de circulación e intercambio de cono-
cimiento y saberes científico-tecnológicos dentro del aprendizaje de comu-
nidades de práctica, 3) Realizan estrategias competitivas para un uso intensi-
vo y eficaz de las tecnologías de información y las tele comunicaciones.
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dentro de un ecosistema tecnosocial donde el mercado de 
consumo requiere de engarzarse a una oferta tecnológica sus-
tentable en sectores sensibles de la sociedad, como las áreas 
de la salud, el medio ambiente y la educación.

Si bien, este cambio económico conllevó a una demanda 
de nuevas competencias dentro de un proceso de internacio-
nalización del conocimiento científico, la oferta científica y 
tecnológica en las universidades mostró un papel distintivo con 
capacidad de adaptación de la educación superior con már-
genes institucionales y organizacionales que –aunque a veces 
estrechos– propiciaron un nivel social con un mayor acerca-
miento entre la universidad, el gobierno y la empresa; este 
acercamiento permitió hacer frente a problemas apremiantes 
tecnosociales asociados por la pandemia, al grado que se 
implementaron cursos de acreditación de competencias para 
empleos requeridos en el mercado de trabajo, sea porque de-
saparecieron en las cadenas productivas o porque surgieron 
recientes necesidades de nuevas competencias laborales a 
nivel intersectorial.

La conceptualización de los sistemas tecnoeconómicos va 
unida al surgimiento de una oferta tecnológica e informacio-
nal en la cual las comunidades de conocimiento se han adap-
tado precisamente para convertirse en sociedades virtuales de 
aprendizaje. 

Se trata de la construcción de comunidades virtuales de 
conocimiento, que parten de la transferencia de esta acción y 
efecto de conocer que se genera a través del aprendizaje co-
laborativo en procesos productivos y que emerge del vertigi-
noso desarrollo digital en momentos de crisis y reconformación 
a nivel mundial con respecto a los tradicionales sectores 
económicos.
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De esta manera, como se muestra en el Cuadro 1, hay un 
acelerado cambio tecnológico digital global que conlleva a 
la activación de sistemas tecnosociales en un marco intersec-
torial, lo que redunda en un reforzamiento de estrategias de 
aprendizaje colectivo a través de la innovación educativa re-
gional y local, como parece haberse registrado en ciertos sis-
temas tecnoeconómicos de la región de América del Norte.

Cabe mencionar que el artículo tiene un carácter explora-
torio, en el sentido de hacer reflexiones profundas de cómo a 
partir de una etapa de incertidumbre emergen estrategias de 
aprendizaje en comunidades de conocimiento virtuales2 den-
tro de ecosistemas de innovación,3 según un monitoreo de 
innova ciones generadas en sectores sociales, sobre todo en-
focado en algunos modelos utilizados en la región de Améri-
ca del Norte. 

2 Las comunidades virtuales –como parte de una infraestructura organiza-
cional relacional– facilitan las necesidades de comunicación y aprendizaje 
colaborativo para la producción y distribución de bienes y servicios, aplica-
das tanto a procesos organizativos como de innovación científica y tecnoló-
gica. Las comunidades virtuales constituyen en la actualidad un valorado 
instrumento colectivo para la construcción de una nueva oferta social de 
conocimiento y resultan ser uno de los factores que hacen posible la movi-
lidad y transferencia de conocimiento a nivel internacional.

3 Los “ecosistemas de conocimiento” a nivel global conforman ecosistemas 
de innovación intersectoriales, donde se valora no solo la dimensión tecno-
lógica del proceso sino su dimensión social y tecnosocial en su aplicación 
local. El ecosistema de innovación posibilita ver a los productos como un 
servicio tecnológico que debe seguir una ruta cíclica de integración en una 
cadena de suministro, hasta llegar a conectarse como “una fábrica inteli-
gente en servicios de almacenamiento y de logística”. 
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dESARROLLO

Los consorcios económicos, crisis, recomposición  
y movilidad internacional del conocimiento  
en la economía digital: el impacto en comunidades 
virtuales de conocimiento

La crisis y reactivación económica en la era del COVID-19 im-
plicó cambios en las cadenas de producción internacionales. 
Una forma de estudiar la transformación de los procesos pro-
ductivos y organizacionales de estas cadenas de producción 
radica en visualizar a nivel micro y transversal los procesos 
de innovación en sistemas tecno económicos, que surgen de 
una visión panorámica macro del cambio económico deriva-
do a partir de Consorcios tecnológicos intersectoriales (CTI) a 
nivel mundial. Rikap y Lundvall hablan de:

[…] Corporate Innovation Systems para dar importancia a las rela-
ciones interempresa como un sistema económico y a nivel tecnoló-
gico implica un proceso de aprendizaje que surge en sus comuni-
dades como una trayectoria colaborativa technological paradigm 
trajectory, “a través de alianzas de grandes corporativos digitales 
como Amazon y Microsoft”, que darían no solo un impulso decisivo 
por ejemplo al Consorcio de Tecnologías de Información, Comunica-
ción y Servicios educativos (CTIC), sino de la construcción de capaci-
dades de conocimiento y la institucionalización del uso de las tec-
nologías intensivas en información y comunicación en los procesos 
de digitalización económica posteriores (2021, 3).

Los cuales constituyen redes de grandes corporaciones4 
que se mueven por intereses geoeconómicos, por la disputa 

4 El concepto Global Flagship Networks (GFNs) acuñado por Dieter Ernst a prin-
cipio de este lustro ayuda a conceptualizar los CEG; ya que plantea el domi-
nio de grandes empresas de Ciencia y Tecnológica, cuyas redes estratégicas 

Comunidades vol. 1.indb   106Comunidades vol. 1.indb   106 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Reflexiones globales sobre el aprendizaje...

107

de recursos materiales, por la competencia tecnológica y por 
la capacidad de mover capitales financieros y humanos; el fin 
último de los CTI consiste en conseguir espacios de poder lo-
cal y regional que consoliden áreas hegemónicas en merca-
dos de conocimiento con un mayor potencial para producir y 
distribuir productos y servicios intersectoriales, con el propó-
sito de garantizar la satisfacción y reproducción de cadenas 
productivas con altos niveles de ganancia a nivel global. 

Por su parte, como se aprecia en la Ilustración 1, el Capi-
talismo de Conocimiento en la era de los CTI no solo se reactivó 
por la crisis del COVID-19, sino también por una recomposi-
ción de cadenas de valor, en parte propiciada también por la 
economía de guerra.

La movilidad internacional de la información y revalorización 
del conocimiento generó un “boom del consumo y desarrollo 
digital” donde los agentes intraempresariales como interem-
presariales tuvieron la necesidad de aprovechar un intercambio 
y aprendizaje colaborativo mayor dentro comunidades de prác-
tica virtuales.5 De tal manera que estas grandes corporaciones 

y sus sistemas de información globales influyen e impactan diversos espa-
cios regionales y locales. En la pandemia, el desarrollo de ecosistemas de 
innovación se enfocó en empujar la innovación sustentable, las innovacio-
nes sociotécnicas y culturales (innovaciones sociales) dentro de sistemas 
tecnoeconómicos vulnerables en áreas de la seguridad sanitaria, medio am-
biente, industria militar y la educación, entre otros, como se observa en el 
Cuadro 1.

5 En comunidades de práctica cuentan con una amplia de gama de compe-
tencias que generan demanda de capacidades de conocimiento. Wenger y 
Snyder utilizan el concepto de “comunidades de práctica”, para enfatizar el 
nivel organizativo de las formas de “aprendizaje colectivo” que se generan 
dentro de las comunidades de conocimiento. En el sentido, es muy posible 
que se esté hablando de comunidades de práctica de aprendizaje basadas en 
la construcción de conocimiento al generar nuevos nichos de intercambio 
de conocimiento científico y tecnológico en la organización de sistemas tec-
nosociales en la educación (2020). 
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“deben transferir conocimientos técnicos y de gestión a los 
proveedores locales” y contribuir con ello a multiplicar sus 
“redes y rutas de aprendizaje” (Dieter 2002, 2). 

Ilustración 1
Capitalismo de conocimiento en la era de los consorcios 

tecnológicos intersectoriales (CTI)

Capitalismo de
conocimiento en

la era de los 
consorcios

tecnológicos 
intersectoriales

Reactivación
económica por

Crisis del 
COVID-19

Internacional local 
y organizativa en 

comunidades virtuales de 
aprendizaje en nuevas 

plataformas de información

Desarrollo 
de sistemas

tecno sociales

Institucionalización
TICs en procesos

de digitalización en
comunidades de

conocimiento

Construcción 
de capacidades 
de conocimiento 

en diásporas, 
colectividades y redes 

de conocimiento

Rutas de 
aprendizaje
e innovación

educativa

Movilidad internacional
de la información y 

revaloración del
conocimiento en la
economía digital

Recomposición
tecno económica

de cadenas
productivas por

economía de guerra

Fuente: Elaboración propia.

De ahí que, como se aprecia en la Infografía 1, la valoriza-
ción del conocimiento internacional en la economía del co-
nocimiento tiende no solo a la valoración acelerada del capital 
digital sino a cómo se institucionaliza como ecosistemas tecno 
sociales, así sucedió –sin que fuera total casualidad– que du-
rante el COVID-19 y el reciente conflicto en Ucrania las gran des 
ganadoras fueran empresas trasnacionales de la Información y 
la Comunicación, a manera de puentes tecnológicos intersec-
toriales de procesos innovativos.
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Infografía 1
Los ganadores de la pandemia. Las corporaciones globales

Nota: Cifras en billones de dólares. Información actualizada al 10 de octubre de 2022.
Fuente: Forbes e Investing.

El conocimiento científico-tecnológico-empresarial puede 
detonarse a nivel internacional en diásporas, redes exógenas 
y comunidades virtuales, tal como se resumen en la Ilustra-
ción 2. En el caso del COVID-19 y la reconformación de cadenas 
productivas se trata de la construcción de ecosistemas de in-
novación de donde emergieron mejoras provenientes de redes 
exó genas y consorcios tecno económicos intersectoriales, pero 
también tuvo su impacto local y regional como réplica en sis-
temas tecno sociales de comunidades y colectividades de cono-
cimiento, que en cierta forma lograron adaptarse a procesos 
económicos científicos de la crisis del COVID-19, lo cual trajo 
la incor poración de algunas innovaciones en el ámbito local 
dentro de colectividades y comunidades de conocimiento.6

6 Un estudio del Migration Policy Institute Europe plantea que “las grietas de la 
crisis pueden ser un terreno fértil para sembrar innovación, desde capitalizar 

Comunidades vol. 1.indb   109Comunidades vol. 1.indb   109 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

110

Ilustración 2
Díasporas, comunidades y redes exógenas (Aprendizaje colaborativo)

Colectividades
y comunidades 
de conocimiento

(aprendizaje colectivo)

Diásporas,
comunidades

virtuales y redes exógenas
(aprendizaje colaborativo)

SISTEMAS TECNO ECONÓMICOS INTER SECTORIALES

Fuente: Elaboración propia.

De hecho, la pandemia hizo reconocer la importancia del 
conocimiento internacional en la sociedad contemporánea a 
través del desarrollo de nuevos ecosistemas de conocimiento 
tecno sociales que se incorporaron en este periodo; y adopta-
ron conocimiento a partir de la nueva oferta tecnológica de 
ser vicios, así como una apropiación social del conocimiento 
en la construcción de sistemas tecno sociales, procesos de 

una mayor colaboración y digitalización hasta aprovechar las adaptaciones 
en la comunicación y la financiación”. En este sentido, de aprovechar efi-
cazmente las innovaciones provocadas por la pandemia redunda en “una 
coordinación entre comunidades más eficaz entre las diferentes partes inte-
resadas (multinivel, intersectorial y público-privada), equilibrando los be-
neficios de los modelos digitales y presenciales y ampliando las perspecti-
vas de los responsables de la formulación de políticas sobre cuestiones de 
política y grupos destinatarios” (Slootjes 2022, 18).
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innovación social a nivel global. Otro esquema fue el de la va-
lo rización del conocimiento que tuvo en América del Norte 
un amplio desarrollo de nuevos emprendimientos tecno lógicos- 
financieros.7

Ciertamente, las políticas públicas en ciencia y tecnología 
dislocaron en la pandemia las estrategias de posicionamiento 
de la producción de conocimiento y de difusión tecnológica, 
que además involucraba la procuración de bienestar de la po-
blación, pero también de nuevos aprendizajes educativos co-
lectivos y colaborativos no presenciales y de trabajo a nivel 
remoto. La movilidad y circulación de conocimiento en los sis-
temas tecno económicos sectoriales sugiere entonces procesos 
endógenos de aprendizaje colectivo y colaborativo entre diás-
poras de conocimiento y redes exógenas a nivel internacional 
con comunidades de aprendizaje virtual.8

Los tipos de aportes colectivos en comunidades y colecti-
vidades9 de impacto en el aprendizaje colectivo dependen de 

7 Se crearon comunidades digitales en el desarrollo de nuevos negocios, que se 
pueden ubicar como desprendimientos de los consorcios tecnológicos in-
tersectoriales a lo largo de América del Norte y América Latina, como puede 
ser la emergencia de start ups y unicornios tecnológicos en áreas de interés co-
mercial, financiero y logística empresarial (Muñoz y Hernández 2022).

8 En el ámbito educativo se refiere a que las comunidades de aprendizaje vir-
tuales cuentan con actividades de aprendizaje, como cursos, diplomados, capa-
citación laboral y talleres de actualización dentro de un grupo de entidades 
que estructuran, albergan, conforman grupos de especialistas que desarro-
llan actividades de colaboración científica, humanística, tecnológica, cultu-
ral y social, a través del intercambio de ideas y conocimiento especializado 
y uso de redes virtuales y plataformas digitales, comparten experiencias, 
discuten modelos, prototipos, planes de crecimiento y estrategias sobre pro-
cesos y procedimientos en materia digital educativa como comunidades 
creativas y de práctica. 

9 Una colectividad se refiere a un grupo de individuos cuyas trayectorias de 
conocimiento se congregan en una entidad de trabajo o epistémica común, 
pero que no necesariamente se entrelazan con actividad creativa, práctica 
o de ocio en redes colaborativas o de reputación, sin embargo, comparten 
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la movilidad internacional del conocimiento científico y tec-
nológico en las diásporas regionales y locales,10 así como su 
impacto como sistemas tecno económicos o sistemas tecno 
sociales. Un ejemplo de construcción de un sistema tecno so-
cial a partir de comunidades virtuales de conocimiento lo 
constituye la iniciativa de Huawei Latinoamérica, Wakie Wu, 
que –con un proyecto pionero que aprovecha sistemas de In-
teligencia Artificial y otras tecnologías emergentes y de Nube 
para el desarrollo de la solución del monitoreo acústico y vi-
sual– brinda información fundamental para la preservación de 
la reserva de Dzilam, lo que implica un impacto local del eco-
sistema de innovación. Esta iniciativa busca impulsar el uso 
de la tecnología y el acceso al conocimiento a partir de la IA, 
Big Data, 5G e Internet de las cosas, con el fin de crear opor-
tunidades que apoyen la realización de un desarrollo justo y 
sostenible en el país. Al final, lo que se consigue en este pro-
ceso de aprendizaje es haber logrado un impacto tecno social 
a nivel regional y local.

La UNAM, a través de su Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (DGTIC), presentó reciente-
mente una iniciativa internacional de vinculación empresa-uni-
versidad Huawei ICT Academy, llamada Seeds of The Future 
(Huawei/SIC 2022), que desarrolla talentos con habilidades 

lazos institucionales locales en un entorno organizativo, social o gremial 
común. Un ejemplo de una colectividad pueden ser los forjadores de la cien-
cia, las asociaciones profesionales, los grupos de investigación inter empre-
sa, entre otros.

10 A nivel del aprendizaje colaborativo, una diáspora de conocimiento consiste 
en un conjunto de individuos que provienen de ámbitos de conocimiento afi-
nes y que están insertos en entornos donde comparten problemáticas so-
cioeconómicas internacionales comunes, que suelen colaborar en redes exó-
genas y buscan conservar lazos culturales y coadyuvar en sus colectividades 
y/o “comunidades de origen” y “destino”. 
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prácticas para la industria de las TIC y la comunidad universi-
taria. A través del acceso a la capacitación en tecnologías de 
Huawei, los estudiantes adquieren ciertas capacidades de apren-
dizaje y competencias en el trabajo digital para obtener una 
certificación a través de Academia UNAM en Huawei ICT Aca-
demy. Los puntos importantes citados de la iniciativa radican 
en obtener:

•  Experiencias de aprendizaje y desarrollo profesional en 
la industria de las TIC.

•  Acceso a recursos avanzados de e-learning de Huawei.
•  Oportunidades de certificación internacional para la co-

munidad UNAM.

•  Acceso a herramientas de simulación estándar de la 
industria.

En este sentido, las estrategias de innovación educativa 11 
a distancia o educación virtual por parte de universidades y 
consorcios educativos ampliaron la valoración del uso de las 
TIC y la necesidad de acortamiento de la brecha de aprendiza-
je tecnológico en la asimilación de información y la transfe-
rencia de conocimiento digital en proporción a la demanda 
educativa de cursos cortos en colectividades y comunidades 
de conocimiento. 

11 La innovación educativa comprende la construcción de modelos educativos 
que, para una transformación exitosa, requiere de considerar aspectos ins-
titucionales, curriculares, programación de actividades de instrumentación 
a través de cursos, que en la pandemia mereció un diagnóstico y sistemati-
zación del conocimiento que priorizó la implementación creativa de inno-
vaciones tecnológicas en educación. Entre ellas “cursos masivos abiertos y 
en línea, aprendizaje semipresencial y mixto y aprendizaje en línea” (Peña-
losa 2020, 45). 
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Al respecto, Jasmijn Slootjes del Migration Policy Institute 
Europe considera que durante la pandemia “hubo un aumen-
to inesperado en las tasas de participación para los cursos de 
integración para migrantes, los actores geográficamente dis-
persos les resultó más fácil involucrarse con plataformas (in-
ter) nacionales y capacitaciones que se habían trasladado en 
línea”, incluso señala:

Los actores no gubernamentales, desde el sector privado hasta la 
sociedad civil, ocuparon un lugar central como partes defensoras de 
las diásporas internacionales, lo que a menudo condujo a que inter-
vinieran asociaciones formales con los gobiernos. Al mismo tiempo, 
la colaboración gubernamental aumentó tanto en niveles guberna-
mentales (verticalmente) como entre todos los sectores de políticas 
(horizontalmente) (Slootjes 2022, 1). 

Para aprovechar estas oportunidades y hacer el cambio di-
gital más inclusivo, se hizo un gran esfuerzo para cerrar la 
brecha digital, invertir en la inclusión digital y apoyar la digita-
lización de las operaciones cotidianas y la prestación de ser-
vicios de los gobiernos y otras partes interesadas. La brecha 
digital también afectó a maestros, voluntarios y profesionales 
que trabajan en sectores sociales donde se busca lograr una ma-
yor integración de comunidades, gran parte de la población 
objetivo era mayores y jubilados, con capacidades diferentes y 
que care cían de alfabetización digital. Un buen ejemplo de una 
iniciativa para “capacitar a los capacitadores” lo representa el 
proyecto de Canadá, que ha apoyado el aprendizaje combina-
do virtual y presencial desde 2010 (LearnIT2teach 2017).

El uso intensivo para intercambiar y comunicar ideas, infor-
mación, contenidos y conocimiento especializado a distancia en 
redes digitales globales es la base de las comunidades virtuales. 
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Entre las redes digitales existen las sociales, profesionales, de 
información y de opinión pública o microblogging, así como 
Facebook, LinkedIn, Flipboard, Twitter (ahora X), Instagram, 
TikTok, YouTube, entre otras plataformas que pueden ser par-
ticularmente aprovechadas entre grupos de jóvenes y pone 
en relieve la importancia del acceso y la alfabetización digital 
a través de cursos digitales.12

Asimismo, la interacción de información y contenidos es-
pecializados se dan en comunidades virtuales en el ámbito 
educativo, con la demanda de nuevas capacidades como com-
modity manager, cuyas competencias en innovación educativa 
aumentaron en la pandemia dentro de la generación de estrate-
gias para difundir mensajes y contenidos, incidir en la visibili dad 
institucional de individuos y entidades, generar audien cias 
y estrategias para direccionar la posibilidad de interacción di-
gital y de comunicación. 

Por otra parte, el COVID-19 tuvo un impacto en la importan-
cia de la información, la tecnología y el aprendizaje abierto, 
a distancia y en línea para proporcionar acceso a una educa-
ción de calidad. Durante los confinamientos, los maes tros, las 
instituciones educativas y los gobiernos utilizaron muchos en-
foques innovadores para llegar a los estudiantes. La educación 
y la formación estuvieron dentro de áreas de conocimiento que 
de  bieron reinventarse “en sistemas educati vos resilientes” a todo 
nivel, desde las secundarias hasta la universidad (Scott 2022). 

12 Por ejemplo, con certificación el “Curso de Metalieracy Learning” a través 
de Coursera, plataforma de enseñanza online, fundada en 2012 por dos 
profesores de la Universidad de Stanford, con la finalidad de brindar acceso 
gratuito a educación de calidad desde cualquier lugar y que tuvo una expan-
sión mundial en la pandemia. Actualmente, cuenta con más de dos mil cursos 
de distintas temáticas, impartidos en 29 países y por 147 instituciones, para que 
toda persona pueda cursarlos y aprender.
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A nivel de la región América del Norte, el caso de la Univer-
sidad de Athabascau en Alberta Canadá puede ser un ejemplo 
peculiar entre los modelos educativos con innovación social. 
Se trata de la universidad en línea más grande del país, que 
alberga a 40 000 estudiantes conectados virtualmente en todo 
Canadá y más allá con instructores. 

Hace casi 40 años propor cionaba educación a distancia y 
ayudaba al crecimiento económico rural. Con los avances tec -
nológicos y en el marco de la pandemia, el personal escolar dis-
minuyó a medida que más personas comenzaron a traba jar de 
forma remota en la creación de micro-cursos en co mu ni dades 
virtuales en un entorno con amplia flexibilidad tec  no lógica, 
al ofrecer una alternativa personalizada a los planes de estu-
dio de programas tradicionales brindados por uni versidades 
y colegios.

A través del brazo empresarial, PowerED™, en asociación con 
organizaciones externas, con el gobierno provincial y expertos 
de las propias facultades, ofrecen una variedad de entrena-
miento y capacitación en innovaciones educativas para el sector 
social; por ejemplo con la Fundación Rick Hansen, proporcio-
nan la certificación en el diseño y construcción de espacios ac-
cesibles para personas con discapacidad. Con la Facultad de 
Ciencia y Tecnología, se están desarrollando micro-credencia-
les en Ética e Inteligencia Artificial, Recursos energéticos inno-
vadores y diversificados, y eficiencia, entre otros.

Al respecto, el enfoque en las micro credenciales significa 
una alternativa apilable y personalizada a los planes de estu-
dio de programas tradicionales ofrecidos por universidades y 
colegios. También conocidas como “insignias digitales”, las mi-
crocredenciales están destinadas a ser convenientes para el 
mercado educativo y laboral (MacDonald 2022).
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A menudo se entregan en línea y, por lo general, a través 
de departamentos de educación continua. Algunos están tan 
integrados digitalmente que el titular puede mostrarlos en su 
currículum de redes sociales, como LinkedIn, lo que permite 
a los posibles empleadores hacer click en la credencial y veri-
ficar inmediatamente su autenticidad y las habilidades que cu-
bre. Este proceso de aprendizaje más breve y estructurado se 
valida con un diploma, título o certificado tradicional. 

Otros tipos de credenciales digitales pueden ser los “nano-
títulos” que implican el aprendizaje de habilidades específicas 
para conseguir un trabajo y el aprendizaje basado en competen-
cias que demuestran conocimientos y habilidades prácticas. 
Es un aprendizaje para entornos laborales o comunitarios 
más allá de entornos académicos propiamente. En ese sen ti-
do, la meta de alfabetización como modelo pedagógico per-
mite a los estudiantes ser productores reflexivos de información, 
tanto de manera individual como en colaboración virtual con 
otros. Cierto, las micro credenciales aparecieron para satisfa-
cer la demanda de médicos y enfermeros en la recuperación 
del COVID-19, ante gobiernos ansiosos por abordar la pérdida 
masiva de empleos, por un lado, y empleadores frustrados 
quejándose de la escasez de habilidades y mano de obra, por 
el otro. Aquí se habla de una universidad que ha adecuado 
sus planes educativos a la demanda de trabajo gene rada por la 
pandemia y otras especialidades técnicas genera das por la rup-
tura de cadenas productivas a nivel local y regional.
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conclUsIones

Algunas reflexiones finales

Este artículo pretendió hacer un recorrido a partir de la eco-
nomía de la información y conocimiento, a modo de con-
textualizar y conceptualizar el surgimiento de las comunidades 
virtuales basadas en el conocimiento, dentro de ecosistemas 
de innovación. La propuesta como conclusión sería generar 
diagnósticos, marcar pautas de buenas prácticas de las comu-
nidades de aprendizaje virtuales originadas en los años de la 
pandemia y contrastar con datos actuales con el fin de saber si 
estos procesos de aprendizaje fructificaron en otras innovacio-
nes educativas o al menos ampliaron la base de nuevos proce-
sos sociotécnicos en comunidades de conocimiento. 

Otro punto a reflexionar sobre lo expuesto radica en saber si 
la difusión de información y la transferencia del conocimiento 
en un entorno de digitalización en las organizaciones trajo cam-
bios importantes en el desarrollo de comunidades de conoci-
miento y de aprendizaje virtual, como parte del desarrollo de 
sistemas tecno sociales, a partir de la influencia de consorcios 
tecno intersectoriales que siguen su expansión a nivel mundial.

Mucho ha cambiado precisamente desde que la UNAM, en 
septiembre de 2014, realizó un Primer Simposio sobre Comu-
nidades de aprendizaje. En este proyecto de educación supe-
rior, se privilegiaba una administración efectiva de labores 
docentes, capacitación, aprendizaje, investigación y la incorpo-
ración de las TIC en diversos contextos. Ahora, casi nueve años 
después, se experimenta un momento político y económico to-
talmente diferente y la irrupción de las nuevas tec nologías de 
la información y comunicación ha llegado a las localidades y 
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vida cotidiana. Lo que hace que escenarios actuales de digita-
li zación e innovación educativa dejen abierta a las universida-
des la disyuntiva de seguir siendo eje protagónico del cambio 
tecnológico en los procesos de aprendizaje y la creación de 
nueva oferta de educación; que debe contemplarse con otros 
ejes de aprendizaje enfocados en la demanda de trabajo y ca-
pacitación en nuevas tecnologías de información y su uso 
tecno social.

En este horizonte, las comunidades de conocimiento han 
tenido que irse adaptando a los cambios y las crisis del entor-
no productivo internacional, y esto parece más claro en los paí-
ses de América del Norte, donde los modelos híbridos y mixtos 
parecen prevalecer en la circulación del conocimiento y de 
donde han salido modelos educativos de vanguardia que vincu-
lan la educación con el empleo ante el apremiante contexto 
internacional.

A este respecto, hace falta evaluar los retos postpandemia 
frente al desarrollo global de comunidades virtuales de apren-
dizaje en cursos masivos abiertos en línea (MOOC), plataformas 
de educación en línea, como Coursera, entre otras entidades 
trasnacionales disponibles en redes académicas, con el fin de 
complementar la formación docente, estudiantil y profesional. 
Además, es necesario asumir la nueva competencia educativa 
que implica el desarrollo de redes y plataformas digitales y có-
mo saber uti lizarlas en beneficio de comunidades universitarias 
y en general de las poblaciones con acceso limitado al desa-
rrollo digital. 

Asimismo, sigue siendo importante aprovechar el potencial 
de colectividades, comunidades y diásporas de conocimiento 
para detonar proyectos que puedan incidir en el desarrollo re-
gional y local con el uso planeado de tecnologías de información 
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y comunicación. 
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InTrodUccIón

En este documento se reflexiona sobre las grandes posi-
bilidades que brindan las comunidades virtuales para 
la formación de profesionales de la información. En 

primera instancia, se partirá de una conceptualización de lo 
que se entiende por comunidades virtuales y otros aspectos 
generales que ayuden a conocer su naturaleza. 

En esta índole quedará inserta la importancia y el alcance de 
las mismas, debido a que lo fundamental no radica en la tec-
nología o su existencia en la red, sino en las personas que for-
man parte de ella, de ahí se deriva el éxito; y aumenta si las 
personas que la conforman están unidas para la realización 
de tareas y persiguen proyectos comunes. La clave principal de 
las comunidades virtuales son las metas colectivas y mantener 
una colaboración estrecha.

Comunidades virtuales para el aprendizaje  
colectivo de profesionales de la información

BRENDA CABRAL VARGAS
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM
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Este es un concepto clave que en literatura se ha resaltado 
en años recientes. Ha existido un análisis y desarrollo impor-
tante de las bibliotecas virtuales o digitales, pero no así en las co -
munidades virtuales que representan una oportunidad para 
concretar una red de trabajo o de aprendizaje sin importar 
fronteras físicas ni idioma.

Para los bibliotecarios, estas comunidades virtuales son si-
nónimo de una forma adicional de trabajo, formación o capaci-
tación colaborativa donde pueden existir estructuras diversas, 
muchas veces sin jerarquías dominantes sino en formas equi-
tativas de trabajo donde prevalezcan el desarrollo de las ideas 
y los contenidos. En segundo término, se dará a conocer có-
mo se han utilizado las comunidades virtuales para el apren-
dizaje colectivo a nivel superior en México y América Latina, lo 
que nos llevará a seleccionar aquellas que han tenido éxito en 
sus instituciones. De esta manera, para la tercera parte de esta 
ponencia, se propone un modelo de comunidad virtual de apren-
dizaje colectivo ad hoc para la Bibliotecología en la que se ga-
rantice su funcionamiento en pro del aprendizaje colectivo.

desarrollo

Presentación

Conceptualización de comunidades virtuales
Antes de definir una comunidad virtual resulta preciso men-
cionar lo que se entiende por comunidad, quién y cuándo fue 
el primero en mencionarlo. El término comunidad fue emplea-
do por la teoría sociológica en la segunda mitad del siglo XIX y 
al respecto dice Benassini: 
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La idea de comunidad remitía a una forma de organización en la 
que subsisten los nexos de pertenencia. Por lo tanto, sus miem-
bros comparten un código de valores que es común a ellos, quié-
nes se conocen entre sí y se apoyan en los problemas que enfrentan 
individual o grupalmente. Pero, sobre todo, persiste la comunica-
ción y el propósito implícito de reproducir un proyecto grupal 
(2003, párr. 6).

Según Salinas, las comunidades virtuales (CV) –en términos 
de comunicación– se dice que, existe comunidad si se compar-
te y se intercambia información (2003). De hecho, comunicación 
y comunidad tienen un origen común. El término comunica-
ción viene del latino comunis (común) o de comunicare (es-
tablecer una comunidad). Sin embargo, y a pesar de que la 
comunicación sirve como base de la comunidad, ambos con-
ceptos no deben ser confundidos. Un individuo se puede comu-
nicar con otro sin considerar que la persona es miembro de la 
comunidad propia. 

Otra definición de comunidad virtual señala que conforma una 
“Comunidad en línea”, es decir, una agrupación de personas 
que se reúnen en línea para participar de intereses compartidos.

También, se puede entender como las diferentes plataformas 
en el ciberespacio que permiten que las personas formen tales 
comunidades. Los sitios de juegos en línea, las salas de chat y 
las plataformas de redes sociales representan ejemplos de CV 
donde las personas interactúan activamente entre sí.

Las CV constituyen una repercusión digital del interés de la 
humanidad en formar relaciones, incluso en entornos virtuales. 
Estas comunidades posibilitan que las personas se expresen 
sin las limitaciones de las fronteras nacionales o la distancia 
(Bullard 2002). 
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Algunas características de las comunidades virtuales son 
los aspectos de sociabilidad e interacción social en la red. El 
concepto de comunidad virtual está íntimamente ligado a la 
existencia de Internet, entendida no como una autopista sino 
como una comunidad, no como un camino que va hacia cual-
quier sitio, sino como un “lugar”. 

Entre los aspectos claves al analizar las comunidades vir-
tuales está el disponer de una red de intercambio de infor-
mación (formal e informal) y el flujo de la información dentro 
de una comunidad virtual, que constituyen sus elementos 
fundamentales, los cuales dependen de las siguientes carac-
terísticas (Pazos et al. 2001):

•  Accesibilidad, que viene a definir las posibilidades de in-
tercomunicación, y donde no es suficiente con la mera 
disponibilidad tecnológica.

•  Cultura de participación, colaboración, aceptación de la di -
versidad y voluntad de compartir, que condicionan la ca li dad 
de la vida de comunidad, ya que son elementos clave para 
el flujo de información. Si la diversidad no es bien recibida 
y la noción de colaboración es vista más como una amenaza 
que como una oportunidad, las condiciones de la comu-
nidad serán débiles.

•  Destrezas disponibles entre los miembros. El tipo de des-
trezas necesarias pueden ser comunicativas, de gestión de 
la información y de procesamiento. En efecto, en la socie-
dad de la información una faceta clave será la capacidad de 
información de los ciudadanos (que se refiere a una com-
binación de disponibilidad de información, habilidad para 
acceder a la misma y destrezas para explotarla).
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•  Contenido relevante. La relevancia del contenido, al de-
pen der fundamentalmente de las aportaciones de miem-
bros de la comunidad, está muy relacionada con los 
as pectos que se han indicado como factores de calidad 
de las comunidades.

Como se puede reflexionar en torno a las características 
dadas por Pazos, Pérez y Salinas resalta que le dan gran im-
portancia a la participación, la colaboración, las destrezas co-
municativas y el contenido, el cual debe ser relevante para todos 
los miembros de la comunidad.

Conceptos relacionados e investigaciones
Las comunidades virtuales académicas son un tipo de comu-
nidad virtual enfocada en el ámbito educativo, donde los par-
ticipantes buscan aprender, enseñar o colaborar en torno a un 
tema o disciplina académica; además sirven para intercambiar 
proyectos, y tienden a crecer de manera rápida y muchas veces 
desordenada.

 Algunos conceptos que se han relacionado con las comu-
nidades virtuales:

•  Redes sociales: Son plataformas digitales que permiten a 
los usuarios crear perfiles, compartir contenidos, interac-
tuar y establecer relaciones con otros usuarios que com-
parten intereses o afinidades.

•  Aprendizaje colaborativo: Es una modalidad de aprendi-
zaje basada en la cooperación, el diálogo y la construcción 
conjunta de conocimiento entre los participantes, que 
pueden ser estudiantes, docentes o expertos.
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•  Comunidades de práctica: Son grupos de personas que 
comparten una actividad, una profesión o una pasión, y 
que se comunican y colaboran para mejorar sus prácticas, 
resolver problemas o innovar.

Aunque todas comparten entre sí el interactuar, dialogar y 
com  partir, cada una tiene sus propias características y funciones.

En cuanto a las investigaciones realizadas alrededor de 
las comunidades virtuales Qian (2021) realizó un estudio in-
teresante de la plataforma Research Gate en donde analiza los 
conocimientos e intercambios multidimensionales que se pue -
den dar a través de las redes virtuales académicas.

Lo que se incrementa con el surgimiento del Big Data y la 
computación en la nube, los usuarios han pasado de una for-
ma única de adquisición de conocimientos a la liberación e 
intercambio de conocimientos multidimensionales. En este es-
tudio se propones incluir agregadores de conocimiento como 
lo es el uso de la minería de datos, mapeo conceptual, apren-
dizaje, para medir todo el conocimiento que se genera a través 
de las redes virtuales académicas.

Con el surgimiento de Big Data y la computación en la nube, 
los usuarios han pasado de una forma única de adquisición de 
conocimientos a la liberación e intercambio de conocimientos 
multidimensionales. En este estudio se propone incluir agre-
gadores de conocimiento como el uso de la minería de datos, 
mapeo conceptual, aprendizaje profundo, inteligencia artificial 
y otras tecnologías para describir las características internas y 
externas de los elementos del conocimiento, con ello se permitiría 
un análisis semántico más exacto y recuperación más precisa. 

Así, la comunidad virtual será más sólida en la medida en 
la que existan mayores lazos de colaboración. En definitiva, se 
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considera a las “comunidades virtuales” como entornos basados 
en la Web que agrupan personas relacionadas con una temá-
tica específica que además de las listas de distribución (pri-
mer nodo de la comunidad virtual) comparten documentos, 
recursos, etcétera. Pero lo fundamental es que no radica en la 
tecnología sino en la comunicación. Es decir, explotan las po-
sibilidades de las herramientas de comunicación en Internet.

Estas comunidades virtuales serán tanto más exitosas, cuan-
to más estén ligadas a tareas, objetivos o a perseguir intere-
ses comunes juntos. 

Clasificación de comunidades virtuales 
de aprendizaje
Las comunidades virtuales de aprendizaje se pueden clasifi-
car en función del objeto que persiguen, véase Ilustración 1.

Ilustración 1
Clasificación de Comunidades Virtuales de Aprendizaje

Comunidades
de aprendizaje
propiamente

dichas

Comunidades
de práctica

Comunidades
de 

investigación

Comunidades
de 

innovación

Fuente: Elaboración propia (2022).

La Ilustración 1 permite apreciar que las comunidades virtua-
les de apren dizaje parten de la idea de que este último depende 
de las interacciones entre personas. Ésta representa una práctica 
que surge para propiciar igualdad de oportunidades durante 
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el aprendizaje, generar diálogo y convivencia con el fin de com-
partir y adquirir conocimiento de forma equitativa.

Sin embargo, hay muchas otras clasificaciones y todas atien-
den distintos intereses, por ejemplo, Jonassen, Peck y Wilson 
(1999) establecen cuatro tipos de comunidades: 

•  De discurso. El ser humano es una criatura social y pue-
de hablar cara a cara sobre intereses comunes, pero también 
puede compartirlos con otros semejantes más lejanos me-
diante los medios de comunicación. Las redes de ordena-
dores proporcionan numerosas y potentes herra mientas para 
el desarrollo de este tipo de comunidades.

•  De práctica. Cuando en la vida real alguien necesita apren-
der algo, normalmente no abandona su situación normal 
y dedica su esfuerzo en clases convencionales, sino que 
puede formar grupos de trabajo (comunidades de prácti-
ca), asigna roles, enseña y apoya a otros y desarrolla iden-
tidades que son definidas por los roles que desempeña 
en el apoyo al grupo. El aprendizaje resulta de forma na-
tural al convertirse en un miembro participativo de una 
comunidad de práctica (“la vida me ha hecho”, “se ha 
hecho a sí mismo”) 

•  De construcción de conocimiento. El objetivo de este tipo 
de comunidades es apoyar a los estudiantes a perseguir 
estratégica y activamente el aprendizaje como una meta 
(esto es, aprendizaje intencional). La construcción del co-
nocimiento se convierte en una actividad social, no una 
solitaria actividad de retención y regurgitación.

•  De aprendizaje. Si una comunidad es una organización 
social de personas que comparten conocimiento, valores y 
metas, las clases como se conocen no son comunidades 
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ya que los estudiantes están desconectados o están com-
pitiendo unos con otros. 

Las clases constituyen comunidades sociales, pero su pro-
pósito no radica en aprender juntos o unos de otros, antes pa-
rece que estos grupos buscan reforzar socialmente sus propias 
identidades por exclusión de los otros. Las comunidades de 
aprendizaje surgen cuando los estudiantes comparten intere-
ses comunes. Las TIC pueden contribuir a conectar alumnos de 
la misma clase o de alrededor del mundo, con el objeto de lo-
grar objetivos comunes. 

Utilización de las comunidades virtuales 
para el aprendizaje colectivo 
a nivel superior en Hispanoamérica
 
Las comunidades virtuales han sido abordadas como objeto 
de estudio en diferentes investigaciones en donde se ha de-
mostrado que representan una pieza clave en la formación 
virtual; fortaleciendo los niveles de calidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. A continuación, se verán varias eviden-
cias en donde queda claramente demostrada su utilidad en 
dichos procesos educativos.

Un ejemplo de Comunidad Virtual de Aprendizaje se puede 
localizar en un proyecto llamado Cero en conducta, nacido en 
el curso 2016/17 en la red social Twitter con el Hashtag #Cine-
yEducación, con el objetivo de introducir el cine en el mode-
lo educativo como recurso didáctico y medio de expresión para 
que los alumnos aprendan no solo a ver películas como modo 
de entretenimiento, sino observar críticamente la realidad. 
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Dicho proyecto ha ido alcanzando mayor relevancia hasta lle-
gar a la Academia de Cine Española.

Ilustración 2
Proyecto llamado “Cero en conducta”

Fuente: https://www.youtube.com/@ceroenconducta0

Otro proyecto, también realizado en España fue el de la Co-
munidad Virtual de Tecnología Educativa, la cual pretende ser-
vir de plataforma para potenciar el conocimiento y el uso de 
las nuevas tecnologías en el ámbito educativo mediante la dis-
tribución de materiales periódicos relacionados con la temáti-
ca, proporcionar un canal de difusión de actividades, experiencias 
relacionadas y la puesta a disposición del colectivo de recur-
sos educativos (Chaves et al. 2015). Concretamente pretende ser 
un espacio donde los profesionales de este ámbito compar-
tan, intercambien y promuevan proyectos relacionados con la 
explotación de las posibilidades educativas de las tecnologías 
de la comunicación.

Redalumnos conforma otra comunidad virtual de apren di za-
je, constituye una red social gratuita para mantener en contacto 
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a la comunidad educativa; permite gestionar plazos, compartir 
recursos, crear documentos informar en tiempo real, generar 
y hacer partícipe de exámenes.

Existen ciertas herramientas como Edu.2.0, la cual, ofrece 
una plataforma en el entorno de e-learnig que sirve para ge-
nerar a través de ellas comunidades virtuales de aprendizaje, 
resulta sencilla de manejar y está disponible en español. Se 
pueden personalizar los portales propios, e incluye la creación 
de grupos, registros de notas, chat, foros, wikis, blogs, men-
sajería, etcétera.

En México, en los centros educativos de Santa Catarina, Nue vo 
León, tienen a Luca. Por sus innovadoras características y recur-
sos lúdicos, es un entorno virtual de aprendizaje idó neo para 
aquellas instituciones educativas que desean fomen tar un apren-
dizaje significativo para sus estudiantes.

Esta Plataforma Educativa permite desarrollar un aprendi-
zaje colaborativo entre los compañeros de clases, puesto que 
estos estudiantes podrán explicarse unos a otros el conteni-
do de las lecciones aprendidas y reforzar los aprendizajes, 
siendo ideal para desarrollar una modalidad de trabajo basa-
da en las comunidades de aprendizaje.

Comunidades virtuales de aprendizaje 
en el ámbito de la Bibliotecología

La incidencia de las TIC ha permeado en todos los ámbitos in-
cluyendo los educativos y el bibliotecológico, generando, desde 
la perspectiva de Zempoalteca et al. (2017), que las tecnologías se 
hayan convertido en insumos cotidianos dentro de dichos es pa-
cios; no obstante, argumentan que esta utilidad se ve bastante 
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reducida, pues muchas veces se hace uso de ellos bajo con-
textos más propios de metodologías tradicionales.

Ante ese panorama, la mediación pedagógica se presta para 
solventar esta situación, en tanto la asociación entre la me-
diación y los recursos tecnológicos permite generar ambientes 
de aprendizaje con un mayor dinamismo y creatividad desde 
una planificación realizada por el docente, pudiéndose promo-
ver generación de conocimiento, según señalan Chaves et al., 
“[…] por medio de una gama de herramientas tecnológicas que 
desarrollan los estilos de aprendizaje, las inteligencias múlti-
ples, y a las necesidades especiales de la diversidad de apren-
dientes” (2015, 161).

Bajo esa misma perspectiva, Chacón, citada por León (2014), 
hace un repaso de los orígenes de la mediación, relacionándola 
con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, el cog -
nitivismo de Jerome Bruner, la teoría del construccionis mo den-
tro del contexto histórico-sociocultural con la propuesta de 
desarrollo próximo de Lev Vigotski y la intervención entre el 
sujeto y el objeto de Jean Piaget. Dicho esto, y bajo el contex to 
propio de este escrito, se puede definir –en los entor nos virtua-
les de aprendizaje– un medio más que viable para aprovechar de 
mejor manera las TIC, generando comunidades de aprendizaje 
fundamentadas en la mediación y el paradigma emergente.

El modelo dado por Rebollo et al. (2013) puede ser ocupado 
en la educación bibliotecológica, debido a que esta represen-
ta una disciplina eminentemente social que hace uso de ambos 
planos: el personal y el social. Se observa en la Ilustración 3 
que, a través de foros, tutorías, resolución de problemas, etcé-
tera, se puede llegar a un aprendizaje más sólido.
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Ilustración 3
Aprendizaje sociocultural y comunidades virtuales

Fuente: Rebollo et al. (2013, 105-126).

A continuación, en la Ilustración 4 se aprecia el modelo de 
comu nidad virtual de aprendizaje ad hoc para el ámbito bi-
blioteco ló  gico. Así como las características de las CV para los 
estu diantes de las carreras de Bibliotecología, las cuales se 
pueden ver en las Ilustraciones 5 y 6, en donde resaltan aspec-
tos como flexibilidad, intercambio, interacción, apoyo mutuo, 
responsabilidad colectiva; aspectos en que se involucra la re-
lación colectiva entre individuos con objetivos comunes.
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Ilustración 4
Comunidades virtuales en el ámbito bibliotecológico: 

modelo de comunicación virtual de aprendizaje colectivo ad hoc 
para la disciplina

Fuente: Elaboración propia (2022).

Ilustración 5
Características de las comunidades virtuales de aprendizaje

Fuente: Elaboracion propia (2022).
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Ilustración 6
Otras características de las comunidades virtuales dentro de la formación 

de los profesionales de la bibliotecología 

Características

Comunidad de

aprendizaje

Visión y
valores

compartidos

Curiosidad
reflexiva

Colaboración
centrada en 
el aprendizaje

Aprendizaje
profesional

Miembros
no solo

docentes

Confianza,
respeto y

apoyo mutuo

Ser receptivo Responsabilidad
colectiva

Fuente: Elaboración porpia (2022).

Se presume que, si un gran número de personas conecta-
das busca resolver un problema, el conocimiento colectivo 
generará mayor diversidad e ideas para proponer soluciones. 
Por lo tanto, “la construcción del conocimiento podría ser más 
efectiva cuando un gran número de personas utilizan y, al mis-
mo tiempo, originan el conocimiento colectivo, es decir, el cono-
cimiento que se distribuye entre personas, máquinas, redes y 
objetos” (Littlejohn 2011, diap. 33). Por tanto, a mayor cantidad 
de personas conectadas, las ideas aportadas a un problema 
particular se incrementarán.
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Las comunidades virtuales de aprendizaje generan compe-
tencias tanto específicas de la disciplina bibliotecológica como 
aquellas transversales con el pensamiento crítico, expresión 
oral o escrita y la creatividad.

Se aprende de manera social, a través de interacciones que 
se dan mediante:

• Reflexiones.
• Recursos.
• Ideas compartidas.

El uso de CV de aprendizaje colectivo en Bibliotecología: 

• Favorece la curiosidad y la indagación.
• Fomenta el compromiso.
• Deseo para trabajar en colaboración.
• Atención a la experimentación.
• Superación de fronteras.
• Sentimientos de pertenencia.

Son muchos los beneficios que proporcionan las comuni-
dades virtuales de aprendizaje, pero hay que tener claro que 
se refiere a una propuesta educativa comunitaria, cuyo ámbito 
no es solo local sino puede ser global y que parte de la idea 
que cada institución o comunidad debe tener recursos, agen-
tes, instituciones y redes de aprendizaje, los cuales se van a 
compartir en red para el logro de un fin común.
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conclUsIones

Las comunidades virtuales de aprendizaje colectivo represen-
tan lugares donde se construye una red invisible de relaciones 
que procura a la comunidad y cuida de ella; se valora la vul -
ne  ra bi lidad y la diversidad; reina la curiosidad; y la experimen-
tación y la indagación son las normas.

Para desarrollar comunidades virtuales colectivas de apren-
dizaje se debe partir del análisis de contenido, determinar 
competencias específicas o transversales y planear partiendo 
de objetivos.

Los procesos de aprendizaje en estos entornos ofrecen nue vas 
perspectivas sobre la comunicación educativa y sobre la obten-
ción del aprendizaje, independientemente del tipo del cual se 
trate, y que puede ser formativo, informativo o comunicativo.

Es importante reflexionar sobre aspectos tales como: con-
tacto y conexión virtuales versus los humanos; responsabili-
dad compartida, roles, reglas, normas y participación; temas 
psicológicos; y aspectos relacionados con la vulnerabilidad, 
privacidad y éticos.

Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje colec-
tivo, los elementos que lo incrementan, así como también las 
prácticas colaborativas para la generación del conocimien-
to permitirá planificar, estructurar y gestionar este tipo de 
prácticas a fin de mejorar la calidad educativa en la formación 
de los futuros bibliotecólogos.

Las CV deben ser consideradas un cambio de paradigma en 
la construcción del conocimiento en nuestros días. Si bien la 
existencia de las mismas ha existido desde hace varias décadas, 
el empleo de las tecnologías para su creación y desarrollo re-
sulta vital. Mediante las CV se demuestra que el conocimiento 
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se fortalece como resultado de pensamientos colectivos y re-
flexiones entre pares. Los tiempos donde el conocimiento era 
privilegio exclusivo de mentes individuales se encuentran ya dis-
tantes. Las nuevas formas de organización social condicionan 
el surgimiento cada vez más frecuente de comunidades vir-
tuales especializadas. 

En el caso de las comunidades virtuales en Bibliotecología, 
se han descrito las ventajas que posee para la disciplina el uso 
de las CV bajo la óptica del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Pero resulta importante subrayar que esta colaboración 
apoyada por mecanismos de difusión tecnológica provee un 
espacio valioso de colaboración entre docentes de distintas 
regiones o países que cubren esa necesidad comunicativa que 
ha sido señalada como una problemática a resolver desde hace 
varios años en la literatura especializada del área. Por lo tan-
to, compartir experiencias locales y soluciones creativas a los 
distintos retos que se plantean en la educación bibliotecológi-
ca o al interior de las escuelas formadoras, es ahora un objetivo 
que se puede alcanzar si se emplean las CV de manera eficaz. 

Hoy más que nunca, se poseen los elementos para que las 
CV sean el medio específico que incentive la colaboración 
mutua y la generación de conocimiento progresivo. 
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InTrodUccIón

El objetivo del presente texto radica en describir las ca-
racterísticas y estrategias de la plataforma educativa 
It’s Our Time, creada por la Assembly of First Nations. 

Con el compromiso de mejorar las condiciones de las Primeras 
Naciones, esta organización indígena desarrolló e implemen-
tó una plataforma o centro virtual de enseñanza que sirve de 
guía y orientación para que estudiantes, profesores, escuelas, 
miembros de las Primeras Naciones y público en general conoz-
can la historia y cultura de estas comunidades. Forma parte 
de una estrategia más amplia para reducir la distancia entre el 
grueso de la población canadiense y las comunidades origina-
rias, cuyo fin es propiciar un mejor entendimiento.

Desde los incios de la invasión europea hasta la actualidad, 
la historia de las Primeras Naciones –que habitan el territorio 
conocido como Canadá– ha estado atravesada por el saqueo 
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de sus tierras ancenstrales, los recursos que hay en ellas, así 
como por diversos procesos segregacionistas y asimilacionis-
tas, resultado de la herencia colonial. Esta violencia sistemática 
provocó la erosión de la transmisión intergeneracional de sabe-
res y mermó gravemente sus condicones de vida. No es casuali-
dad que hoy en día tengan los índices más bajos de educación 
y acceso a la vivienda, así como los niveles más altos de des-
empleo. Sin embargo, estas comunidades nunca han permane-
cido pasivas. A lo largo del tiempo han mostrado su capacidad 
adaptativa para conservar su cultura, tradiciones y garanti-
zar su existencia.

La resiliencia se ha convertido en una estrategia cotidiana 
para presevar sus maneras de habitar el mundo. Tampoco es 
casualidad que en la actualidad, en sus comunidades, estén 
activos diversos procesos cuyo objeto reside en revertir los da-
ños cau sados por la herencia colonial.

Por ejemplo, la búsqueda de soberanía alimentaria (Blan-
chet 2020), el liderazgo de mujeres (Harper et al. 2018), la 
construcción de autodeterminación educativa (White 2015), 
la lucha por el reconocimiento e implementación de sus de-
rechos (Saunders y Dubois 2019), la incidencia en la política 
pública (Gottardi 2020), la redefinición de la relación con el go-
bierno (Barabash 2020), incluso el uso de redes sociales para 
fortalecer la identidad (Castleton 2018), propiciar la visibilidad, 
solidaridad y la conciencia indígena (Duarte 2017).
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desarrollo

Assembly of First Nations:  
características y estrategias políticas 

Las Primeras Naciones se organizan, a escala nacional, en torno 
a la Assembly of First Nations (Asamblea de las Primeras Na-
ciones, AFN: por sus siglas en inglés). Representa aproximada-
mente a 634 Primeras Naciones, conformadas por casi 900 000 
personas (AFN s.f.a.). Está erigida en torno a 10 organizaciones 
provinciales territoriales.

La AFN se fundó en 1982 como resultado de un trabajo polí-
tico previo que se articuló en torno a la National Indian Bro-
therhood (Hermandad Nacional India, NIB: por sus siglas en 
inglés). Su objetivo era abogar, de manera unificada, por las 
poblaciones originarias de Canadá. La constitución de estas 
organizaciones se cimentó en las agrupaciones políticas indí-
genas nacidas en las dos primeras décadas del siglo XX. De 
ahí que la labor de la AFN sea necesaria interpretarse como el 
producto de una lucha centenaria y no una simple manifesta-
ción actual de activismo indígena.

Las acciones sustantivas de la AFN tienen lugar en dos dimen-
siones que funcionan simultáneamente (de Bruin et al. 2019). 
A escala nacional, definen las posturas, prioridades y planes 
de trabajo a través de asambleas periódicas encabezadas por 
líderes de cada organización provincial. De esta manera, se ase-
guran que las necesidades y posturas regionales se integren 
a una estrategia nacional en materia de: cumplimiento de los 
tratados, tierras, derechos indígenas y recursos. Pero, sobre 
todo, que las demandas lleguen a los funcionarios guberna-
mentales para incidir en la creación de políticas públicas. En 
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el ámbito local, se articula con cada Primera Nación, con el fin 
de dar atención y apoyo a las particularidades en materia de 
servicios sociales, educación, salud y desarrollo económico. 

Objetivos de It’s Our Time

Para contextualizar la importancia de la plataforma It’s Our 
Time vale la pena tener en cuenta algunos datos. En 2016, el 
Foro Económico Mundial señaló la grave crisis educativa que 
enfrentan las poblaciones originarias alrededor del mundo. Si 
bien hay un problema serio de acceso a la educación, lo cierto 
es que la otra parte se debe a que los contenidos de los progra-
mas escolares tienden a invalidar los conocimientos, historia 
y cultura indígena (Consentino 2016). Es decir, la poca forma-
ción disponible para la población infantil de estas comunida-
des resulta inapropiada para sus maneras de ver el mun do, lo 
que coarta su existencia misma.

En 2006, el Comité del Senado sobre Pueblos Indígenas 
estimó que la mitad de la población indígena que vive en las 
reservas dentro del rango de edad de 25 a 34 años no conta-
ba con certificado de estudios de secundaria en comparación 
con el 10 por ciento de otros canadienses de la misma edad 
(Canadian Council on Learning 2009). Diversos indicadores 
escolares arrojaban datos que acentuaban la condición educa-
tiva crítica entre la población indígena. A partir de este con-
texto, la AFN planteó la necesidad de instrumentar acciones 
para impulsar el desarrollo educativo de sus comunidades; así, 
construyeron una herramienta pedagógica titulada: It’s Our 
Time: The AFN Education Toolkit. Los objetivos fundamenta-
les de esta son: 
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1)  Promover el desarrollo educativo de los estudiantes de las 
Primeras Naciones, a través de recursos formativos dise-
ñados para escuelas, maestros y líderes comunitarios. 

2)  Lograr que, mediante esta caja de herramientas, los estu-
diantes puedan adquirir un aprendizaje holístico –tanto 
académico como cultural– que los conducirá a ser miem-
bros productivos en beneficio de su comunidad.

3)  Incrementar la comprensión de la historia y cultura de 
las Primeras Naciones entre las poblaciones indígenas y 
no indígenas al proporcionar herramientas y recursos 
pedagógicos y culturales. 

4)  Instrumentar esta estrategia digital para despertar el in-
terés en la historia de las Primeras Naciones. 

5)  Promover acciones de cambio en favor de las Primeras 
Naciones. 

6)  Construir un recurso donde el aprendizaje sea una ex-
periencia atractiva e inspiradora para sus estudiantes.

Características de la plataforma digital 
It’s Our Time y particularidades de acceso

It’s Our Time: The AFN Education Toolkit constituye una he-
rramienta educativa digital gratuita, disponible para cual-
quier sistema operativo informático: IOS, Windows, Android; 
también, resulta posible acceder y descargar los módulos de 
aprendizaje por medio de cualquier navegador de Internet, 
por ejemplo, Chrome, Safari, Firefox. 

En el año 2017, ante la solicitud de diversas juntas escola-
res de Canadá, la Asamblea de las Primeras Naciones realizó 
una alianza estratégica con la empresa Apple, para implemen-
tar la descarga y el acceso gratuitos de sus materiales educativos 
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por medio de Itunes, con el propósito de agilizar los procesos 
de aprendizaje entre alumnos y maestros mediante el uso de 
herramientas interactivas –Ipads, tabletas, celulares inteligen-
tes, etcétera–. Otra de las características de la plataforma It’s 
Our Time radica en la disponibilidad de libros de texto edu-
cativos e interactivos en todos los módulos, lo cual pretende 
ofrecer a los maestros y estudiantes una herramienta educati-
va práctica, integral y culturalmente relevante sobre la historia 
de las Primeras Naciones de Canadá. Es importante subrayar 
que las unidades están disponibles para alumnos de las Pri-
meras Naciones y alumnos no pertenecientes a estas comuni-
dades: investigadores y público en general.

Características de la estrategia educativa

La herramienta consta de 22 módulos de aprendizaje, con un 
libro de texto digital específico para cada uno de ellos. Pro-
curan la comprensión de temas fundamentales referentes a 
las Primeras Naciones: historia, tratados con la corona y el 
gobierno canadiense, derechos, soberanía y cultura. Para cada 
asunto se desarrollaron unidades temáticas digitales que per-
miten la interacción educativa entre maestros y alumnos dentro 
de las aulas o fuera de ellas.

Los 22 módulos se dividen en unidades temáticas digitales, 
compuestas de textos, imágenes, guías de aprendizaje, líneas 
del tiempo, mapas, glosarios, apéndices, etcétera. El diseño de 
los contenidos está planteado para que los recursos y materiales 
de enseñanza puedan utilizarse en cualquier grado escolar. 
Sin embargo, se sugiere el implementarse en el aprendizaje de 
alumnos de séptimo a décimo grado. Es decir, dentro del rango 
de edad de 12 a 16 años (Our Kids s.f.). Asimismo, el programa 
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cuenta con guías de apoyo emocional, en caso de que los con-
tenidos puedan propiciar algún impacto emocional entre sus 
estudiantes.

La distribución de los contenidos se deriva de la necesidad 
de que los alumnos entiendan los principales elementos his-
tóricos, políticos y culturales que marcaron el destino de sus 
comunidades; de esta forma, las unidades comprenden los 
siguientes temas y contenidos: 

a)  Pre-Contacto (It’s Our Time Education Toolkit Plain Talk 2): 
se describen las características históricas, culturales y lin-
güísticas de las poblaciones originarias antes de la invasión 
europea (AFN s.f.b). Explica las primordiales ceremonias 
y rituales, como el potlach. Ubica las principales civiliza cio-
nes asentadas en el territorio: Anishinaabe y Oji-Cree. 

b)  Impactos del contacto (It’s Our Time Education Toolkit 
Plain Talk 3): aborda el arribo de los europeos a América 
del Norte, señala los impactos del contacto y el modo en 
que todas las dimensiones de la vida indígena fueron 
trastocadas (AFN s.f.c). Más específicamente, hacen refe-
rencia al asalto sufrido por las poblaciones originarias, 
cuestionando la validez y viabilidad de la dimensión cul-
tural indígena, amenazando la existencia de las Prime-
ras Naciones. 

c)  Tratados (It’s Our Time Education Toolkit Plain Talk 4): 
desde el momento de su llegada, los colonos, la Corona 
y después el gobierno canadiense establecieron una serie 
de tratados con las Primeras Naciones (AFN s.f.d). Des-
cribe cómo estos acuerdos constituyen un elemento cen tral 
en las relaciones entre las Primeras Naciones y el go bier-
no canadiense. Uno de los puntos significativos del libro lo 
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representa la descripción de las formas distin tivas que uti-
lizaban los indígenas para honrar un tratado, mediante la 
portación de cinturones y pulseras distintivas (Wampum). 

d)  La Indian Act (It’s Our Time Education Toolkit Plain Talk 5): 
muestra que con la creación de la Indian Act todas las 
dimensiones de la vida de las Primeras Naciones queda-
ron bajo el control del gobierno (AFN s.f.e). Pre senta los 
elementos centrales de la ley, sus objetivos para asimilar 
y aniquilar a las Primeras Naciones y señala a las escue-
las residenciales como la faceta más violenta. 

e)  Escuelas residenciales (It’s Our Time Education Toolkit 
Plain Talk 6): profundiza en este terrible episodio en la 
vida de los indígenas, poniendo en perspectiva las con-
secuencias de éste en la población (AFN s.f.f). Brinda in-
formación referente al origen del sistema educativo, los 
impactos en las comunidades en los estudiantes. Pero 
también aborda las medidas más recientes instrumenta-
das entre el gobierno fedral y las Primeras Naciones para 
iniciar un proceso de reconciliación y subsanar los daños 
ocasionados por este sistema. 

f)  Competencia cultural (It’s Our Time Education Toolkit Plain 
Talk 8): significa la capacidad de interactuar de forma com-
pasiva, sensible y efectiva con personas de diferen tes cul-
turas (AFN s.f.g). Presenta una guía para aprender los 
principales elementos y protocolos culturales de las Pri-
meras Naciones: preparación de ceremonias, tabaco y me -
dicina tradicional, comunicación con adultos, elabo ración 
de objetos rituales y artesanales, etcétera. Puntua liza la im -
portancia de valorar la sabiduría de los adultos mayores.1

1 En una siguiente etapa de investigación se revisarán y analizarán tales 
contenidos.
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Cada unidad contiene objetivos de aprendizaje concretos e 
incluyen actividades para ayudar a los estudiantes a sintetizar 
la información contenida en los libros de texto digitales. Tam-
bién cuenta con sugerencias de evaluación, permitiendo que 
los maestros observen la comprensión e interés de los alumnos 
hacia el tema. En días recientes la AFN, a través de la platafor-
ma It’s Our Time, puso en acceso 13 libros más con con tenidos 
destinados a proveer a los miembros de estas comunidades 
de herramientas para afrontar el mundo contem poráneo. Inclu-
so ha anunciado que próximamente subirá más materiales con 
temas similares, lo que refleja que es una herra mienta viva y 
en construcción.

Interacción con instancias 
educativas gubernamentales

Desde la perspectiva de la Asamblea de las Primeras Naciones, 
la herramienta It’s Our Time se ha constituido como un ins-
trumento educativo indispensable para el estudio de los pueblos 
indígenas de Canadá. En el año 2017, la Canadian School Boards 
Association2 ordenó promover esta plataforma en todas las 
escuelas pertenecientes a esta organización con el objetivo 
de lograr un espíritu educativo, en el marco de la reconcilia-
ción,3 por medio de este recurso. Cabe mencionar que en el in-
f orme de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2015, 
la educación destaca como una de las vías primordiales para 

2 La Canadian School Boards Association se fundó en 1923. Impulsa el desa-
rrollo de la educación pública en todo el territorio canadiense. 

3 La Truth and Reconciliation Comission (Comisión de la Verdad y la Reconci-
liación) se creó en 2008 como parte del reconocimiento, por parte del gobierno 
federal, de los enormes daños causados por la política asimilacionista a través 
del sistema de escuelas residenciales para niñas y niños indígenas.
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re ducir la intolerancia y discriminación hacia los pueblos 
indígenas (Mas 2015). Por su parte, la Asociación Canadiense 
de Educación y la Federación Canadiense de Maestros conside-
raron que It’s Our Time ayudaría a asistir a miles de educa-
dores indígenas y no indígenas que actualmente enfrentan 
el desafío de incorporar el conocimiento, las perspectivas y el 
aprendizaje de la cosmovisión indígenas en los salones de 
clase (CISION 2017). 

conclUsIones

Durante la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, 
los pueblos originarios que habitan lo que hoy se conoce co-
mo Canadá enfrentaron una agresiva política asimilacionista 
que pretendió eliminar cualquier rasgo cultural indígena en-
tre las distintas generaciones de infantes. De esta manera, el 
sistema de escuelas residenciales para niños y niñas interrum-
pió la transmisión intergeneracional de saberes con el fin de 
desvanecer y desaparecer –poco a poco– a esta población. A 
pesar de que los daños causados por este sistema son visibles, 
cuantificables e irreparables, estas comunidades nunca han 
dejado de resistir y luchar para recuperar su derecho a la auto-
determinación y a existir en sus propios términos. La herra-
mienta It’s Our Time, como plataforma digital educativa de libre 
acceso, debe entenderse como una expresión de este proceso.

De acuerdo con la AFN, la educación representa un factor 
clave para la reconciliación entre las comunidades indígenas, 
la sociedad y el gobierno de Canadá. Con este propósito It’s 
Our Time constituye un recurso construido desde la propia 
mi rada indígena, que fomenta la comprensión de la historia y 
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la cultura de las Primeras Naciones. Un recurso de genuina y 
necesaria autodeterminación educativa. El hecho de que esté 
dirigido a estudiantes, profesores, escuelas, instituciones y pú-
blico en general pertenecientes o no a pueblos indígenas, cons-
tituye un llamado a la cooperación, la comprensión y la acción 
en pro de la historia y cultura de las Primeras Naciones. 

Finalmente, se considera que It’s Our Time –en tanto plata-
forma digital de libre acceso– implica un elemento cataliza-
dor para mejorar el conocimiento y la comprensión de las 
Primeras Naciones, pero también para construir una comuni-
dad virtual educativa capaz de articular la lucha indígena con 
el trabajo de profesoras, profesores, estudiantes, distintos 
sectores de la sociedad canadiense, incluso de instituciones 
educativas y políticas públicas. 
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InTrodUccIón

La Corporación Radiodifusora Canadiense, 
su misión y su relación con los libros

CBC Books es una iniciativa de la difusora pública Ca-
nadian Broadcasting Corporation, que disponde de 
diversos medios para dirigirse al público: una página 

de internet, un muro de Facebook y cuentas en Instagram y 
Twitter. Las maneras de abordar los contenidos que –en mu-
chas ocasiones– son los mismos, varían según cada una de 
las plataformas, implicando que las respuestas de los usuarios 
también cambien. El objetivo de este artículo establece analizar 
las diferentes formas de difusión de los libros, por un lado, y 

CBC Books, la conformación de una comunidad 
lectora anglocanadiense 1

gracIela marTíneZ-Zalce sÁncHeZ
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM

1 La autora desea agradecer a la maestra Ximena Flores su invaluable contri-
bución en la investigación sobre las comunidades digitales creadas por la 
CBC, de la cual este artículo es un fragmento.
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de la literatura, por otro, en Instagram, con el fin de estable-
cer los modos diversos por el cual se constituye (o no) una 
comunidad lectora. Con base en una definición de comunidad 
lectora, en la reflexión sobre cómo las redes han modificado 
tanto la industria editorial como los patrones de lectura, y me -
diante el análisis de las publicaciones de finales de 2022 e 
inicios de 2023, se buscarán las distintas herramientas que la 
plataforma ofrece para que los usuarios interactúen con el perfil 
creado por CBC Books, y con ello extraer conclu siones acerca 
de las particularidades del colectivo de lectores que se reúne 
a partir de ellas. El estudio de este caso se re laciona con el apa-
rente éxito –durante ya más de una década– que esta inicia-
tiva ha tenido para generar una amplia audiencia parti cipa tiva 
cuyo interés común radica en la literatura anglocanadiense.

DESARROLLO

La CBC en el siglo XXI

Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (CBC, por 
sus siglas en inglés) es una radiodifusora pública canadiense 
fundada en 1936 y que durante décadas se consideró un pilar 
entre las instituciones culturales de este país.2 Presta servicio 
a varias de las comunidades lingüísticas de Canadá; aunque 
principalemente a las dos mayoritarias, en inglés y francés, 
también ha ido agregando –hasta ahora– otras ocho lenguas 

2 A riesgo de la reiteración, pues ya lo he trabajado en otros artículos, se in-
cluye aquí brevemente cuáles son la visión y la misión de la CBC, ya que resulta 
fundamental en relación con el objetivo de este texto. 
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originarias. Su extenso alcance se debe a que cuenta con ca-
nales de televisión, emisoras de radio, un servicio de radio por 
satélite y portales Web multimedia. Surgió como un instru-
mento para la consolidación de la idea de lo nacional, es decir, 
de un Canadá con una identidad que los canadienses pudie-
ran reconocer y, a su vez, reconocerse en ella. Con base en un 
mandato que la define como “una compañía de contenido”, 
su misión establece servir al público canadiense a través de la 
creación de programación audaz y distintiva, con el fin de “in -
formar, iluminar y entretener”; cuenta con una visión que se 
propone enlazar a la población del país por medio de este con-
tenido canadiense de calidad (Ley de radiodifusión, Sec 3(1)
(m)(i-viii) 1991). 

Generar una programación predominante y distintivamen-
te canadiense significa, por un lado, tener en cuenta la diversi dad 
que caracteriza a las regiones, a los pú blicos locales, y otorgar 
servicios especiales a dichos sectores; por otro, –y de manera 
simultánea– ha de proponer la idea del país como un todo, la 
cual ha de apegarse a la política nacio nal del multiculturalismo. 
Su producción tendría que con  tri buir activamente al flujo e in ter-
cambio de las distintas expresiones culturales de manera ba   lan-
ceada, buscando equidad para las lenguas oficiales así como 
para las minorías lingüísticas. Con calidad, debería con tri  buir a 
generar tanto una conciencia como una identidad na cio  nal com-
partidas (lo cual no significa ni ho  mogénea ni monolítica), con la 
expectativa de ser representativa de la naturaleza multicultu-
ral y multiracial de Canadá (Broadcasting and Telecom mu ni-
cations Legislative Review Panel 2020).

En su intención de ser congruente con la situación del Cana-
dá del siglo XXI, el Panel de Revisión de la Ley de Emisoras o 
Radiodifusoras ha propuesto que la generación de contenidos 
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debe asegurar la soberanía cultural a través de los medios de 
comunicación y digitales (tipos de contenido y plataformas; 
objetivos de políticas para el sector que reflejen un espacio en 
constante transformación)3 mientras que se incorpora al mer-
cado global. En ese mismo espíritu, otro de los objetivos a los 
que se debe encaminar es al de reimaginar el apoyo para el 
contenido canadiense en medios (lo cual de manera directa 
implica al objeto de estudio de este artículo, los libros que se 
editan en lengua inglesa), asegurando el patrocinio público 
para creadores canadienses (en el caso que aquí interesa: poe -
tas, cuentistas, novelistas, ensayistas canadienses, además de 
mejorar los derechos del público lector) al incrementar la con -
fianza en el ambiente digital (Broadcasting and Telecommu-
nications Legislative Review Panel 2020).

En relación con la transformación constante de la que se 
trató de forma previa, en la actualidad, las redes sociodigita-
les pueden utilizarse como medio para difundir la literatura; 
en tanto promover la lectura como fortalecer a las editoriales 
que la publican.

Por ejemplo, al iniciar la segunda década del siglo XXI, la 
Asociación de Editoriales Canadienses (Association of Cana-
dian Publisher) utilizó la Web y alguna red sociodigital para 
lanzar una campaña de difusión de la lectura a nivel nacional, 
cuyos vestigios aún existen en X (antes Twitter).4 No es posible 

3 Es importante recordar que los medios de comunicación canadienses siem-
pre han tenido la preocupación de ser avasallados por los estadounidenses, 
que consideran al Canadá anglófono como parte de su mercado nacional, 
para lo cual el T-MEC incluye capítulos especiales referentes a dicha 
preocupación.

4 Esta campaña interesa en particular porque acudió a la comunicación vía 
redes sociales y une a lectores con productores de libros (Reading Campaing 
noviembre 2009).
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en este artículo medir su efectividad; sin embargo, a pesar de 
que sus publicaciones5 se siguen retuiteando y que en la cuen-
ta continúan compartiendo noticias, en la actualidad ya no se 
relacionan de manera directa con la campaña de lectura. Em-
pezó en 2012, pero no perduró. Su propósito fundamental 
fue crear una estrategia promotora de la lectura y reflejara “the 
value of reading as a tool for democracy and civic engagement, 
as a means to equalize the playing field for all Canadians, as a 
way for Canadians to learn about themselves, and as a vehicle 
for joy” (Williams 2012). 

La campaña fue muy completa: incluía tanto un documento 
acerca de por qué la lec tura resulta fundamental para las vidas 
de las personas como un paquete para la prensa para promo-
verla mediante la pregunta: “what did you read today?”,6 sin 
embargo, ni la posible promoción de eventos ni la intención 
de crear una comunidad lectora, que hubiera sido muy bene-
ficiosa para la industria, garantizaron su duración.7 Interesa 
para este análisis porque su espíritu conlleva una similitud al 
de CBC Books: reunir a quien produce los libros con quien los 
lee; promover la lectura como un ejercicio cotidiano y, por tan-
to, consumir libros.

¿Cambia entonces la situación cuando la promoción en 
el ciberespacio se lleva a cabo desde una emisora nacional, 

5 En este artículo se utilizará la palabra publicación como traducción de post.
6 El documento puede encontrarse en What Does Reading Do for Us?-The 

National Reading Campaign (s. f.). Y el kit de prensa en APC (2012).
7 En la red existen, además, campañas relacionadas con la lectura, contra el 

analfabetismo (https://abclifeliteracy.ca/ https://abcalphapourlavie.ca/), para 
incrementar el aprovechamiento de las bibliotecas locales (https://www.wind 
sorpubliclibrary.com/?portfolio=adult-literacy), para la formación de clubes 
de lectura (https://www.penguinrandomhouse.ca/PenguinBookClub# about-
penguin-book-club) o recomendaciones para autores (https://utorontopress.
com/resources/authors/promote-your-work/social-media-guidelines/).

Comunidades vol. 1.indb   163Comunidades vol. 1.indb   163 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

164

financiada con fondos públicos, mucho más sólida en el cam-
po de la comunicación, y que tiene la posibilidad de utilizar 
una gama de medios, con el fin de alentar a escritores, a las edi-
toriales nacionales y locales y –como punto culminante– lle-
gar así a los lectores? El motivo por el que este artículo toma 
como estudio de caso el específico de CBC Books se relacio-
na con el éxito de esta iniciativa para encontrar públicos amplios 
a lo largo y ancho de la geografía del país que se interesen en 
la literatura anglocanadiense durante ya más de una década.

Bronwen Thomas (2020)8 señala la manera en que se han 
modificado los círculos de producción de los libros a partir de 
las distintas plataformas donde los lectores interactúan.9 El 
compromiso multimodal que ellos establecen con los libros 
implica que se utilicen diversos medios (imágenes, reels, emo-
ticones, además de texto) para interactuar con las obras lite-
rarias, lo cual, según la autora, amplía las posibilidades de 
comunicación entre quienes tienen el hábito de leer y, eventual-
mente, conducir a la conformación ya sea de construcción de 
redes o de una comunidad de lectores.

La página de internet de CBC Books, alojada como una pes-
taña en la página general de la CBC, se lanzó por primera vez 
en 2008. Se estableció como una plataforma dedicada a pro-
mover la literatura para dar voz a autores y dar a conocer las li-
teraturas canadienses. Desde su creación, CBC Books se ha 

8 El libro es un documento fundamental para comprender las formas en que 
la producción, distribución y consumo de la literatura se ha modificado a 
partir de su inclusión en las redes sociodigitales. Para efectos de este artí-
culo, interesa únicamente el aspecto de la difusión de los títulos para que 
los lectores lleguen a ellos.

9 Afirma que se ha conformado una cultura participativa, una co-creación 
mediante el reúso y la mezcla en una etapa de post-edición de los textos, 
un compromiso multimodal y una construcción de la comunidad.
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fortalecido hasta convertirse en un espacio en línea para lec-
tores interesados en la literatura canadiense, pero también 
para que los escritores entren en contacto entre sí y con sus 
posibles públicos, ofreciendo una amplia gama de recursos 
audiovisuales, escritos, recomendaciones, entrevistas e inicia-
tivas como clubes de lectura, talleres de es  critura y concur-
sos literarios.

De manera significativa, tiene como lema ser un hogar para 
quienes leen y escriben. La página contiene noticias, entre-
vistas, novedades editoriales en lengua inglesa (lo cual inclu-
ye traducciones de autores quebequenses al inglés), registros 
de los libros canadienses mejor vendidos cada dos meses, 
listas con sugerencias, recomendaciones bibliográficas para 
cada estación del año, convocatorias a los certámenes literarios 
auspiciados por la institución (de poesía, ensayo y cuento), 
tips para participar en ellos y presentación de miembros de 
los jurados, podcasts, videos, además de las otras dos pági-
nas, el club de lectura Canada Reads y el taller literario Cana-
da Writes.10 Incluye ligas a otros prestigiosos premios literarios 
canadienses, como el Governor General’s Literary Awards y 
el Scotiabank Giller Prize para novela, cuento y novela gráfi-
ca; por igual a micrositios de programas como The next chap-
ter, con Shelagh Rogers, o Writers & Company, con Eleanor 
Wachtel (quien se retirará este verano y ha sido noticia cons-
tante en los últimos meses), donde las periodistas entrevistan 
escritores y discuten su trabajo. Con todo ello, la página no so-
lo representa una fuente para invitar a la lectura, sino también 

10 Sobre ellos ya he publicado artículos; la descripción de la página está in-
cluida también en uno de ellos, pues tanto los escritos previos como éste 
forman parte de una investigación de largo alcance en torno a estas herra-
mientas de la CBC para la difusión de la literatura en diversos niveles.
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para dirigir a la producción de la CBC a través de medios de 
comunicación y redes sociales.

Tomasena11 explica que, en la actualidad, la industria edi-
torial se enfrenta a una transformación profunda que abarca 
diversos frentes: la publicidad, la distribución y la venta. Al re-
visar la página de CBC Books, resulta evidente que las estrategias 
de la emisora responden a estos cambios. 

Con base en el concepto de campo de Bourdieu, Tomase-
na (2019) propone que, en el campo simbólico literario, las 
luchas se estructuran alrededor de un principio de doble je-
rarquización. En primer lugar, la consagración específica que 
corresponde al prestigio literario, un principio autónomo, dado 
por el reconocimiento simbólico de otros artistas: en CBC Books 
esto sucede a través de la promoción de certámenes literarios 
tanto para manuscritos inéditos en géneros que no son los más 
comerciales (como la poesía, el ensayo y el cuento), donde con-
cursan escritores emergentes, como para libros ya publicados 
en Canada Reads.12 En segundo lugar está el éxito comercial, 
un principio heterónomo relacionado con el campo económi-
co y de poder, que se expresa tanto en éxito de ventas como 
en premios: en la página de CBC Books el impulso de este 
último está íntimamente ligado con el anterior, pues al pro-
mover concursos, se incentiva la participación de nuevas vo-
ces, asegurando el prestigio y la consagración de las obras 
que resultan premiadas, lo cual (como se constata en las lis-
tas que la misma página publica) redunda en el éxito comercial 

11 El análisis de Tomasena (2019), quien retoma como marco teórico a Bourdieu 
sobre la difusión de libros, resulta adecuado, aunque se aboca a una plata-
forma distinta.

12 Canada Reads comenzó en la radio en 2002. Se le considera el club de lec-
tura más grande del país. Sobre sus estrategias de creación de comunidades 
digitales de práctica ya he publicado un artículo.
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que favorece tanto a las grandes editoriales como a las peque-
ñas independientes.

La página de CBC Books, junto con sus vertientes en redes 
sociodigitales, pone en un plano de alta visibilidad la creación 
local y nacional, y se apoya en la literatura y en la discusión al-
rededor de ésta para también fomentar la unidad nacional mul-
ticulturalista al mismo tiempo que permite la identificación 
regional. Sin embargo, solo lo hace en inglés, lo cual puede 
reforzar la paradójica idea de que lo multicultural canadiense 
se expresa en la lengua mayoritaria, es decir, de los coloniza-
dores blancos.

Paradójico, es cierto, porque aunque la dominación lingüís ti-
ca puede considerarse perniciosa, también hay logros y bene-
ficios. Mientras se abona a la posibilidad de profesionalización 
de la escritura y a la consolidación de un canon literario, se 
está cumpliendo el mandato de la institución cultural, no solo a 
través de la promoción de la lectura en lengua inglesa (tanto de 
las mayorías anglosajonas como de las minorías que se ex  pre-
san en este idioma), sino igual por la incentivación de la escri -
tura, de la producción literaria anglófona como parte esencial 
de la conformación de las culturas regionales y la nacional.

Ahora bien, si esto se puede llevar a cabo de manera exitosa 
a través de una plataforma como Facebook ¿cuál sería el papel 
de Instagram en la consolidación de esta misión de la CBC en 
el siglo XXI?

Instagram y la literatura anglocanadiense

Instagram se distingue de otros medios sociodigitales como 
un espacio donde, mediante un foco visual, se busca que los 
usuarios se comuniquen, como afirman Leaver, Highfield y 
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Abidin (2020).13 Su relavancia es tal que afirman: “the material 
world has sought to become ‘Insta-worthy’ in redesigning prac-
tices, cultural institutions and material spaces” (2020, 43).

¿Cómo aprovechar, entonces, esta cualidad visual no solo 
para difundir la literatura anglocanadiense sino también pa-
ra crear una comunidad virtual? Si, como se señaló en un ini-
cio, la CBC juega un papel vital en la sociedad canadiense en 
el siglo XXI al informar, reflexionar, fomentar la escritura y la 
lectura, así como apoyar a escritores, lectores y editores cana-
dienses de diversas maneras, ¿qué papel puede jugar esta pla-
taforma para esos fines?

Primero, se debe hablar de manera más general sobre la di-
fusión de la literatura canadiense en la plataforma. Instagram 
puede ser una valiosa herramienta para ello en tanto platafor-
ma visual con millones de usuarios activos, pues ofrece una 
amplia audiencia para promover la literatura y los autores ca-
nadienses, más allá de sus fronteras. Al utilizar las funciones 
y al aprovechar la amplitud de la audiencia de Instagram, los 
editores y autores pueden llegar a nuevos lectores, impulsar 
la literatura canadiense y crear un sentido de comunidad lec-
tora y conocedora del actual panorama literario perteneciente 
a Canadá. Instagram representa una plataforma ideal para de   -
tectar el compromiso multimodal de los lectores del que Bronwen 
habla (2020). Ello porque, a través de esta, los editores pueden 
mostrar nuevos lanzamientos, compartir eventos y lecturas de 
autores, así como presentar extractos y reseñas de libros.

Si la conversación no se desarrolla al pie de las imáge nes 
com  partidas, ya sea por las casas editoras o por los escri tores, 

13 Todas las observaciones generales se realizan tomando como base este pro-
fundo estudio acerca de esta plataforma.
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los hashtags #canadianliterature, #canlit y #readcanadian pue -
den ayudar a conectar a los lectores con autores canadienses 
y su trabajo. Sí es cierto que al usar características como Ins-
tagram Live e Instagram Stories “all Instagram users co-create 
each other” (Leaver et al. 2020, 57), el contacto en tiempo real 
puede promover aún más el acercamiento a los textos y fo-
mentar un sentido de comunidad entre ambas partes.

CBC Books en Instagram, 
¿la creación de una comunidad digital lectora?

Ilustración 1
Captura de pantalla de carátula de Instagram de CBC Books

Fuente: Tomado de Instagram de CBC Books (2023).

CBC Books lanzó su cuenta de Instagram en 2017. En ella 
se presenta contenido visualmente atractivo relacionado con 
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la literatura canadiense, incluidas recomendaciones de libros, 
citas de autores y vislumbres detrás de escena de la programación 
y los eventos de CBC Books. La cuenta ha crecido en populari-
dad y en la actualidad tiene más de 40 000 seguidores y sigue 
más de 2 000 perfiles, básicamente relacionados con la es cri-
tura, la producción y distribución editorial o la traducción. Se 
ha convertido en un destino popular para los amantes de los 
libros canadienses para descubrir títulos nuevos, interactuar 
con el contenido literario y participar en discusiones relacio-
nadas con las obras.

Laestadius (2017) señala que es posible encontrar una gran 
riqueza de datos de Instagram, pero concluye que aún son ne-
cesarios acercamientos nuevos que no solo se basen en las imá -
genes sino en la combinación de los pies de fotos, los hashtags 
y los comentarios. También subraya que las diferencias en los 
soportes de las plataformas harán que las comunidades se co -
muniquen de distintas maneras. Esta es una razón por la cual 
en este análisis interesa no únicamente la imaginería que se 
utiliza en la difusión de los libros, sino también la respuesta 
que los usuarios tienen ante ella para res ponder a la pregunta de 
si Instagram permite la conversación que conllevaría a la crea-
ción de una comunidad.14 

Si se considera, como dice Menéndez de la Cuesta, que una 
comunidad lectora es “un grupo de personas que comparten 

14 Siguiendo a Kozinets (2010), se entiende a una comunidad digital como un 
grupo de personas que interactúan entre sí principalmente a través de cana-
les digitales como foros en línea, plataformas de redes sociales, aplicaciones 
de mensajería o mundos virtuales. Los miembros de una comunidad digital 
pueden compartir intereses, objetivos, valores o experiencias comunes y uti-
lizar tecnologías digitales para conectarse, colaborar e intercambiar informa-
ción o recursos. Las comunidades digitales pueden basarse en diversos facto-
res, como la ubicación geográfica, la profesión, los pasatiempos, la identidad 
o la cultura, y pueden existir en diferentes plataformas y dispositivos.
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un modo de leer”, lo cual, según el autor, comprende “objetos 
de lectura, ritmos, motivaciones y espacios comunes, hábitos de 
socialización en torno a la lectura”, es decir, “prácticas compar-
tidas” que llegan “a conformar rituales conscientes y consen-
suados” o “asumirse de manera tácita por lectores afines” 
(2020, 1). Para Bronwen ello se relacio naría con las culturas 
participativas (2020, 9).

¿Cómo se construiría tal comunidad? ¿Cómo se establece la 
conversación que la construiría? Dado que Instagram propor-
ciona una plataforma visual para que la CBC comparta fotos y 
videos de los libros y quienes los escriben, serían algunas ca-
racterísticas –como los hashtags y el etiquetado– lo que facilita-
ría a los usuarios encontrar y conectarse con per sonas interesadas 
en la literatura en general y en la canadiense, en particular. ¿Su-
cede esto, de hecho? Sí, debido a la variedad de particularida-
des que permiten a los usuarios interac tuar entre sí y construir 
comunidades en torno a la literatura como interés comparti-
do: curiosamente esto sucede más fuera del propio per fil de CBC 
Books, a través de los hashtags, que posibilitan a los usua  rios 
categorizar su contenido y facilitar que otros lo encuentren. 
Incluso, buscar los relacionados con CBC Books y Canada Reads 
y unirse a conversaciones sobre esos temas.

Además, ya que el algoritmo de Instagram está diseñado para 
mostrar a los usuarios el contenido que resulta más relevan te 
para ellos en función de sus intereses e historial de parti  ci pa-
ción,15 la exploración en los hashtags lleva a contenidos similares 
relacionados no solo con los libros, sino también con libre-
rías, editoriales y personas que se dedican a la crítica literaria 

15 Tanto Leaver, Highfield y Abidin (2020) como Laestadius (2017) profundizan 
ampliamente en el funcionamiento del algoritmo, en lo que no se ahondará.
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o periodistas especializados que entrevistan autores canadien-
ses. En todo ello radica tanto la socialización como el ritual, 
ya sea consciente o tácito.

Ilustración 2
Publicación en Instagram de CBC Books

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).

La interacción que llevaría a la conformación de la comu-
nidad lectora, entonces, se da en diversos niveles. Por ejemplo, 
Instagram tiene la sección “Explorar”, que recomienda conte-
nido basado en los intereses y la actividad de los usuarios en 
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la plataforma. Esta característica hace que sea más fácil descu-
brir contenido nuevo y conectarse con otras personas que se 
suscriben al perfil de CBC Books o que siguen los hashtags 
que se derivan de ella. A partir de los des cubrimientos de los 
usuarios, se daría no solo la suscripción al perfil sino, en mu-
chas ocasiones, la participación en el hashtag, como se verá 
más adelante (véase Ilustración 2).

Datos CBC Books en Instagram

En los meses que se realizó el rastreo para este artículo se des -
cubrió que, en general, y a pesar de la cantidad de seguidores 
(40.5 mil), estos no tenían tantas interacciones entre sí y eran 
multimodales: emoticones, comentarios o, a través de los hash-
tags, ligas a imágenes relacionadas con libros, librerías, biblio-
tecas. Hay, por lo menos, tres publicaciones a la semana, las 
cuales conforman distintos tipos: noticias, anuncios de entre-
vistas, anuncios de publicaciones de libros nuevos, convoca-
toria de premios, listas largas y cortas de nominaciones en 
certámenes de obra original en distintos géneros literarios o 
de libros publicados, anuncio de ganadores de los premios, 
writing tips o consejos de escritura que los autores dan a 
quie  nes van por ese camino, lo relacionado con el certamen 
Canada Reads. 

Además, están las recomendaciones de lectura propiamen-
te dichas, que se publican en relación con fechas emblemáticas: 
listas para leer en cada una de las cuatro estaciones, el día 
de la madre o del padre y otras sumamente importantes para 
subrayar el multiculturalismo al cual se debe la institución: el 
mes de la diversidad sexual, el mes de la herencia indígena, 
el de la afrocanadiense, el de la asiática. 
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En el ejemplo de historia que aquí se presenta, se posibili-
ta ver de dónde se obtiene la información para llevar a cabo 
las listas de los títulos más vendidos, de tal modo que se des-
lindan de las campañas de publicidad de las cadenas de libre-
rías o de los grandes conglomerados de editoriales, con lo que 
se establece la independencia de la CBC de intereses meramente 
comerciales. También, se nota la diversidad de los libros anun-
ciados, sin que se haga preferencias por géneros literarios o por 
el origen de los escritores. No hay comentarios críticos al res-
pecto de los títulos por parte de la administración del perfil 
ni tampoco la factibilidad de leer si los usuarios han respondi-
do a la presentación de los títulos.

Ilustración 3
Ejemplo de la promoción que realiza CBC Books en Instagram

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).

Comunidades vol. 1.indb   174Comunidades vol. 1.indb   174 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



CBC Books, la conformación de una comunidad...

175

Ilustración 4
Ejemplo de la promoción que realiza CBC Books en Instagram

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).

Ahora bien, ¿cómo es que estas publicaciones se diferen-
cian unas de otras? El formato de estas constituye el mismo 
según el tipo de publicación. Las entrevistas tienen una frase 
que atrapa la atención y casi siempre cuentan con una liga que 
lleva a los usuarios a otro tipo de plataformas o medios de la 
CBC; los anuncios de publicaciones recientes siguen la forma 
de una develación; en cuanto a la promoción de libros, cuentan 
con una breve descripción de estos y menciones de sus auto-
res. En general, los textos agregados en las publicaciones 
suelen ser cortos, con imágenes llamativas. Y, en casi todos los 
casos, la interacción verbal resulta casi nula, más bien se da 
a través de emoticones. Aunque la administración hace pregun-
tas y pide comentarios, estos llegan a ser pocos; en muchas oca -
siones, los autores mencionados agradecen la publicación.
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Llama la atención –como la noticia más seguida– el aviso de 
la futura jubilación, después de 43 años de carrera, de Shelagh 
Rogers, titular del programa de radio de la CBC llamado The 
next chapter, donde ha entrevistado a cientos de autores ca-
nadienses (y oriundos de otros lares) y cuyo programa ha sido 
parte fundamental de CBC Books. De manera excepcional, las 
reacciones que dicha conversación ha generado no solo se ex-
presan en likes sino en opiniones favorables acerca de su con-
tribución a la difusión de la literatura en los medios públicos 
del país (es decir, más allá de las redes sociodigitales).

Ilustración 5
CBC Books y la futura jubilación de Shelagh Rogers

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).
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¿De qué otra manera se genera 
la comunidad lectora?

Derivado de la iniciativa oficial de la radiodifusora, el hashtag 
#cbcbooks (que cuenta con más de cinco mil publicaciones) 
representa otra forma de conversación, más creativa por parte 
de los usuarios. 

  Ilustración 6
Publicación promocional de CBC Books en Instagram

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).
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En el rastreo, se puede concluir que los usuarios interac-
túan mucho más con las publicaciones que tienen que ver con 
los autores indígenas y con los anuncios del certamen CBC Ca-
nada Reads. Por ejemplo, todo el mes de marzo se dedica casi 
al 100 por ciento a Canada Reads, que también cuenta con su 
hashtag. La interacción multimodal que deriva en la construc-
ción de una comunidad se muestra en que –en ambos hashtags– 
la gente sube fotos de los lomos de las listas de libros, de los 
ejemplares que han obtenido en préstamo de las bibliotecas 
locales, de los escaparates de librerías locales, y una muy im-
portante: de libros abiertos junto a tazas de café o en el paisaje 
o dentro de los hogares de quienes suben la publicación, lo 
cual indica intimidad, práctica lectora gozosa, la literatura 
como parte de la cotidianidad de los usuarios.

Aprovechando la plataforma de Instagram, un rasgo que am-
plía la comunidad más allá de la institución (CBC), pero que 
sigue aludiendo a la literatura canadiense como un todo (la es-
critura, la publicación, la difusión y la lectura) radica en que las 
personas que utilizan el #cbcbooks para subir fotos de sus pu-
blicaciones o de lo que están leyendo, por ejem  plo, aunque no 
tenga que ver con la CBC. Aquí, la conversación se da de otra 
manera: precisamente alojando la imagen y el texto en el hashtag 
y la interacción no es con comentarios sino con signos de me 
gusta.16

16 En el presente se han sistematizado las distintas publicaciones que se su-
ben a la plataforma clase, incluso el formato resulta identificable según el 
tipo de cada una de ellas. En el pasado, experimentaban con publicaciones 
de videos, con citas de autores, pero esto se descartó.
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Ilustración 7
Imagen y texto en el hastag y la interacción con signos de “me gusta”

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).

Es así que, surgido de una iniciativa oficial, el hashtag funcio-
na como herramienta que genera tanto conversación en torno 
a autores y libros como una comunidad alrededor del interés 
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específico por la literatura canadiense que se produce o se tra -
duce al inglés. Lo interesante es que este hashtag no categori-
za a partir de la literatura, en general, sino de la iniciativa de CBC 
Books, en particular. Así que este hashtag particular, derivado 
de una iniciativa de una institución cultural federal canadien-
se, constituye el vehículo que permite a los usuarios categorizar 
su contenido en función de temas que CBC Books va colocan-
do en la pantalla. 

Cuando los usuarios agregan #cbcbooks a su publicación, 
muchos más pueden hacer clic en él y, al hacerlo, descubren 
otras publicaciones que han usado el mismo hashtag y de esa 
manera van generando la conversación, el compromiso multi-
modal, la comunidad lectora, pues el hashtag ayuda a organi-
zar el contenido relacionado con este interés específico, lo que 
facilita a los usuarios encontrar e interactuar con publicacio-
nes relevantes para la difusión de libros y autores canadienses. 
Además, #cbcbooks fomenta la participación y el compro-
miso de quienes lo alimentan al facilitar las conversaciones 
(véase Ilustración 8).

Entonces, al incluir #cbcbooks en sus publicaciones, los 
usuarios señalan su participación en la comunidad que quie-
re difundir o discutir sobre la literatura anglocanadiense. Otros 
usuarios que estén interesados en ese tema pueden unirse a la 
conversación usando el mismo hashtag en sus propias publica-
ciones o comentando las existentes. Esto fomenta la interacción, 
la discusión y la formación de una comunidad en torno al in-
terés compartido, pero –como se puede ver en el ejemplo 
presentado– también el uso de bibliotecas locales y la compra 
de libros en beneficio de la industria editorial. Esta dinámica 
amplía el alcance de la conversación más allá de los seguido-
res del perfil oficial de CBC Books, permitiéndoles conectarse 
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con una comunidad más amplia de personas que comparten 
el interés en leer y hablar de libros. Con el tiem po, a medida 
que más usuarios se van involucrando con #cbcbooks, surge 
un sentido de comunidad. Los participantes regulares y los se-
guidores del hashtag pueden desarrollar re laciones, reconocer 
las contribuciones de los demás y formar conexiones basadas 
en sus intereses compartidos, difundiendo actividades que su-
ceden en locales específicos, promoviendo clubes de lectura, 
alentando la participación en certámenes literarios.

Ilustración 8
Participación y compromiso de seguidores de CBC Books en Instagram

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).
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Este aspecto de construcción de comunidad fortalece los 
lazos entre usuarios-lectores y fomenta este tipo de conversa-
ción que no necesariamente se basa en palabras, sino que haya 
entre ellos interacciones continuas.

conclUsIones

Ilustración 9
Promoción de Canada Reads en Instagram

Fuente: CBC Books en Instagram (2023).

Las redes sociodigitales han modificado el campo literario 
de diversas maneras. Importa, en este artículo, sobre todo su 
difusión y, a partir de ella, la posibilidad de ir generando 
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comunidades lectoras. Instagram, según Sánchez y Aparicio, 
representa la principal red de proyección que puede producir 
liderazgos capaces “de marcar con una imagen el modo de 
proceder (de comprar o de pensar)” (2020, 4), o en este caso, 
de leer y discutir lo literario, de miles de personas.

La promoción de la lectura que la CBC realiza en Instagram 
no es especializada y es inclusiva en cuanto a la presentación 
de todos los géneros literarios, autores de muy diversos orí-
genes, recomendaciones para todas las edades y gustos. Sus 
contenidos se refieren tanto a la creación literaria, como a la 
producción y al consumo. Y, a partir de esta variedad, se va de -
rivando una conversación paralela, de generación de conteni-
dos propios unidos por un #, pero donde el hilo conductor 
siguen siendo, siempre, los libros canadienses. 

CBC Books en Instagram ofrece una variedad de recursos 
y características, incluyendo reseñas de libros, entrevistas con 
autores, noticias literarias y recomendaciones, basadas en una 
imagen de origen y desempeña un papel importante en el fo-
mento de una cultura literaria que –desde el punto de vista del 
cual el perfil propone– constituye un mundo vibrante que ce-
lebra el rico patrimonio literario del país. Algunas críticas po-
drían considerar que esta presentación al público puede ser 
optimista o estar idealizada. Sin embargo, funciona para dar a 
conocer una cara de la literatura canadiense actual.

Desde la observación de las publicaciones en la plataforma, 
resulta posible concluir que CBC Books en Instagram intenta 
desarrollar una comunidad de lectores canadienses a través de 
varias estrategias, que incluyen la promoción de autores na-
turales de Canadá al anunciar sus obras en la inmensidad de 
usuarios de Instagram, y presentarlos como una amplia gama 
de talentos, en busca de alentar a los lectores a participar en la 
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plataforma y construir una comunidad de amantes de los libros 
interesados en la literatura canadiense. También se aboca a la 
cobertura de eventos literarios del país, como certámenes, pre-
sentaciones de libros, entrevistas, ferias de libros, lecturas y 
festivales de escritura, lo cual lanza a los usuarios a la presen-
cialidad, además de llamar la atención no solo sobre quienes ya 
conforman el canon sino también sobre los autores emergentes 
y su trabajo.

La interacción con los seguidores de CBC Books no es tan 
obvia, aunque el perfil pide y ofrece recomendaciones, regala 
obsequios y, en ocasiones, responde a comentarios, mas por 
propia experiencia se ha de decir que lo hace con mensajes o 
correos programados. CBC Books comparte contenido relacio-
nado con libros, como reseñas, extractos y miradas detrás de 
escena de la industria editorial. Esto ayuda a mantener a los lec-
tores canadienses comprometidos con la plataforma y les pro-
porciona información valiosa sobre el mundo de la literatura.

No obstante, el uso creativo de #cbcbooks muestra que la 
construcción de una comunidad lectora bajo el techo de la CBC 
ha tenido un moderado éxito. En general, al presentar autores 
canadienses, cubrir eventos literarios, interactuar con segui-
dores y compartir contenido relacionado con libros, CBC Books 
en Instagram desarrolla lectores de dicha nación y fomenta 
la colectividad en torno a la literatura nacional. La constante 
actividad en la plataforma ayuda a incentivar un sen tido de 
comunidad entre dichos lectores y los alienta a compartir sus 
propias experiencias de lectura y suge  rencias con otros. 

Por último, la promoción de la lectura implica la visibiliza-
ción de autores de múltiples orígenes y deja ver que CBC Books 
impulsa la idea de un Canadá multicultural e inclusivo. ¿Qué 
mejor manera de hacerlo que a través de los libros?
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No research without action,
no action without research

Kurt Lewin

InTrodUccIón

Las comunidades digitales conforman agrupaciones socia-
les alrededor de un interés en común. Estas han crecido de 
forma exponencial en número y diversidad te  mática. Se 

dice que son trasnacionales cuando se da “una forma espe-
cífica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, 
políticas y económicas que trascienden los espacios naciona-
les” (Pries 2017, 10). La investigación académica ha mostrado 
que estos grupos tienen un impacto importante en la socie-
dad contemporánea en tanto el acceso a información, la pro-
ducción de conocimiento, el aprendizaje formal e informal, 

Investigación acción de equipos interdisciplinarios 
que buscan estudiar comunidades digitales  
trasnacionales: hacia un mapa de desafíos

JUAN cARLOS BARRÓN PASTOR
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
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las relaciones personales y laborales, el activismo social, la par-
ticipación política, así como en los sistemas de so porte y soli-
daridad de los pueblos (Mercado 2023).

Previamente, se ha explicado (Barrón 2022): para que las co-
munidades digitales se formen e interactúen es necesario que 
cuenten con una infraestructura ciberespacial que dote –a cada 
interacción de dichas colectividades– de dos entornos simul-
táneos: el universo circundante, percibido como una realidad 
totalizadora a partir de la propia acción que se ejerce de ma-
nera recíproca, desde dentro de la plataforma en donde una 
persona se encuentre; y el pluriverso observable, que desempe-
ña el papel de entorno indirecto, y hace posible la actividad 
digital, aunque no se le tenga presente.

En el mundo periférico estaría la interconexión de platafor-
mas, algoritmos, datos y usuarios que Sued (2021) ha identifica-
do como componentes clave de la vida digital, y en el pluriverso 
perceptible se encontraría a los actores materiales, empresas 
públicas y privadas que proporcionan el equipamiento de hard-
ware y software, tanto para el indispensable funcionamiento de 
la plataforma, como de protagonistas mediadores invisibiliza-
dos que van extrayendo datos con los que funcionan sus ne-
gocios, ya con fines comerciales o de vigilancia.

Por supuesto, ha sido polémico considerar a estos grupos 
de usuarios como comunidades; sin embargo, en el caso de las 
colectividades no presenciales de aficionados, construye una 
forma de membresía en la que se comparten discursos y prácti-
cas, pero sobre todo una creciente intimidad y acercamiento 
afectivo. A pesar de carecer de un territorio o una historicidad 
de resistencia en términos clásicos, sí es posible observar que 
la interacción puede estar construyendo formas de comunida-
des que crean identidades y resistencias, y están disputando 
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el control del ciberespacio, empujando los márgenes impuestos 
por quienes producen los entornos que hacen posible la vida 
digital (Barrón 2023b).

¿Cómo estudiar las comunidades digitales? En la última 
dé ca da han proliferado gran cantidad de textos que buscan 
ir dando pistas para el estudio de medios digitales, entre los 
que destacan, desde luego a escala internacional, el manual de 
Sloan y Quan-Haase (2017) con respecto al análisis de aquellos 
medios de comunicación social, y en México se valoran los es fuer -
zos, por ejemplo, el coordinado por Flores-Márquez y González 
Reyes (2021). Del primero resalta que ofrece herramientas con 
el fin de estudiar a profundidad lo que aquí se ha denominado 
plataformas y datos, y aporta no solo metodologías cuan tita-
ti vas y cualitativas enfocadas a la investigación de estos dos 
componentes de la vida digital, sino también contribuye con 
elementos éticos indispensables encauzados a cualquier tra-
bajo en este campo (Beninger 2017), e incluye un capítulo que 
puede servir de guía para la construcción de equipos interdis-
ciplinarios, como los que atañen a este volumen y que se utiliza-
rán tal pauta para la reflexión de este capítulo (Quan-Haase 
y McCay-Peete 2017). Del segundo libro mencionado, el foco 
se mueve hacia la cultura digital, en donde principalmente se 
encuentran propuestas con la finalidad de perfilar usuarios, mo-
vimientos sociales y acciones colectivas, así como herramientas 
etnográficas aplicables en este campo.

Desde la perspectiva de la Sociocibernética Crítica se bus-
ca explorar cómo se producen las comunicaciones en las in-
teracciones sociales no presenciales, como nodos fuertemente 
influidos por el diseño de la plataforma y los algoritmos que 
la caracterizan, la infraestructura de los entornos arriba mencio-
nados, y las relaciones de poder que se producen y reproducen 
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con las interacciones no presenciales y que retroalimentan co-
nexiones y códigos sociales del espacio social presencial tam-
bién (Barrón 2018). El reto radica en continuar trabajando en 
la síntesis propuesta por Wolf (1987), en donde el análisis ad-
ministrativo se complemente con elementos de teoría crítica; 
y por González Casanova (2004) cuya perspectiva de comple-
jidad incorpore también cuestiones de teoría crítica. 

En estos espacios de confluencia de comunicaciones, in-
formaciones y poderes, se produce una amplia gama de actos 
comunicativos que conllevan producción de agencias indivi-
duales y grupales, rebeliones, reproducciones inconscientes o 
acríticas, violencias, etcétera. Prácticamente todas podrían pasar 
desapercibidas, pero algunas tendrán un efecto gravitacional 
que se ha denominado atractor doxático (Barrón 2023a), ha-
ciéndose casi irresistible su propagación y viralización, gene-
rando infodemias, que resultan muy útiles para la expansión 
del capitalismo digital y de vigilancia.

Cabe mencionar aquí el programa de investigación creado 
por Jorge González, Margarita Maass y José Amozurrutia 
(2015), para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades. El cual, de manera sistematizada, ha 
buscado crear una cibercultura en la que comunidades emer-
gentes de conocimiento y de práctica interactúen para construir 
informaciones, comunicaciones y conocimientos sobre ellos 
mismos y que les permitan resolver los problemas que se va-
yan planteando juntos (González et al. 2015). 

Es importante destacar que al investigar a una comunidad 
digital resulta casi irresistible volverse parte de ella, y posi-
blemente al analizarla, también gustaría que esos espacios o 
interacciones fueran mejores; tal vez menos violentos quizá 
más veraces, o simplemente más vivibles y agradables. Debido 
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a lo anterior, la investigación acción se plantea como una es-
trategia investigativa potencialmente adecuada para estudiar 
las comunidades digitales y –al hacerlo– reflexionar sobre el 
funcionamiento de aquellas que por igual las estudian y que 
no en pocas ocasiones son digitales también, o al menos híbri-
das. De acuerdo con John Elliott (1991), la investigación acción 
representa una forma colectiva, autorreflexiva, de cuestionar-
se, en la que los participantes de una situación social buscan 
conducir y mejorar la racionalidad y la justicia de un fenóme-
no o práctica social y el entendimiento que los mismos parti-
cipantes valoran de su propia situación en dicha práctica.

Así, autoras como Patricia Almaguer han explicado que –a 
través de su amplia experiencia– “reflexionar sobre lo hecho 
permite ganar claridad y pasar a un nivel de abstracción tan-
to de la investigación como de la acción para analizar el proce-
so en sus diferentes etapas y seguir afinando la [investigación 
acción participativa] en otro tipo de contextos socioculturales” 
(Almaguer-Kalixto 2013, 161).

Dicho lo anterior, en la actualidad dos entidades de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM): el Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y el Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información (IIBI) 
(a los que próximamente se está proyectando la incorporación 
de otras más) están promoviendo la formación de equipos de 
investigación interdisciplinaria e interinstitucional que vayan 
aportando elementos para la investigación de comunidades 
di gitales, y este capítulo forma parte de ese esfuerzo. De ma-
nera paradójica, al estudiar comunidades digitales trasnacio-
nales, de alguna manera estos mismos equipos han devenido en 
una; con algunas interacciones presenciales y con integran tes 
predominantes de México, sí, pero también se podría considerar 
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como comunidad digital trasnacional de prác tica que estu-
dia a otras. 

El objetivo de este capítulo radica en ofrecer, por un lado, una 
reflexión sobre los retos para formar equipos de investigación 
interdisciplinaria e interinstitucional, siguiendo lo señalado 
por Quan-Haase y McCay-Peete (2017); y por otro, cuestiones 
de investigación-acción participativa (Elliot 1991), que pudie-
ran servir como un andamiaje para pensar cómo diseñar o 
construir equipos de investigación interdisciplinaria para el 
estudio de comunidades digitales trasnacionales de una ma-
nera participativa y con fines de mejoría. Para ello, se explora, 
primero, cómo bajar un conjunto de planteamientos que se 
pueden ir trabajando con herramientas según la Sociociber-
nética Crítica y, segundo, cómo se podría edificar un puente con 
las practicidades que hasta el momento se han encontrado al in-
tentar investigar la mezcla inconsistente de informaciones que 
surgen al intentar trabajar de manera colaborativa para estudiar 
comunidades no presenciales y, al hacerlo, construir una más.

desarrollo

Retos para formar equipos interdisciplinarios 
e interinstitucionales

Factores motivacionales
Motivación es un concepto ambiguo que admite diferentes 
constructos según la perspectiva que se trabaje (Cook y Arti-
no 2016). Ryan y Deci (2000) han desarrollado una teoría que 
muestra la existencia de factores extrínsecos e intrínsecos 
para promover la motivación con el objetivo de aprender de 
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una persona o un grupo de ellas (finalidad última de cualquier 
equipo de investigación). Los intrínsecos, relacionados con la 
curiosidad, el goce o el reto, podrían estar relacionados con 
factores neurobiológicos emocionales y de toma de conciencia 
de sí, como lo ha planteado Antonio Damasio (2000), siguiendo 
a Spinoza. En cuanto a los extrínsecos, Ryan y Deci (2000) mues-
tran que resulta clave entender la manera en que se internalizan 
las presiones o demandas externas, con el fin de lograr una 
mo tivación inicial, primero, y mantenerla durante un periodo, 
después; asimismo, se debe buscar que las regulaciones interna-
lizadas y las externas logren asimilar ciertos valores grupales 
a una actividad individual coordinada con el equipo, de tal mo-
do que la autorregulación de la motivación vaya alineando los 
factores intrínsecos con los extrínsecos en cada caso.

Complejidad
La autorregulación constituye un componente clave de cual-
quier sistema complejo (García 2006). Si se considera un equi-
po como una expresión compleja dentro de otros sistemas, lo 
que cada persona aporta o retroalimenta a un grupo, por ejem-
plo, como una acción hacia la consecución de objetivos, y a la 
vez, el equipo en el que se organiza de alguna manera aporta 
expectativas, demandas y beneficios que retroalimentan la com-
paginación de valores. Este proceso de retroacción exige un man-
tenimiento afectivo y cognitivo que promueve y acreciente, o 
al menos mantenga, la motivación. Lo anterior resulta particu-
larmente importante en etapas en las que el cansancio, la sa-
lud, o las razones y las emociones para continuar un trabajo, se 
dificulten y haya que prevalecer, digamos de ma nera estoica.
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Potencial creativo
Paulus y Coskun (2017) explican que la colaboración creativa 
en un grupo se promueve a través de sinergias en donde la 
motivación se logra creando condiciones en las cuales las re-
glas del grupo se cumplen, se otorgan reconocimientos jus-
tos a los integrantes de los equipos que consuman metas de 
trabajo, pero también de creatividad e innovación, y se evita la 
apropiación del crédito debido a ciertas ideas o acciones por 
parte de personas con mayor influencia o poder en las inte-
rac ciones. Para promover la creatividad, es necesario crear 
con  di ciones y contextos que incentiven el aprendizaje, la con-
versación y la valoración positiva de los saberes y logros de 
cada integrante del equipo. 

Un reto trascendente que puede afectar en particular a equi-
pos multi e interdisciplinarios reside en que las tareas creativas 
en diferentes disciplinas pueden ser de muy distintas natura-
lezas. Por ejemplo, la manera en que se expresa la creatividad 
al resolver una falla en un equipo de cómputo, al crear una base 
de datos o al determinar las cate gorías de un análisis, quizá no 
parecer difícil a los ojos de otros integrantes no especializados 
o no ser comparables en cuanto a la valoración de los resulta-
dos obtenidos por una actividad.

Retos tecnológicos
Entre los retos tecnológicos que mencionan las autoras cuya 
estructura se está siguiendo para este texto (Quan-Haase y 
McCay-Peete 2017), hay tres de distinta naturaleza; en primer 
lugar, los relacionados con la recolección de pedazos de datos 
que se puedan arrancar de las plataformas de las que se están 
obteniendo. Por ejemplo, la dificultad para volver a encontrar 
una imagen que se vio en Facebook, recuperar los comentarios 
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de un tuit. Debido a que, como lo señala Byung-Chul Han 
(2021), la información es aditiva y acumulativa, la manera en la 
que las plataformas mantienen su dinamismo es precisamente 
complicando su extracción.

En segundo lugar, la capacidad económica para adquirir 
algún software de análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como la actualización de las tablas o bases de datos, que 
haya tiempo para diseñar, y rediseñar las categorías de cap-
tura y análisis, además de mantener en sinergia colaborativa 
de quienes están haciendo “la talacha” con los que están ha-
ciendo el trabajo “intelectual”.

En tercer lugar, no señalado por las autoras, pero que se in-
fiere de textos relacionados con el uso en las universidades 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
no es lo mismo saber utilizar “diestramente”, como usuario, cier-
tas plataformas para cumplir funciones sociales de Habitat 
(p. ej. Alexa), Trabajo (p. ej. Outlook), Circulación (p. ej. Waze) 
u Ocio (p. ej. Tik Tok), que contar con las habilidades para iden-
tificar el potencial uso de un software para capturar, analizar 
y presentar información, así como aprender y desarrollar des-
trezas de principiante o de experto en su utilización, y contar con 
la imaginación metodológica para indagar y comprender cómo 
aplicar una herramienta para explicar un fenómeno, como lo 
hubiera promovido Wright Mills.

En cuarto lugar, y último para esta sección, están las des-
igualdades y las brechas digitales que puedan expresarse al 
interior del equipo de trabajo. Con ello nos referimos a las habi-
lidades para el acceso y el uso a estas TIC que se expresan al 
interior de cada equipo de investigación, no solo como un tema 
de capacidad de com pra ni de capacitación, sino también como 
una cuestión de brecha generacional, y la potencial difusión 
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de resultados en canales no convencionales o poco conocidos 
para quienes for man parte del equipo de investigación.

Consideraciones para el estudio 
de comunidades digitales trasnacionales

Tamaño
Como ya ha explicado profusamente González Luna (2016), 
la espacialidad configura la realidad social. El ciberespacio re-
presenta un territorio en construcción y disputa, que surge de 
la confluencia de los sistemas mediático, energético y de tele-
comunicaciones en donde humanos y máquinas interactúan 
utilizando el entramado de redes que producen las TIC (Ba-
rrón 2018; 2023). Si se enfoca la capacidad investigativa al es-
tudio de interacciones a escala de los usuarios, se verán y tendrán 
que utilizar herramientas propias de esta escala. Si se hace con 
una comunidad virtual relativamente pequeña, por ejemplo, una 
familia u organización escasa interactuando por WhatsApp, se 
obtendrán otras opciones, y si se quiere trabajar con grupos 
sociales realizando acciones colectivas, como en un canal de 
Telegram, se adaptaría la mirada y el enfoque. También, la di-
mensión de la interacción social que se estudie acarreará adap-
taciones investigativas; por ejemplo, si se trata de cuestiones 
emocionales, psíquicas, formas de organización grupal, repro-
ducción de violencias por parte de usuarios, o acciones colec-
tivas de un grupo con una identidad política. Gómez Cruz (2022) 
ha propuesto distinguir cinco dimensiones para pensar la vida 
digital: histórica, cultural, económico-política, fenomenológi-
ca y la sociotécnica. Lo anterior, habría que pensarlo no solo en 
la comunidad digital como objeto de estudio, sino también en la 
comunidad híbrida que la investiga. 
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Lenguaje común y culturas disciplinarias
Autores como Carvajal Escobar (2010) han explicado que uno 
de los principales retos en la formación de equipos interdisci-
plinarios radica en el uso de palabras que tienen significados 
distintos o profundizaciones cuando son diferentes, haciendo 
que términos clave no sean comprendidos de la misma ma-
nera por dos personas formadas en dos disciplinas distintas. 
Salvar este obstáculo y más aún crear un lenguaje común cons-
tituye una tarea ardua de escucha en la que entender al otro se 
ha compendido como algo análogo a aprender otro idioma. 

Autores como Mauricio Beuchot (2015) han explicado que, 
para tender puentes de entendimiento, una posibilidad resi-
de en la retroalimentación dialéctica de conceptos diferen tes 
pero que pueden irse acercando de manera análogica. De tal 
modo que las interpretaciones iniciales sobre los propios mé-
todos y teorías, y las de los otros compañeros de equipo, así 
como la de los demás integrantes de la comunidad virtual a la 
que se está estudiando, vayan tendiendo a una relativa univo-
cidad, y a un mejor entendimiento.

Así, el desafío consiste en concientizarse al explicar cómo 
se aprende algo desde la propia formación disciplinaria igual 
que una perspectiva más, y que puede complementarse con 
otras para ir creando un lenguaje común, e ir un poco más allá 
de la existencia de los agregados para crear nuevas síntesis 
transitorias y relativas, y para el caso pueda ser co-construida 
al interior de las comunidades digitales en donde se está reali-
zando la investigación. 
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Percepción de la calidad de los procesos 
y los productos
La validación interna y externa de cada disciplina puede ser 
un asunto que genere tensiones y dificultades al interior de los 
equipos de investigación, pero también problemas a la hora 
de hacer las dictaminaciones de los productos y al realizar la 
revisión por pares, quienes por igual tendrían que cultivar 
una especie de empatía interdisciplinaria. En consecuencia, la 
discusión en seminarios parece indispensable para ir crean-
do puentes de entendimiento acerca de la manera en que otras 
disciplinas construyen los objetos de estudio, la forma de re-
colectar datos, cuando existan, la revisión de literatura mínima 
que lleve a un aprendizaje constante, la construcción de cate-
gorías, las estrategias para su análisis y su presentación de re-
sultados, el fragmento que resulta susceptible de ser medido 
al que se les verán ciertas cualidades, cómo se construyen ex-
plicaciones y narrativas, y hasta lo que se considera lo inabar-
cable de cada caso. 

Diseminación de resultados
Sistematizar la experiencia de investigación para luego mos-
trarla, así como difundir lo que se considera sobresaliente o 
de interés académico o público del trabajo, constituye un de-
safío que se intensifica con la velocidad de las comunicaciones 
actuales y la acentuación del culto a la información de nuestras 
sociedades. El papel de la universidad pública como institu-
ción autónoma radica, entre otras cosas, en dotar de con fiabi-
lidad, certeza o verdad a una sociedad inmersa en la infodemia 
y la incertidumbre y desorientación que ella acarrea. Los mé-
todos ortodoxos para diseminar resultados como artículos 
especializados y ponencias en eventos académicos exclusivos, 
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excluyentes y caros, representan lo contrario al espíritu de 
la educación pública, de la investigación interdisciplinaria en 
general, y de la investigación-acción en particular.

Los eventos presenciales de divulgación tienen una crisis de 
público, que parece haberse acentuado con la pandemia, y las 
redes sociodigitales que se estudian parecen no contar con 
suficientes productos académicos validados por una institución, 
sino que son sustituidos y apabullados por supuestos repor-
tajes de investigación ideologizada, conferencistas sensacio-
nalistas, paneles de falsos expertos y documentales de de  nuncia 
con alto impacto emocional. ¿Cómo utilizar estos medios y pla-
taformas para mostrar el trabajo de investigación que se hace? 
¿Cómo ser parte de la digitalización y preservar una plurali-
dad dentro de la argumentación en sí? Al parecer la búsqueda 
de consensos, que tanto entusiasmó a autores como Habermas 
a finales del siglo pasado, como una ruta para la cohesión social, 
está desembocando en polarización y respuestas contunden-
tes que promueven la violencia y la fragmentación social; es 
decir, exactamente lo contrario que decían querer producir. 
En las universidades públicas el investigador y académico no 
se pueden quedar fuera de las tendencias tecnológicas y se 
tiene que innovar la propia práctica de divulgación, y al hacerlo, 
se debe seguir siendo un referente de confiabilidad y de diá-
logo res petuoso. Menuda tarea.

Consideraciones éticas
Los principios básicos que ya se consideran consensuados de 
manera amplia para hacer investigación en línea son contar 
con consentimiento informado, y mantener la anonimidad y la 
confidencialidad cuando no se trata de información pública 
(Webster, Lewis y Brown 2013). Por igual, resulta clave tener 
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claro que los usuarios de las redes cuentan con diferentes filtros 
para expresarse según la plataforma y la comunidad digital en 
la que están interactuando, así como el tipo de contenido que 
comparten y al que reaccionan (Beninger 2017). En la investi-
gación-acción participativa los procesos de investigación 
se tornan colectivos y los participantes definen de manera 
colaborativa los procesos y los objetivos de investigación, así 
como sus mecanismos de difusión y sus alcances (Almaguer- 
Kalixto 2013). 

El elemento crítico de esta Sociocibernética reside en que 
son investigaciones orientadas a transformar para bien las 
prácticas sociales. Aquí “para bien” quiere decir: para hacer de 
las comunidades digitales y de los equipos de investigación 
interdisciplinaria espacios de interacción libres en general y 
libres de violencia en particular, que conduzcan una vitalidad 
responsable, floreciente y empática para todos sus integrantes 
en un espacio promotor de la confianza y, parafraseando a 
Foucault (1983), cultivando la isegoría y la parresía. Aceptando 
a su vez la limitación que propone Žižek (2020), quien afirma 
que no solo no se cuenta con ninguna superioridad moral ante 
los demás, sino que, como todos, somos una especie de incon-
sistente mezcla en la que nuestra parcial exclusión no se provee 
de un mínimo de libertad, sino que se va jugando con diferen-
tes aspectos nuestra multifacética singularidad. 

conclUsIones

En este capítulo se desglosó la propuesta de Quan-Haase y 
McCay-Peete (2017) para tratar de esbozar cómo hacer inves-
tigación-acción participativa al estudiar comunidades digitales 
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trasnacionales, al mismo tiempo que el equipo que las escu-
driña deviene precisamente en una comunidad analógicamen-
te parecida.

Para ello, se ofreció una explicación sobre cómo los entor-
nos y las interacciones forman parte de la construcción de las 
comunidades digitales, se exploraron algunos retos identifi-
cados para la construcción de equipos interdisciplinarios en 
interacción con comunidades digitales, y se plantearon algunas 
consideraciones para la reflexión entorno a las metodologías 
de las investigaciones acerca de esta materia. 

La paradoja de construir objetos de estudio deviniendo pre-
cisamente en uno de ellos, es una tarea que se ha desarrolla-
do de manera amplia en la Coordinación de Humanidades de 
la UNAM. Como lo han trabajado en las últimas décadas Gon-
zález, Maass y Amozurrutia en el CEIICH, es menester poten-
ciar los sistemas de información y el uso intensivo de tecnología 
como plataformas generativas de conocimiento. Desde esta pers -
pectiva, el esfuerzo que en la actualidad realizan CISAN, IIBI 
y ENALLT, para la creación de una comunidad emergente de co-
nocimiento, utilizando las TIC, y construyendo un equipo de 
investigación interdisciplinaria e interinstitucional, que estudie 
las dinámicas a través de las cuales las comunidades digitales 
trasnacionales se autoorganizan y se autorregulan de manera com-
pleja, brinda un conjunto de oportunidades y desafíos como los 
que se han explorado en este capítulo.

La Sociocibernética Crítica a través de métodos como la in-
vestigación-acción participativa ofrece una alternativa episte-
mológica y metodológica vital, dinámica y ética, para estudiar 
comunidades digitales trasnacionales, y a la vez comprender el 
propio proceso de devenir en una que, además, sea interdisci-
plinaria e interinstitucional.
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InTrodUccIón

Roberto Calasso, responsable hasta su muerte de la emble-
mática editorial italiana Adelphi y figura medular para 
la publicación de libros, sostenía que la edición en una 

época en que la comunicación en red resulta preponderante 
transita por el terreno del arte. No se trata del combate binario 
entre el editor y los procesos digitales, sino de la complementa-
riedad que se logra cuando se adaptan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en beneficio de los lectores, pues 
creía que la selección de un catálogo alberga un criterio esté-
tico (Molina 2014).

Ahora bien, la ampliación del Internet hacia gran parte de 
las actividades cotidianas cambió la manera en que se editan, 
escriben y leen los textos. De acuerdo con datos del Banco 
Mundial (BM), en 2020, 60% de la población global usaba, de 
alguna u otra manera, las redes como medio de comunicación, 

Comunidades virtuales de editores digitales  
en el siglo XXI. El caso de la Electronic Literature 

Organization frente al libro tradicional

JosÉ anTonIo marTíneZ díeZ Barroso
Programa de Posgrado, Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
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lo que representa un exponencial crecimiento con respecto 
al 7% del año 2000 (BM 2020). Aunado a lo anterior, la pande-
mia global de 2019 afectó la dinámica en que las sociedades se 
relacionan. Propició que el Internet fuera el mejor medio para 
socializar. En la red las personas trabajan, se entretienen, bus-
can relaciones sexoafectivas, conocen nuevas amistades, etcé-
tera. En este entorno, que ya el escritor canadiense Marshall 
McLuhan había bautizado esperanzadora e ingenuamente co-
mo “aldea global” (2015), se pasa gran parte del tiempo. Estar 
de frente a la pantalla deviene, así, parte de la condición hu-
mana de las sociedades occidentales en el siglo XXI. 

En ese sentido, el libro L’édition à l’ère numérique, publi-
cado por la Universidad de Montreal, reflexiona sobre la sen-
da que debe seguir la producción, circulación y consumo de 
literatura en entornos digitales. Los autores concluyen que la 
figura un tanto jerárquica del editor se ha disgregado. A su 
parecer, el desarrollo de redes de cooperación en comunida-
des virtuales marca el rumbo de la edición en el siglo XXI 
(Épron y Vitali 2018, 6-30).

Bajo esa lógica, la autoridad simbólica, que solía estar aso-
ciada a los editores, se ha fragmentado en redes de cooperación. 
Sin embargo, esto no ha hecho más que confirmar la percep-
ción que en su momento había formulado Calasso. La edición 
llevada a cabo desde las comunidades virtuales constituye un 
catálogo atravesado por propuestas artísticas. Un ejemplo re-
side en la comunidad de editores que conforma la Electronic 
Literature Organization (ELO). Ellos experimentan con las po-
sibilidades estéticas, performativas e intermediales que brindan 
las ediciones electrónica, digital y virtual.1 Esta es un área de 

1 Aunque todavía es un área de estudio en desarrollo, poco a poco numero-
sos investigadores, como Katherine Hayles, comienzan a hacer una distinción 
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estudio novedosa. Nace y se desarrolla desde lo intangible del 
Internet sin necesariamente llegar a la materialidad del obje-
to, por lo que su conceptualización atraviesa múltiples defini-
ciones sujetas todavía a debate. 

Así, este trabajo se pregunta ¿cuál es la finalidad de la ELO? 
Para responder, se propone un acercamiento hacia la comu-
nidad virtual de editores digitales que la integran. El objetivo 
radica en comprender su labor editorial, es decir, el tipo de 
catálogo que producen y distribuyen, vinculándolo con las prác-
ticas sociales que se trenzan cuando existe un proyecto co-
lectivo en común.

Por lo tanto, en este estudio se hace una revisión bibliográ-
fica referente a las comunidades virtuales para pensar la edi-
ción digital en el siglo XXI. Posteriormente, se presenta la labor 
editorial de la ELO. Se espera, en última instancia, arrojar luz 
sobre los objetos culturales que despiertan la atención de la 
industria editorial y su relevancia para los contextos socia-
les actuales. 

entre tres tipos de producción editorial ligada al uso del Internet y a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La literatura electró-
nica, de ese modo, se diferencia de la analógica únicamente por su soporte 
de lectura. Un libro electrónico puede estar en formato PDF o EPUB pero, si 
se imprime, fácilmente muda hacia un formato físico. En cambio, la literatura 
digital nace y se desarrolla necesariamente detrás de un monitor. Constitu-
ye una literatura que se puede imprimir, aunque de modo fragmentado, 
pues la experiencia estética se da por intermediación de otras artes. Los libros 
digitales muchas veces tienen canciones, videos o producciones gráficas 
que dificultan su tránsito hacia lo analógico. Por último, la literatura virtual 
se distingue por ser inmersiva y hallarse en constante diálogo con los algo-
ritmos, la inteligencia artificial, los softwares, etcétera. Esta literatura no pue-
de imprimirse y, en especial, se caracteriza por no ser comercial y por su nexo 
con actividades performativas alojadas en espacios concretos como museos 
o galerías de arte. 

Comunidades vol. 1.indb   211Comunidades vol. 1.indb   211 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

212

comUnIdades VIrTUales  

de edITores dIgITales (desarrollo)

Las interacciones a través de Internet se han definido y con-
ceptualizado de diversas maneras. Se les ha identificado como 
“cyber comunidades” o “comunidades online”. Sin embargo, 
en la primera noción, el “cyberespacio” resulta más cercano a 
novelas y películas, es decir, a los productos culturales y a las 
obras artísticas de ciencia ficción, que a un constructo teórico 
(Van Dijk 1998). Mientras que en la segunda, el término online 
solo puede dar cuenta de las interacciones sociales cuando los 
usua rios se encuentran conectados a la red, fragmentando, con -
se  cuen temente, la pertenencia a la comunidad (Matzat 2004).

Debido a que la virtualidad continúa siendo un área en ex-
ploración, en la actualidad es difícil llegar a una definición pre-
cisa que abarque la rápida evolución de las relaciones sociales 
dadas en Internet. 

Para intentar zanjar ese vacío teórico, Agostini y Mechant 
argumentan a favor de comprender la interacción a través del 
Internet como comunidades virtuales. En su análisis, existe una 
abundante diversidad de contactos determinados tanto por el 
software como por las decisiones que toma el usuario. Las 
comunidades virtuales difieren entre sí en función de la red 
social, plataforma digital, sitio Web, etcétera. Por ejemplo, los 
usuarios de Instagram interactúan a través de la imagen, pero 
sin disociar los comentarios y las reacciones. En opinión de 
estos autores, cada imagen que se publica en Instagram se in-
terpreta asociada con ciertos paratextos: cuando se les ve, es 
imposible obviar los mensajes adjuntos o las respuestas gene-
radas por los usuarios (Agostini y Mechant 2019). De modo si-
milar, las comunidades de X (antes Twitter) miden su impacto 
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en la sociedad gracias al posicionamiento de las etiquetas 
que promueven; precisamente, en esa red social las tenden-
cias resultan imprescindi bles, pues sirven como un termó-
metro que evalúa el impacto social de los mensajes. 

Uno de los trabajos pioneros sobre el tema se encuentra en la 
tipología que propone Porter para quien una comunidad virtual 
está compuesta por un grupo de individuos y socios co mer cia-
les de mutuos intereses que interactúan mediante un len guaje 
común y que comparten protocolos y normas. Su cate gorización 
plantea la existencia de cuatro clases de comunidades virtua-
les: de propósito, de región, de entorno (plataformas o pobla-
ción) y de modelo de negocio (Porter 2004).

Bajo esa lógica, Anderson señala también que estar en una 
comunidad no significa únicamente pasar un momento rodea-
do de personas departiendo o intercambiando opiniones, sino 
que la pertenencia se lleva de manera continua en la subjeti-
vidad. A la comunidad se le imagina y se le representa en có-
digos culturales compartidos (1993, 17-25). Se le sitúa en la 
mente de sus miembros, cuya participación difícilmente ter-
mina cuando se apaga el monitor. Por ejemplo, en un estudio 
que analiza el uso de teléfonos inteligentes, se encontró que 
la frontera entre los espacios públicos y privados se difumina 
cuando los usuarios disponen de un dispositivo que les per-
mite llevar la comunicación a todas partes pese a encontrarse 
fuera de línea (Kim 2002).

Asimismo, Katz argumenta que en una comunidad virtual 
se da una sensación de fortalecimiento de los lazos sociales, 
pero también se debilita la unión con el espacio físico, desper-
tando un extrañamiento colectivo. Se profundiza una paradoja 
que proviene desde principios de la industrialización: el senti-
miento de soledad en multitud. Para Katz, las “comunidades 
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virtuales” se llevan siempre en la mente, porque las personas 
están absortas por las pantallas de los dispositivos electróni-
cos, incluso después de haberlos apagado (2002). Gergen llega 
a una conclusión similar cuando alude que los “mundos vir-
tuales” traen consigo una “presencia ausente” fruto de la in-
mersión propiciada por el Internet (2002).

Entonces, las interacciones diversas, la pertenencia cons-
tante y las cercanía emocional con personas distantes confor-
man algunos puntos a considerar dentro del análisis de las 
comunidades virtuales. 

Sin embargo, probablemente uno de los intentos mejor lo-
grados para comprenderlas sea el planteamiento teórico suge-
rido por la investigadora holandesa José Van Dijck. Su trabajo 
abarca los medios sociodigitales como “constructos tecnocul-
turales” a la par que como “estructuras socioeconómicas”. Re-
curre a la Teoría del Actor-Red de Bruno Lautour para afirmar 
que las redes posibilitan las asociaciones comunitarias y una 
vida social en la que los actantes no humanos (dispositivos elec-
trónicos, softwares, textos, etc.) poseen una capacidad agencial 
semejante a la de los actores humanos. De manera adicional, 
complementa su argumento con la postura concerniente a la 
sociedad en red de Manuel Castells. 

En ese esquema de pensamiento, gracias a la infraestructu-
ra tecnológica, la sociedad se interconecta mediante secuen-
cias comunicacionales en las que se expresa la producción, el 
consumo, la reproducción, la experiencia y el poder (Van Dijk 
2016, 11-29).

Ahora bien, como lo argumentan Van Dijck, Agostini y Me-
chant, el tipo de la actividad representa un indicador para 
escoger la red social en la que se desenvuelve la comunidad. 
El contenido que promueve la ELO es sobre todo de índole 
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académico y estético. Destacan la publicación de libros que 
cuestionan los modos tradicionales de leer y escribir y propo-
nen la unión entre la máquina y lo humano para generar un 
producto cultural marcado por la intermedialidad. 

Administrada como una organización sin fines de lucro y 
fundada en Chicago en 1999, ELO impulsa la producción de 
las literaturas escritas con ayuda de las TIC. Según Katheri-
ne Hayles, este tipo de literaturas destacan por ser construc-
ciones discursivas artísticas y experimentales que trascienden 
el formato impreso y entablan un diálogo con otras expresio-
nes comunicacionales propias del entorno digital, compo nien-
do formatos híbridos como las narraciones hipertextuales, la 
ficción interactiva, los performances, las instalaciones, la poe-
sía kinética, etcétera (Hayles 2021, 41-86).

Específicamente, la ELO cuenta con presencia en América 
del Norte y América del Sur, Europa, Asia, Australia y África. 
Sus miembros provienen de una amplia gama de disciplinas 
y áreas de estudio, que incluyen arte, literatura, comunicación, 
informática, humanidades, humanidades digitales, estudios 
de medios, estudios de género y medios comparativos. 

Anualmente organiza una conferencia y un festival de arte 
mediático, así como lecturas y presentaciones de trabajo. Está 
asociada con Bloomsbury Press y publica antologías denomi-
nadas Electronic Literature Collection. Es propietaria tam bién 
de una biblioteca de código abierto llamada Electronic Litera-
ture Directory. Adicionalmente, obtiene su financiamiento de 
sus miembros: la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, 
el Fondo Nacional para las Humanidades y el Consejo de In-
vestigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Estados 
Unidos. Y coopera con la Universidad Estatal de Washington en 
Vancouver –la cual es su institución anfitriona– el Instituto 
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de Verano de Humanidades Digitales, el Consorcio de Nuevos 
Medios y Calcular Canadá.

La ELO representa un esfuerzo conjunto entre instituciones 
gubernamentales y editores quienes se interesan por la litera-
tura digital. Su finalidad reside en la de un editor: poner en 
circulación un catálogo que soporte y difunda los proyectos 
de artistas que crean a partir de los entornos virtuales. Para 
lograrlo, mantiene una participación activa en Facebook con 
cerca de 2 600 miembros y aproximadamente una publica-
ción diaria. Además, dispone de una cuenta de Twitter con 
alrededor de 5 670 seguidores. Con la etiqueta #elit (literatura 
electrónica), en el intervalo que va de 2019 a 2022 surgieron 
aproximadamente 1 920 publicaciones en esa red social con un 
promedio de nueve reacciones por publicación. Esto equivale 
a que en cuatro años, el catálogo de la ELO ha suscitado cerca 
de 17 280 respuestas por parte de un público en su mayoría 
conformado por escritores, lectores y editores. 

Así, esta organización se inclina más por ser una comuni-
dad virtual de propósito (Porter 2004) que difunde proyectos 
editoriales. Además, la ELO cumple algunas de las caracterís-
ticas de las comunidades virtuales dadas por los teóricos: su 
pertenencia inmersiva, la interacción constante de personas 
alejadas físicamente y el tipo de software. Sus productos cul-
turales y sus obras artísticas increpan a la sociedad, ante todo, 
porque plantean una ruptura con los modos convencionales de 
leer, escribir y editar los textos literarios y porque examinan 
los puntos de articulación que la virtualidad guarda con res-
pecto a lo humano. 

A partir del uso de la transmedialidad, la intención radica en 
extender los universos narrativos hacia otro tipo de interacción 
con el lector. Pretenden generar una experiencia inmersiva 
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donde se le integre al texto, para que lo altere o intervenga, 
es decir, forme parte de él; pero sin que lo preserve en archi-
vos (Landow 2009). Así, la meta de proyectos editoriales como 
la ELO, de acuerdo con Alejandro Piscitelli, es tender un puen -
te entre lo social y lo político apuntalado en el uso de softwares 
que modifiquen y fragmenten la lectura (2002).

Este es el caso de varias de las obras que orientan el catá-
logo de la ELO, como por ejemplo, False Words del artista, ci-
neasta y poeta chino Ip Yuk-Yiu o The Library of Nonhuman 
Books de los editores australianos Karen Donnachie y Andy 
Simionato, en la cual, mediante el uso de inteligencia artifi-
cial, se crean nuevas publicaciones a partir de otras ya exis-
tentes, buscando prescindir del autor. 

False Words consiste en una máquina de escribir automáti-
ca que con la combinación y aliteración de palabras forma 
oraciones que transitan entre lo absurdo y lo sugerente. Pen-
sado para una escritura con base en caracteres o sinogramas, 
funciona como un proyecto performativo que interactúa con la 
frase “我沒有敵人” (no tengo enemigos) del escritor chino y 
ganador del premio nobel de la paz Liu Xiaobo. Cada oración 
cambia aleatoriamente. En un principio el carácter chino “人” 
(humano) es legible y perceptible, destacándose entre las pa-
labras. Sin embargo, eventualmente termina devorado y despla-
zado en el proceso de la escritura interminable, como todas las 
cosas en la historia (Yuk-Yiu 2020). Así, la intención de False 
Words es reflexionar que, dentro de un mar de palabras y textos 
cuyos significados descansan en las interpretaciones y en el me-
dio de transmitirlas, lo humano se disuelve en el lenguaje. 

Mientras tanto, The Library of Nonhuman Books, un pro-
yecto de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Mel-
bourne, se sustenta en la multiplicidad. Para la ELO no es solo 
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un proyecto editorial, representa un sistema que experimenta 
con la lectura automática, la manipulación algorítmica de los 
textos y la autoría. Así, una máquina interpreta la información 
de un texto, convirtiéndola en código fuente; posteriormente, 
la procesa y asocia con imágenes que extrae de Internet; por 
último, la expresa en un nuevo libro con un significado dife-
rente. Mediante la producción en conjunto de operaciones 
ana líticas, la intención, entonces, radica en generar versio-
nes múl tiples procedentes de libros previos (2008). Aunque el 
resultado final puede ser uno físico, lo más interesante desde 
la perspectiva de la literatura digital reside en el potencial 
de una práctica literaria dominada por la interacción entre hu -
ma nos y máquinas. 

Otros dos proyectos editoriales difundidos por el catálogo 
editorial de la ELO son The Vine and the Fish, en el que la au-
tora estadounidense, Leise Hook, integra imagen y texto para 
abordar temas como el contacto cultural y la migración hacia 
Estados Unidos; y ReRites del poeta y diseñador gráfico cana-
diense David Jhave Johnston. 

Esta comunidad virtual de editores difundió y premió The 
Vine and the Fish debido a que, según su criterio, propone una 
reflexión narrativa equilibrada sobre el poder del lenguaje 
como herramienta para superar estereotipos. A su vez, destacó 
la interacción entre escritura y diseño visual para transportar 
al lector a un entorno más allá del relato (Hook 2006).

Por su parte, ReRites está conformado por 12 libros en for-
mato físico derivados de la interacción entre la inteligencia arti-
ficial y la humana. A lo largo de un año, el artista creó 4 500 
poemas compuestos por 639 813 versos con la ayuda de la 
información alojada en bibliotecas de aprendizaje automático 
de código abierto, como TensorFlow de Google, Pytorch de 
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Facebook, Quasi-Recurrent Neural Network de SalesForce y 
GPT-2 de OpenAi. La función de David Jhave Johnston era 
corregir y editar todas las palabras que arrojaba la inteligen-
cia artificial, dándole una forma poética. 

La imaginación poética se originaba, así, desde la máqui-
na y el artista se encargaba únicamente de su significado. La 
intención de ReRites era sugerir que la tecnología puede cam-
biar sustancialmente la manera en que se entiende el proceso 
creativo. Supone que la inspiración y lo que es considerado 
como práctica literaria, históricamente asociado a las musas, 
la injerencia divina o a la capacidad humana, es susceptible 
también de provenir de la inteligencia artificial (Johnston 
2017-2018).

Estos cuatro ejemplos sirven para evaluar el contenido 
promovido por la comunidad virtual de editores digitales que 
constituyen la ELO. En la visibilidad de estas obras artísticas se 
concentra un proyecto editorial surgido con la ayuda de las 
TIC y puesto al alcance del público lector. Esto rescata la que 
es quizá la principal misión del editor, según Roberto Calas-
so. Quien hace de la publicación de libros su quehacer diario 
precisa de un catálogo. Esa es su marca y el fruto de su tra-
bajo. El catálogo de la ELO se orienta hacia el cuestionamiento 
de los convencionalismos editoriales como la publicación en 
papel o la lectura y escritura lineal de textos; en su lugar, apun-
ta a nuevos acercamientos con la obra que expongan los límites 
y las posibilidades del Internet y los usuarios como la disolu-
ción de lo humano en el lenguaje de programación o la inspi-
ración proveniente de la tecnología. 
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conclUsIones

Antes de su muerte, Roberto Calasso cuestionaba el tipo de 
democracia que ofrece el Internet. Su preocupación editorial 
era que se perdiera la estética inherente a esos objetos cultu-
rales a los que le dedicó gran parte de su vida (Molina 2014). 
Ciertamente, los libros pueden (y en algunos casos lo han he-
cho) ceder a la mercadotecnia y trivializarse; sin embargo, no 
todos los proyectos editoriales han adoptado esa vía. 

La ELO, como una comunidad virtual de propósito, ha revi-
talizado la industria mediante la difusión de un catálogo de 
literaturas experimentales, que van más allá del formato impre-
so y que tienden puentes con expresiones digitales. En otras 
palabras, esta comunidad se sustenta en la difusión de un re-
pertorio cuya finalidad es el discurso artístico. 

Dicha divulgación se basa en sus interacciones en redes, 
especialmente en Facebook, donde cuentan con aproximada-
mente 17 280 respuestas por parte de los usuarios. La ELO en-
tabla un diálogo, genera pertenencia y promueve un proyecto 
colectivo. Es una comunidad virtual en la cual los creadores 
encuentran un punto de partida para catapultar y dar a cono-
cer su trabajo a un público amplio e interesado; a través de 
sus reuniones y su red de apoyo institucional, abre una brecha 
relevante para la industria editorial del siglo XXI: el encuen-
tro entre la máquina y lo humano para la creación de objetos 
culturales con valor estético. 

Comunidades vol. 1.indb   220Comunidades vol. 1.indb   220 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Comunidades virtuales de editores digitales...

221

referencIas

Agostini, S. y P. Mechant. 2019. “Towards a Definition of Virtual 
Community”. Signo y Pensamiento 38, núm. 74 (enero-ju-
nio): 1-19. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp38-74.tdvc.

Anderson, B. 1993. Comunidades imaginadas. México: FCE.

Donnachie, K. y A. Simionato. 2008. The Library of Nonhu-
man Books. http://www.atomicactivity.com/nonhuman-
books/.

Épron, B. y M. Vitali R. 2018. L’édition à l’ère numérique. 
Montreal: La Découverte.

Gergen, K. J. 2002. “The challenge of absent presence”. En 
Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, 
Public Performance, 227-241. Reino Unido: Cambridge 
University Press.

Hayles, K. 2021. Postprint Books and Becoming Computa tional. 
Estados Unidos: Columbia University Press.

Hook, L. 2006. The Vine and the Fish. https://culture.org/
the-vine-and-the-fish/.

Johnston, D. J. 2017-2018. ReRites. http://glia.ca/rerites/.

Katz, J. E. 2002. “Conclusion: Making Meaning of Mobiles – 
a Theory of Apparatgeist”. En Perpetual contact: Mobile 
Communication, Private Talk, Public Performance, edita-
do por J. E. Katz y Mark Aakhus, 301-318. Reino Unido: 
Cambridge University Press. 

Kim, S. D. 2002. “Korea: personal meanings”. En Perpetual 
Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Per-
formance, editado por J. E. Katz y Mark Aakhus, 63-79. Reino 
Unido: Cambridge University Press.

Comunidades vol. 1.indb   221Comunidades vol. 1.indb   221 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



Las comunidades virtuales...

222

Landow, G. 2009. Hipertexto 3.0. Teoría, crítica y nuevos 
medios en la era de la globalización. Barcelona: Paidós.

Matzat, U. 2004, “Cooperation and community on the internet: 
past issues and present perspectives for theoretical-empi-
rical internet research”. Analyse & Kritik, 26: 63-90. https://
doi.org/10.1515/auk-2004-0104.

McLuhan, M. 2015. La aldea global. México: Gedisa.

Molina, C. A. 2014. “Calasso frente al Goliat digital”. ABC 
Cultural, 7 de octubre. https://www.abc.es/cultura/cul-
tural/20141006/abci-calasso-marca-editor-201410061141.
html.

Piscitelli, A. 2002. Ciberculturas 2.0. Barcelona: Paidós.

Porter, C. E. 2004. “A typology of virtual communities: a mul-
ti-disciplinary foundation for future research”. Journal 
of Computer Mediated Communication 10, núm. 1 (julio). 
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00228.x.

Van Dijk, J. 1998. “The reality of virtual communities”. 
Trends in Communication, núm. 1: 39-63. https://www.
utwente.nl/en/bms/vandijk/publications/the_reality_of_
virtual_communi.pdf.

Van Dijck, J. 2016. La cultura de la conectividad. Una histo-
ria crítica de las redes sociales. Argentina: Siglo XXI.

Yuk-Yiu, Ip. 2020. False Words. https://www.ipyukyiu.com/
false-words.

Comunidades vol. 1.indb   222Comunidades vol. 1.indb   222 29/07/24   13:2729/07/24   13:27



223

InTrodUccIón

Las comunidades virtuales o grupos de interés en las re-
des socio-digitales son un fenómeno extendido en el 
que la ma yoría de los individuos con acceso a ellas en-

cuentra a otras personas con inclinaciones similares para in-
tercambiar información. Una parte de estos grupos se forma 
alre de dor de una práctica laboral común y ello se explica por-
que “Las comu nidades virtuales tienen el potencial de apoyar 
una amplia variedad de actividades relacionadas con la bús-
queda de infor  mación, el suministro de información y el inter-
cambio de in formación, además de la socialización y otros 
tipos de interacciones” (Burnett y Buerkle 2004).

Las diferentes profesiones o prácticas laborales utilizan las 
comunidades virtuales con diferentes propósitos e intensida-
des y buscan en ellas información de naturaleza diversa. Los 
beneficios directos e indirectos de participar en ellas también 

Comunidades virtuales trasnacionales  
como mecanismos de coordinación informacional 

en las industrias culturales

aLEJANDRO mERCADO cELIS
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
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pueden variar entre los grupos profesionales. En este trabajo 
se parte de la hipótesis de que las comunidades virtuales pue-
den constituirse en mecanismos complementarios de coordi-
nación informacional estratégicos cuando estas se dan en 
sectores profesionales de alta flexibilidad laboral, funcionan 
bajo el sistema de organización por proyecto y en contextos 
locales con obstáculos para la interacción social presencial.

meTodología

En esta investigación se reporta información empírica original 
basada en las comunidades virtuales vinculadas a las indus-
trias cinematográficas en las ciudades de Tijuana y San Diego. 
Todas ellas hospedadas en Facebook. El conjunto de co muni da-
des se estudió en cuanto a sus objetivos, número de miembros 
y antigüedad. A partir de este primer acercamiento se profun-
dizó el análisis en el caso de uno de los grupos que de manera 
explícita se enfoca en las personas que laboran en la in dustria 
audiovisual en ambas ciudades. El grupo está instalado en la 
plataforma de Facebook bajo el nombre de “San Diego & Ti-
juana Film Community from the Film Consortium”. El grupo 
fue seleccionado debido a que se enmarca en un ámbito pro-
fesional de alta flexibilidad laboral y organización por proyec-
to así como por su ubicación geográfica, ya que la frontera 
inter nacional genera fricciones importantes a la comunicación 
cara a cara entre quienes habitan en Tijuana y en San Diego.

Se revisaron las publicaciones en el muro del grupo a partir 
de aquellas que involucran a la ciudad de Tijuana. Las identi-
ficadas abarcan desde la creación del grupo en el 2012 hasta 
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finales del 2020.1 Se analizaron las publicaciones en su vínculo 
con la búsqueda, el suministro y el intercambio de información 
entre sus miembros. Para contextualizar el estudio de caso se 
abordó al conjunto de las comunidades virtuales vinculadas 
al cine en esta región transfronteriza. Este análisis permite tener 
una imagen general de la diversidad de grupos que se han forma-
do en el sector cinematográfico, de su carácter complementario, 
así como contrastar algunas variables como número de miem-
bros, antigüedad y ubicación geográfica.

marco concePTUal del esTUdIo

Comportamiento informacional 
en las comunidades virtuales

El marco conceptual se divide en dos ejes, el primero reside en 
el comportamiento informacional en una comunidad virtual; 
y el segundo, por igual, pero en el contexto geográfico fronte-
rizo y profesional de la industria cinematográfica. Se inicia por 
el comportamiento informacional que se divide en dos com-
partimientos con sus respectivas motivaciones de participación: 
una radica en aquella que anima a proveer información, y la otra 
en la que impulsa a buscarla (Nahl 2001; 2004). Esta última, a 
su vez, tiene dos inquietudes principales, la indagación prác-
tica de información y la de monitorear un vecindario de infor -
mación (Williamson 1998; Haythornthwaite y Wellman 1998), 
la cual, significa mantenerse presente en un espacio donde 
puede o no haber información relevante. Las comunidades 

1 Durante este periodo el grupo fue público. En la actualidad es privado y el 
acceso a las publicaciones se permite solo a sus miembros.
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virtuales entendidas como foros de información (Savolainen 
1995) la ofrecen de forma práctica, así como la posibilidad de 
monitorear un flujo de ella constante potencialmente útil.

Oh y Syn (2015) ofrecen una revisión de la literatura sobre 
las motivaciones de los usuarios de redes sociodigitales para 
proporcionar información sin retribución directa o inmediata. 
En ella, estos autores encuentran que la animación para ofre-
cer información se basa en una mezcla compleja de diferentes 
estímulos y propósitos. Los componentes centrales que explican 
este comportamiento informacional son: gusto o satisfacción, 
autoeficacia (sentido de capacidad frente a los demás), apren-
dizaje (a través del intercambio de información con los otros), 
beneficio personal (potencial ob ten ción de beneficios tangibles 
por el intercambio de informa ción), altruismo (oferta de infor-
mación sin esperar recompensas), empatía (propuesta de apo-
yo social y emocional), sentido de comunidad (pertenencia 
a un grupo), socialización (satisfacción al entrar en contacto 
con otros), reputación (reconocimiento social por el conoci-
miento de cada individuo), y reciprocidad (información ofreci-
da a cambio de otra, de forma particular, general o a futuro) 
(Oh y Syn 2015).

Comportamiento informacional 
en el sector cinematográfico

Los elementos anteriores deben de ser aterrizados a las parti-
cularidades del contexto profesional y geográfico de este caso 
de estudio. Para entender el comportamiento informacional de 
quien participa en la industria cinematográfica hay que partir 
de la organización por proyecto (Grabher e Ibert 2011). A dife-
rencia de otras industrias, el cine se basa en equipos temporales 
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multidisciplinarios que se conforman para filmar una pelícu-
la o proyecto. Una vez terminada la película el equipo se des-
banda y sus miembros buscan integrarse a un nuevo proyecto 
para realizar una nueva filmación. La constante formación-di-
solución-reagrupación de equipos de trabajo requiere de un 
flujo de información constante entre los participantes poten-
ciales. Ya que no existen estructuras permanentes por medio de 
las cuales se transmita la información, esta se comunica esen-
cialmente a través de redes sociales informales.

Por otra parte, debido a que los equipos para filmar una 
película son multidisciplinarios cada individuo participa en ellos 
desde una posición laboral específica; actores, directores, pro-
ductores, guionistas, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas, 
etcétera. Cada uno de los grupos forma subconjuntos de prác-
ticas gremiales que demandan información particular a su 
disciplina y a su mercado de trabajo específico. Los trabajado-
res cinematográficos en conjunto deberán estar en contacto con 
otros de su campo para entrar en círculos informativos acerca 
de las oportunidades de trabajo que se van abriendo en el día 
a día. Como ya se mencionó, las industrias que se organizan 
por proyecto representan aquellas que se respaldan fuerte-
mente en las redes sociales (Garmann 2011). La participación en 
redes sociales digitales y no digitales puede ser equiparada con 
el comportamiento informacional de monitoreo. Lo que impli-
ca que los individuos están de manera permanente monitorean-
do las oportunidades para participar en nuevos proyectos, 
saber si hay proyectos en formación, si se han abierto audicio-
nes, quién ha conseguido financiamiento, etcétera.

Otra característica del comportamiento informativo de di-
chas comunidades reside en que al trabajar por proyecto los 
individuos no tienen una institución laboral estable en la cual 
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adquieran conocimiento y experiencia (Smith y McKinlay 2009). 
Los trabajadores por proyecto presentan experiencias de ad-
quisición de conocimiento discontinuas y sin apoyos institu-
cionales. Esto implica que dicha obtención de saberes tenga 
un fuerte contenido social, es decir, se da a través del intercam-
bio de información con otros individuos en la misma categoría 
laboral. Por su parte, cada proyecto fílmico enfrenta condicio-
nes particulares y problemas específicos, por lo que requiere 
de indagar información actualizada para resolver problemas 
nuevos o inesperados. Debido a las dos razones antes mencio-
nadas existe una necesidad constante de búsqueda de informa-
ción práctica, al igual que el monitoreo de esta.

El comportamiento informativo en el sector de la produc-
ción cinematográfica puede ser dividido en tres espacios in-
formacionales; el económico, el laboral y el de conocimiento. El 
primero refiere al conjunto de transacciones económicas di-
rectas o indirectas que ocurren al filmar un producto audio-
visual. Está conformado por empresas que ofrecen servicios 
y productos para la producción y postproducción, las organi-
zaciones de soporte al sector, las organizaciones laborales, las 
instituciones educativas en las que se capacitan los participan-
tes del sector, y las instituciones gubernamentales de regula-
ción y promoción fílmicas.

El segundo se constituye por los procesos vinculados a las 
condiciones de acceso al trabajo, a la construcción de trayec-
torias laborales y a las prácticas alrededor de los tiempos de la-
tencia y de trabajo. Aquí la participación en redes sociales en 
la vida real y en las digitales resulta crítico, al igual que la cons-
trucción de reputación laboral ante la comunidad fílmica, ya 
que en alguna medida esto afecta las posibilidades de contra-
tación a futuro.
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La participación de los trabajadores fílmicos en redes socia-
les también se vincula con la necesidad de monitorear los mer-
cados laborales para saber en un momento dado quién busca 
trabajadores para un proyecto, dónde los necesita, cuándo se 
ofrecerá el empleo, cómo participar en la selección. 

Finalmente, el tercero, que se conforma por el acceso a un 
aprendizaje social. El cual se da a través del contacto con otras 
personas de especialidades similares con mayor experiencia 
o con experiencias diferentes (Wenger y Trayner 2015). El apren-
dizaje social permite acceder a conocimiento tácito que solo 
se adquiere en la práctica profesional. La comunicación social de 
este conocimiento no es mercantilizada ya que tiene la caracte-
rística de ser ofrecida de forma gratuita a través de las redes so-
ciales. En el intercambio de información y conocimiento dentro 
de estas comunidades de práctica se crea una identidad pro fe-
sional y un sentido de pertenencia a la disciplina o profesión. 

Comportamiento informacional 
en el marco geográfico 
de ciudades fronterizas contiguas 

Para quién vive de un lado u otro de la frontera internacional 
entre Tijuana y San Diego la línea divisoria entre ambos países 
representa una fricción informacional. Es decir, en tanto la 
interacción cara a cara resulta restringida, por lo tanto, tam-
bién la información que esta conlleva. Si bien los ciudadanos 
estadounidenses pueden cruzar la frontera sin restricciones, 
los tiempos de cruce implican un consumo de tiempo conside-
rable. En cambio, para los ciudadanos mexicanos la posibilidad 
de cruzar legalmente a San Diego no se puede dar por hecho. 
Hay una proporción de la población residente en Tijuana que 
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no cuenta con papeles para cruzar. Quienes sí tienen los do-
cumentos necesarios enfrentan los tiempos de cruce de ida y de 
regreso. Los medios de comunicación; teléfono, correos elec-
trónicos, mensajes de texto, permiten salvar algunas necesida-
des de acceso a la información, sin embargo, este método uno 
a uno no permite acceder a información que no se conoce de 
su existencia o que no se tiene contacto con la potencial fuen-
te informativa. 

Las comunidades virtuales frente a los medios directos de 
comunicación tienen la ventaja de que el conjunto de partici-
pantes accesa de manera simultánea a la información vertida 
en el grupo. Cualquier participante puede informarse a partir 
de las publicaciones de otros miembros y, a la vez, cada indivi-
duo puede solicitar información específica de acuerdo con sus 
necesidades.

Por lo anterior, se propone entender a las comunidades vir-
tuales fronterizas vinculadas a espacios de acción económi-
ca-creativa como un instrumento de reducción de fricciones 
informacionales transfronterizas.

La necesidad de adquirir información del “otro lado” tiene 
que ver con el espacio económico, laboral y de conocimiento 
en la producción cinematográfica. Estos tres componentes son 
los que incentivan ofrecer, solicitar y monitorear información.

Así, resulta indispensable comenzar por explicar las necesi-
dades informacionales vinculadas al espacio económico. Cuan-
do se planea la realización de un proyecto cinematográfico que 
tiene origen en San Diego se genera necesidad de informa-
ción sobre Tijuana con respecto a empresas locales de apoyo a 
la producción (scouting, renta de equipo, crew, etc.), de orga-
nizaciones gubernamentales que regulan la producción cine-
matográfica (otorgamiento de permisos, regulación laboral, 
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etc.). Dependiendo del tamaño de la producción, que puede ser 
desde un proyecto universitario, un video musical, un anun-
cio, un documental o un largometraje, la urgencia de participar 
en la comunidad virtual variará, siendo entre más pequeña la 
producción más relevante el espacio virtual. 

En cuanto al espacio laboral, una filmación originaria de San 
Diego quizá requiera incorporar trabajo local en Tijuana: desde 
actores-extras, hasta roles más importantes como asistencia 
de producción, logística, etcétera. Por su parte, las filmaciones 
en San Diego también podrían recurrir a actores u otras capa-
cidades laborales de personas que viven en Tijuana. Lo anterior 
se debe a que muchos tijuanenses tienen doble nacionalidad o 
a que el trabajo es pagado en efectivo y no se requiere de pape-
les de residencia para el trabajo. Una comunidad virtual tras-
fronteriza permite que las convocatorias para participar en un 
proyecto fílmico se socialicen en ambas ciudades.

Además, los trabajadores de la industria fílmica requieren 
de anunciar su experiencia y construir reputación. Este pun-
to también lo facilita la comunidad virtual. Tampoco hay que 
olvidar que para los actores participar en trabajo no pagado 
puede ser relevante para mejorar sus currículos y darse a conocer. 
Las filmaciones estudiantiles comúnmente ofrecen solo crédi-
to en pantalla sin remuneración económica.

En cuanto a la información requerida en el espacio de cono-
cimiento del contexto geográfico de la frontera se expresa po-
tencialmente en las siguientes dimensiones: por una parte, los 
participantes de uno u otro lado precisan de información sobre 
las prácticas predominantes en la organización de la pro duc ción. 
Asimismo, sobre las prácticas de reclutamiento, remu neración, y 
definición en el desempeño en las diferentes posiciones la-
borales. Durante la filmación, aparecen contratiempos prácticos 
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debido al desconocimiento del medio ambiente fílmico en una 
u otra de las ciudades. En este sentido, información práctica 
sobre quién, cuándo, dónde y cómo puede ser parcial o com-
pletamente resuelta a través de un grupo virtual. 

esTUdIo de caso

Universo de comunidades

El grupo estudiado en Facebook forma parte de un universo 
de agrupaciones virtuales en la misma plataforma alrededor de 
las comunidades fílmicas de ambas ciudades. En total se detec -
taron 31 grupos, 20 en San Diego y 11 en Tijuana. De este 
con junto cinco grupos explícitamente se declaran como tras-
fron  terizos, dos de ellos en Tijuana y tres en San Diego. Los 
dos grupos de Tijuana se especializan en llamados para acto-
res, uno representa el grupo “Casting Tijuana / San Diego” con 
8 100 miembros y una antigüedad de siete años; el otro lo confor-
ma “Tijuana & San Diego Casting Calls” con 9 600 miembros 
y nueve años de actividad. 

En cuanto a los grupos de San Diego, dos entran en la ca-
tegoría de grupos de interés general en la producción audio-
visual, el último forma uno especializado en llamadas al 
trabajo de actores y de crew “San Diego $ Tijuana Film Com-
munity” (5 400 miembros y ocho años de antigüedad), su ob-
jetivo radica en “estimular la producción de cine y televisión en 
la región y aumentar las oportunidades de creación de redes, 
empleo, educación, financiación y distribución en cine, tele-
visión y nuevos medios de comunicación” (San Diego $ Tijua-
na Film 2014, párr. 1).
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El segundo grupo se llama “Mexican Filmmakers in San 
Diego”, tiene 921 miembros y seis años de antigüedad. Esta 
comunidad invita a sus integrantes a utilizar el 

[…] grupo para pu blicar trabajos y/o anunciar tus habilidades en una 
posición en el cine. Los trabajos [que se anuncien] deben ser para 
producciones de cine y televisión, cualquier puesto, desde el crew 
hasta productores, e incluso actores. Puedes publicar en inglés o en 
español dependiendo de tu audiencia. Contrata a un equipo mexi-
cano, o sé contratado por cineastas mexicanos (Mexican Filmmakers 
in San Diego 2015, párrs. 1-4).

El tercer grupo transfronterizo en San Diego es “CASTNCREWSD”, 
cuenta con 3 200 miembros y 11 años de antigüedad. En su 
objetivo se puede leer: “Esta es una página de Facebook para 
ayudar a los cineastas locales del sur de California (LA, SD, Baja 
California), crew, personal encima y debajo de la línea, los ac-
tores que hacen películas, documentalistas, PSAs, comerciales, 
etcétera” (CASTNCREWSD 2011, párr. 1). Este es un sitio público 
destinado a ayudar a los cineastas a hacer sus proyectos.

Por lo anterior, se muestran que las necesidades informati-
vas de la comunidad fílmica se expresan en la formación de 
una diversidad de grupos virtuales en ambas ciudades. Algunos 
de ellos resultan complementarios en tanto se enfocan a sub-
comunidades fílmicas específicas, otros presentan perfiles in-
cluyentes dirigidos a todas.

Lo interesante reside en que además de los grupos que in-
tentan englobar al conjunto de la comunidad fílmica se forman 
también grupos especializados, tales como los dirigidos a acto-
res, grupos de directores, otros especializados en documentalis-
tas, incluso aquellos dirigidos a grupos raciales como acto res 
afroamericanos.
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Se detectó también que los individuos se hacen miembros 
de varios grupos, lo que expresa una práctica informativa de 
monitoreo amplia en la que la información importante pue-
de emerger en uno u otro grupo. Hay que resaltar que el con-
junto de grupos explícitamente transfronterizos construye un 
espacio informacional dirigido a resolver la distribución de in-
formación entre ambas ciudades, esto incluye al acceso de infor-
mación laboral, económica y de conocimiento en cada lado de 
la frontera.

Si bien los grupos transfronterizos representan una mino-
ría, hay que tomar en cuenta que la información con significa-
ción fronteriza se da en todos los grupos. 

Análisis del grupo: 
San Diego & Tijuana Film 
Community from the Film Consortium

El estudio se enfocó a un grupo transfronterizo con una con-
vocatoria general a los participantes en la industria fílmica de 
Tijuana y San Diego. En su página web se dice que 

El Film Consortium San Diego fue creado a finales de 2012 por 
su fundadora y presidenta, Jodi Cilley, como una empresa social 
que estimula la producción de cine y televisión en la región y au-
menta las oportunidades de creación de redes, empleo, educación, 
financiación y distribución en cine, televisión y nuevos medios (Film 
Consortium San Diego 2012, párr. 1).

En entrevista con Jodi Cilley, manifestó que la asociación 
nació con la intención de impulsar la creación de espacios para 
la conexión y el trabajo colectivo, lo que incluye a cineastas 
pro fesionales, estudiantes e independientes de San Diego. 
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Posteriormente se creó el espacio virtual en Facebook en el que 
expresamente contempla a la comunidad tijuanense. 

A continuación, se analizan los posts en el grupo de Face-
book en los que se involucró a la comunidad de Tijuana de 
forma directa, a partir de cada uno de los espacios informacio-
nales que se identificaron en el marco teórico. 

La oferta de productos y servicios por parte de empresas 
representa uno de los aspectos con menor cantidad de publi-
caciones. Esto se debe a que las transacciones comerciales y 
la información alrededor de las decisiones involucradas en la 
compra de servicios y productos ocurren mayormente fuera de 
este grupo. Los posts vinculados a la definición de espacio eco-
nómico que se identificó se ubican en tres componentes: oferta 
de equipo especializado para filmación, la de efectos espe-
ciales digitales, y la de espacios para la exhibición especiali-
zada en películas latinas. Contrario a la presencia de empresas 
de soporte, la oferta de educación resulta mucho mayor en el 
grupo de educación. En cuanto al ofrecimiento de servicios de 
educación formal, en este rubro se encontraron publicaciones 
diversas que refieren sobre todo a cursos cortos de actuación, 
animación, y de proyectos cortos de filmación. Asimismo, las 
organizaciones civiles y gubernamentales de apoyo y difusión de 
la actividad cinematográfica en ambas ciudades se destacan tam-
bién. Las principales instituciones que usan el espacio virtual 
del grupo para comunicarse con la comunidad son: BCHace Cine, 
el Film Consortium, San Diego Media Arts y el Digital Gym.

Con respecto al espacio laboral, se detectó un uso intenso por 
parte de los miembros del grupo para generar reconocimien-
to y construir reputación. Resaltan las publicaciones que ligan 
actividades para la construcción o ampliación de las redes de 
contactos (networking). Las publicaciones que bus can construir 
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reputación hacen referencia a los proyectos termi nados, ya sean 
estos películas u otros como videos musicales, anuncios o tra-
bajos corporativos. En este mismo sentido también se difunden 
trabajos complementarios a las películas o videos, tales como 
composiciones musicales y efectos especiales.

El espacio laboral está compuesto además por convocato-
rias a concursos, festivales de cine y eventos sociales que tie-
nen como fin la construcción de prestigio laboral. En el caso 
de los concursos, las publicaciones buscan lograr una mayor 
difusión y conocimiento de los proyectos terminados, como en 
el caso de los festivales, y de establecimiento de contactos para 
posibles colaboraciones futuras en los eventos sociales alre-
dedor de los concursos y festivales. 

Otra de las vertientes en el grupo virtual de uso informa-
cional en el espacio económico lo representa la búsqueda e 
identificación de personal para la producción fílmica. En el 
muro del grupo de Facebook abundan ofertas de trabajo e in-
vitaciones a participar en proyectos fílmicos de diversa natura-
leza. Destacan las publicaciones que ofertan audiciones para 
actores. Sin duda este grupo laboral es el que genera más pu-
blicaciones, aquí se encuentran audiciones para proyectos 
estudiantiles, grabaciones comerciales, cortos y largometrajes. 
Algu nos proyectos apelan de manera directa a actores y actrices 
de Tijuana o de origen latino de San Diego. En estas convocato-
rias se buscan aquellos que sean fluentes en español o en oca-
siones que sean bilingües. En otras convocatorias se solicita de 
forma explícita a actores y actrices con rasgos mexicanos. 

En cuanto al uso del grupo como espacio para compartir 
información sobre conocimiento cinematográfico se encontró 
que esta representa una de las principales actividades de pu-
blicación y la que le da mayor sentido a la participación de 
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los miembros de la comunidad. En términos generales, se puede 
agru par esta averiguación en los siguientes rubros: a) infor-
mación sobre eventos que tienen el objetivo de comunicar co -
no ci mien to, b) la comunicación de experiencias personales, c) la 
búsqueda y ofrecimiento de información práctica-técnica, d) avi-
sos que ofrecen a la comunidad cinematográfica organizaciones 
públicas y privadas sobre sus programas y actividades, e) infor-
mación sobre encuentros sociales y reuniones informa les con 
el propósito de hacer redes (networking), f) retroalimentación, 
solicitudes de opinión, y aportaciones creativas. 

conclUsIones

La comunidad virtual bajo estudio presenta rasgos importantes 
que la permiten identificar con un mecanismo de coordina-
ción informacional complementario de la industria cinemato-
gráfica en la región Tj-SD. También, la convivencia de espa cios 
informacionales multidimensionales que cubren lo económico, 
laboral, de conocimiento y una serie de efectos sociales como 
la construcción de reputación y prestigio. El presente tra bajo 
debe de ser complementado con líneas de investigación que 
se basen en entrevistas a usuarios que evalúen la información exis-
tente en el grupo y su vínculo con las expectativas y resul tados 
esperados de su participación.

Por otra parte, resulta deseable incorporar otros grupos vir-
tuales en la misma región con el propósito de evaluar su fun cio-
namiento y complementariedad o redundancia, y de esta ma nera 
hacer recomendaciones para mejorar su oferta informativa. Fi-
nalmente es indispensable extender el estudio a otras plata-
formas (Instagram, Tik-Tok, apps de casting) y comprender 
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mejor la complementariedad y particularidades de cada una de 
ellas para el mejor funcionamiento de una comunidad infor-
macional, como la descrita en este trabajo.

Una línea de investigación que se desprende de este análi-
sis estriba sobre comunidades trasnacionales virtuales con 
objetivos de producción cultural. Existe un nivel de integra-
ción considerable entre las industrias culturales mexicanas y 
estadounidenses que involucra no solo a la región fronteriza. 
Las redes creadas alrededor de movimientos musicales, pro-
yectos fílmicos, editoriales, televisivos y artísticos resuelven sus 
necesidades de comunicación y difusión a través de diferentes 
medios, uno de ellos lo constituyen las plataformas de redes 
sociodigitales. Esta dimensión de la colaboración-integración 
trasnacional representa un área que requiere de mayor investi-
gación. La utilización productiva de los espacios virtuales puede 
convertirse en un instrumento de desarrollo de las industrias 
culturales en México y mejores y más oportunidades para sus 
comunidades laborales.
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InTrodUccIón

Si bien la producción cultural (Herbst 2002) creada para 
fines de lucro ha sido socialmente manipuladora, exis-
ten dicotomías en la industria discográfica que permi-

ten la producción y la difusión de otros conceptos musicales 
de carácter experimental; no obstante, estos financiamientos 
carecen de la infraestructura usualmente destinada a las prin-
cipales producciones musicales, siendo las compañías disco-
gráficas instrumentistas y utilitarias –en cuanto a la gestión 
del talento– que dependen de las recaudaciones económicas.

Desde la década de 1980, los géneros mínimamente co-
merciales han recurrido a las grandes compañías discográficas 
para ampliar sus niveles de audiencia, fue en esta época que 
el Heavy Metal se popularizó en especial en Inglaterra, dando 
forma al metal británico, bajo una infraestructura descentrali-
zada que permitió la expansión de la promoción discográfica, 
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creando una sociedad en red entre las compañías indepen-
dientes. Sin embargo, para desarrollarse en un sentido econó-
mico los músicos necesitaron establecerse de manera paulatina 
en el sistema capitalista para vender sus productos musica-
les, independientemente de sus principios ideológicos. 

Cabe destacar que el género musical del Heavy Metal (Ha-
džajlić  2018) tuvo su origen a finales de la década de 1960 en 
Birmingham, Inglaterra, una ciudad con la característica de ser 
industrial; en específico en sus zonas marginadas floreció una 
escena de rock pesado a raíz de algunos elementos musicales 
derivados del Punk, creando propuestas estridentes, no solo en 
Inglaterra, sino en el resto del mundo occidental, como en Esta-
dos Unidos y Alemania, siendo un producto generado a partir 
del malestar social en donde existía una marginación en los 
jóvenes de la clase obrera trabajadora sin encontrar su lugar en 
la sociedad convencional.

El Heavy Metal comenzó a ramificarse en distintos subgé-
neros según consecuencia de las diferentes regiones que lo 
adoptaban y adaptaban a su forma de interpretar el mundo, 
fue entonces que el Death Metal caracterizado por las voces 
guturales de sus vocalistas se acentuó en Estados Unidos co-
mo un derivado del Thrash Metal, al buscar sonidos más rápi-
dos y agresivos. 

A pesar de que el género del Heavy Metal (Seppi y Stoyche-
va 2015) permea en la actualidad de forma global como parte 
de la industria cultural, existe un trasfondo histórico estrecha-
mente vinculado a países como Estados Unidos e Inglaterra, 
debido a su expansión en sus primeros años de desarrollo a 
través de las fronteras, impactando en otros países como Méxi-
co, India, Jamaica e inclusive en Medio Oriente, por cierto, al ser 
una expresión reprimida en el mundo musulmán, no obstante, 
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el género resulta atractivo, principalmente en jóvenes dispues-
tos a conocer las propuestas musicales interpretadas en len-
gua inglesa.

De esta manera las tradiciones y las costumbres locales 
y familiares constituyen un catalizador en la aceptación en el 
acceso al Heavy Metal, así como sus subgéneros, razón por la 
cual dicho género llega a ser clandestino en regiones, muni-
cipios y países; a tal grado de representar una expresión de 
resistencia ante la cultura hegemónica. Incluso, en algunos paí-
ses europeos en donde existe aceptación del género, la forma 
de perpetuar el Heavy Metal difiere, dependiendo de la cul-
tura, la cual, influye y modifica tanto las melodías como el 
tipo de escalas musicales basadas en los convencionalismos 
del territorio. 

En paralelo a lo anterior, comentarios, apreciaciones y criti-
cas concernientes a los álbumes musicales de los subgéneros 
del Heavy Metal han proliferado en los últimos años, como 
puntos de referencia retrospectiva de aquellas propuestas mu-
sicales, ya sean de culto por su escasa difusión o comprensión 
en su momento de lanzamiento al mercado; así como de las 
producciones más populares consideradas dentro del ámbito 
del mainstream, es decir, las corrientes mayoritarias de consu-
mo. Estos esfuerzos independientes, en cuanto a la creación 
de contenidos digitales, adquieren un valor agregado al ser con-
sultados de forma asincrónica con el paso del tiempo, puesto 
que toda mercancía cultural está basada en un trabajo creativo 
(Zallo 1989) constituido por los conocimientos, la documen-
tación, la planeación y la edición digital. Este tipo de conteni-
dos digitales concernientes al análisis de las obras musicales 
por lo regular adopta el formato de podcast o capítulos, desde la 
narrativa y la metanarrativa del objeto o contenido. 
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Por antonomasia, la cosa o el objeto (Straw 2011) tiene fun cio-
nes utilitarias como en el caso de las prendas, que sirven para 
proteger el cuerpo humano de las inclemencias del tiem po, 
pero también tienen un valor simbólico e histórico en sus por -
tadores, en este aspecto, las cosas proveen de un rango y dis-
tinción social, al grado de con vertirlas en objetos culturales y 
sirven también como pretexto para ralentizar la acción de la 
narrativa al ser analizadas e interpretadas desde la reflexión.

En el caso particular del álbum musical conforma una co-
sa complementaria y no fundamental en la vida cotidiana, un 
objeto constituido y codificado por un conjunto de elementos 
relacionados que representan una idea o concepto para su con-
sumo y disfrute por parte de la audiencia. 

En estos objetos o contenidos se presenta una alternación 
de sonidos que permi ten identificar a los pasajes intensos de 
los suaves con la finali dad de que la información pueda ser asi-
milada por los oyentes. Estas narrativas musicales (Straw 2002) 
están estructuradas para proporcionar un equilibrio en la for-
ma de consumir la obra desde la contemplación musical, como 
sucede en las pinturas, las esculturas y los artefactos decora-
tivos, en los álbumes musicales se presenta un ensamble de 
atributos sonoros que constituyen una idea central para ser 
interpretada. 

En complemento de la narrativa emanada del objeto o cosa, 
la metanarrativa (Vasan 2021) es un aporte que va más allá de la 
interpretación del objeto cultural, por el hecho de considerar 
elementos externos que expanden el contexto de los tópicos. 
Las metanarrativas socioculturales posibilitan la com prensión 
de las ideas y ejemplifican las traducciones, además de tener el 
atri buto de ser flexibles, dependiendo del capital cultural en 
cada individuo.
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De lo anterior, cabe agregar que las metanarrativas tien-
den a ser asequibles en su forma de interpretar; un libro im-
preso, una representación teatral, una pintura en óleo o un disco 
compacto musical, la información complementaria enriquece 
la explicación de los sucesos y la descripción de los objetos que 
inciden en el ámbito cultural, en este caso, de las audiencias asi-
duas a los subgéneros del Heavy Metal. 

desarrollo

A raíz del surgimiento de diversas bandas que implementan 
elementos del Heavy Metal en sus obras musicales, se vuelve 
indispensable consultar ciertas referencias que proporcionen 
alguna guía pertinente para conocer los productos sonoros 
que se han publicado al paso del tiempo, con el fin de encontrar 
algún hilo conductor que permita el acceso a otras publicacio-
nes derivadas. Por ello, se ha seleccionado un canal alojado en 
la plataforma de YouTube, en donde se analizan diferentes 
álbumes del Heavy Metal procedentes de diferentes países y, 
ubicados cronológicamente en distintos periodos. A pesar del 
algoritmo que prevalece en YouTube en cuanto a la visibilidad 
de contenidos populares de carácter musical, es viable encon-
trar algunos canales como: El Metal Rucker, The needle drop 
y Jamie Horsley, por citar algunos ejemplos que promueven 
las propuestas musicales, además de mencionar algunas obras 
cumbres. 

El canal titulado Metalófago se encuentra activo en la pla-
taforma de YouTube desde el año 2013, sus podcasts son 
emi  tidos asincrónicamente en formato audiovisual, en ellos 
se expresan posturas musicales mediante el análisis crítico, 
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además de referenciar la documentación que conforma el 
con texto histórico que rodea a los diversos álbumes de los 
subgé neros del Heavy Metal, en su mayor parte de origen an-
glosajón. El valor agregado de los contenidos del canal de 
Metalófago se manifiesta en la metanarrativa de cada álbum, 
cabe agregar que, si bien la mayoría de los colaboradores ra-
dican en Puebla, también cuentan con invitados a distancia y 
en algunos de sus contenidos se denotan temáticas concer-
nientes a la frontera entre México y Estados Unidos, en cuanto 
a la adquisición de los documentos sonoros y el contacto con las 
pro puestas musicales.

Los podcasts del canal de Metalófago son coordinados re-
gularmente por Carlos Castañeda y Ricardo Rugerio; en sus 
contenidos publicados de forma asincrónica se analizan los 
álbumes referentes a los subgéneros del Heavy Metal, mostran-
do físicamente algunos discos en vinilo y ediciones de colección 
en diferentes soportes sonoros. 

Asimismo, el grupo de Facebook de Metalófago funciona 
como un acervo de canciones, álbumes y documentales, con-
formado por su comunidad. El canal de Metalófago tiene in-
vitados en formato presencial o a distancia (quienes eligen 
los álbumes), en ocasiones los invitados son gestores cultura-
les, músicos profesionales y entusiastas de los diversos subgé-
neros del Heavy Metal. 

En lo referente a la metodología de investigación, se iden-
tificaron 150 contenidos en formato de podcast, con fecha de 
consulta del 17 de septiembre del 2022, seleccionando aquellos 
contenidos en donde se presenta la participación de colabo-
radores que radican en la frontera entre Estados Unidos y Mé-
xico, así como otros estados de la República Mexicana que se 
encuentran en el norte del país o contenidos en donde se aborden 
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los álbumes que estén relacionados con la frontera entre ambos 
países en un sentido social y cultural.

Se delimita de esta manera el objeto de estudio a todos 
aquellos podcasts en donde existe la participación de diferen-
tes invitados que hacen referencia a sus experiencias y contac-
to con los subgéneros del Heavy Metal, así como sus procesos de 
formación en el consumo de los álbumes musicales y sus vi-
vencias en la frontera de México y Estados Unidos, al ser una 
zona relevante desde la década de 1980 para acceder a las pro-
puestas y obras musicales a través de los soportes del audio 
cassette y del disco compacto. Con base en el criterio menciona-
do, se seleccionaron cuatro intervenciones dentro del periodo 
del 10 de diciembre del 2021 hasta el 15 de julio del 2022.

Como resultados del análisis de los podcasts elegidos, se 
presentan las transcripciones parciales, así como una red de pa-
labras clave (véase Ilustración 1) extraídas de los cuatro conte-
nidos audiovisuales alojados en YouTube, utilizando para ello, 
la aplicación en línea Tags Extractor (SERPs s.f.) en combina-
ción con Protégé (2022), con la finalidad de detectar los pa-
trones de las palabras clave, debido a que usualmente no son 
visibles en la interfaz de los usuarios de YouTube. Como com-
plemento gráfico se elaboró un diagrama en donde se denotan 
las relaciones derivadas de los creadores, sus álbumes y los 
soportes en donde fueron prensadas las grabaciones sonoras 
(véase Ilustración 2). Para complementar la Ilustración 2, se 
consultaron los álbumes musicales y se realizó una recupera-
ción de la información para conocer los nombres de los inte-
grantes de las bandas y las fechas de publicación en el sitio 
Web Encyclopaedia Metallum (2002). 

A continuación, se presentan las transcripciones parciales de 
los contenidos, así como las figuras de sus respectivas relaciones, 
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en donde colaboran; Claudia Hughes (San Diego), Jonas Bau-
tista (Tijuana), Carlos Márquez (Monterrey) y Sócrates Aragón 
(Puebla). Desde la temporada seis hasta la nueve, dichos pod-
casts han sido elegidos para estos fines de investigación debi-
do a la procedencia y experiencia de los invitados, manifestando 
en sus intervenciones los factores que determinaron su forma-
ción musical a partir del contacto con los contenidos y soportes 
sonoros procedentes de Estados Unidos, al ser un país medular 
en la industria discográfica del Heavy Metal tanto para México 
como para Latinoamérica. 

En la temporada seis de Metalófago se comenta que Bruje-
ría (Metalófago 2021) no es una banda procedente de México; 
sus integrantes son esencialmente estadounidenses, la idea surge 
a partir de una propuesta o proyecto que no buscaba ninguna 
formalidad por parte de su vocalista Juan Brujo, quien se pre-
senta con un machete en mano y con una identidad incógnita 
cubierta por un paliacate, a manera de cubrebocas, así como la 
mayoría de los integrantes de la banda. El álbum Matando güeros 
contiene elementos propios del Death Metal como un deriva-
do del Trash Metal estadounidense; a diferencia del Detah Me-
tal europeo que tuvo un mayor grado de influencia en México. 

La propuesta en este álbum de Brujería se fundamenta en 
cuestiones visuales de alto impacto como las imágenes de las 
drogas y de las mutilaciones basadas en ciertos acontecimien-
tos relacionados con los narco satánicos, y en términos genera-
les expresa rasgos distintivos de la cultura chicana y pocha en 
Estados Unidos. Uno de sus rasgos culturales más sobresalien-
tes es el uso de la lengua española, la cual le da un toque muy 
particular, en combinación con los elementos musicales del 
Punk y del Grindcore. Brujería encontró un nicho en el mercado 
musical al representar la identidad de los migrantes mexicanos 
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como comunidades desfavorecidas y marginadas en territorio 
estadounidense.

En la temporada siete se menciona que, en los primeros 
años del Death Metal era complicado escuchar el sonido de la 
banda Morbid Angel (Metalófago 2022a), puesto que era dis-
tinto a lo convencionalmente presentado. En México resulta-
ba difícil acceder a las propuestas extranjeras, por lo que se 
tenía que viajar a la Ciudad de México para adquirir audiocase-
ttes en el tianguis del Chopo, dichos soportes sonoros conte-
nían canciones extras al final del álbum, las cuales podían ser 
del agrado de los compradores, los discos compactos de las 
bandas de metal extranjeras eran costosos y difíciles de adqui-
rir. El intercambio y la compra de las grabaciones se gestiona-
ba a través de mensajería de sobres. 

Covenant, de Morbid Angel, representa uno de los álbumes 
más vendidos en la industria discográfica, además de ser im-
portante en la historia del subgénero del Death Metal por ser 
punta de lanza en el contexto del mainstream debido a la profe-
sionalización de la grabación y mezcla de las canciones, así como 
la promoción del álbum mediante videos, en combinación con 
un ambiente sonoro de terror, evitando el exceso en la distor-
sión, pero demostrando secuencias vanguardistas, vendiendo 
de esta ma nera su sonido e imagen.

En la temporada ocho se aborda un álbum de la banda Pan-
tera (Metalófago 2022c), la cual inició con grabaciones inde-
pendientes y para in crementar su popularidad, agregaron un 
estilo más pesado en su sonido, capitalizando el mercado que 
surgió a principios de la década de 1990. El presente álbum 
en vivo Official Live: 101 Proof refleja la profundidad y maestría 
de la banda al interpretar sus temas en vivo. Si bien Pantera es 
una agru pación que llega a unificar criterios y suele ser etiquetada 
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de forma negativa por las audiencias de la década de 1980, 
cabe mencionar que fue una de las bandas precursoras para 
nuevos sonidos y ele  men  tos del género del Heavy Metal, puesto 
que desarrolló frases diversificadas de guitarra, siendo un re-
flejo de sus perso  na  lidades sin la intención de copiar el tra ba-
jo musical de otras bandas; a pesar de no haber sido una banda 
originalmente con  cebida para el ámbito comercial, supo apro-
vechar el momento histórico sin modificar su propuesta para 
adaptarse al mercado musical, pero aportando su vibra sureña 
del estado de Texas, con cierta cadencia en sus letras y con un 
sonido sumamente rítmico.

En la temporada nueve se destaca que el álbum Harmony 
Co rruption de Napalm Death (Metalófago 2022b); es el resulta-
do de sus expe rien cias en sus trabajos anteriores, presenta 
un en  samble de dos guita rras con ganchos en sus secuencias, 
deno  tando algu nos ele mentos del Blues, matices de Surf y una 
disonancia musical, dentro de una escala diversificada basada 
en una nota que permanece y al mismo tiempo permite el de-
sarrollo de su propuesta para evitar estancarse en un color en 
espe cífico, conjugando la mé trica y el ritmo. Su propuesta mu-
sical fue relevante en el contexto del Death Metal, en aquel 
mo mento histórico con orígenes en el Punk y, en consecuencia, 
generó un producto dinámico, agre sivo y violento, con un so -
nido su ma mente controlado, debido a los arreglos musi cales 
en las can ciones. En este trabajo la banda cuenta con vocalistas 
in vi tados, además de que la producción estuvo financiada den-
tro de un marco de inversión enfocado en el consumo cultural, 
pero sobre todo en un plan estructural y laboral en los distintos 
inte grantes que permitieron un cierto grado de longevidad 
en Napalm Death.
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Ilustración 1
Relaciones entre las palabras clave, detectadas en los cuatro contenidos 

de Metalófago, en donde el compuesto léxico Death Metal 
es un común denominador

Fuente: Elaboración propia.

En la red de palabras clave generada en Protégé se eviden-
cia una estructura constante en las descripciones temáticas de 
los podcasts seleccionados; la palabra Death Metal está aso-
ciada con otros subgéneros como Black Metal, Thrash Metal, 
Hard Rock y Mathcore, los cuales suelen tener un alto nivel de 
popularidad en el consumo musical; otro aspecto digno de se-
ñalar re side en la inclusión del canal de Amusia en donde tam-
bién se realizan cri ticas y observaciones a diferentes álbumes 
derivados del Heavy Metal; en la parte final de la estructura de 
las palabras clave se agregan algunos de los nombres de los 
músicos de cada álbum.
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Ilustración 2
Relaciones entre el creador, los productores y los álbumes analizados 
por los colaboradores y coordinadores de los podcasts en Metalófago

Soportes
Audio cassette
Disco compacto

Soportes
Audio cassette
Disco compacto

Soportes
Audio cassette
Disco compacto
Disco de vinilo

Soportes
Audio cassette
Disco compacto

Productor
Billy Gould

Brujería
Estados Unidos

Morbid Angel
Estados Unidos

Pantera
Estados Unidos

Napalm Death
Reino Unido

Metalófago
Carlos Castañeda

&
Ricardo Rugerio

Productor
Flemming
Rasmussen

Creadores
Juan Brujo, Dino Cazares,
Billy Gould, Pat Hoed

Creadores
Mark Greenway, Jesse
Pintado, Mitch Harris,
Shane Embury, Mick Harris

Creadores
Phil Anselmo, Dimebag
Darrell, Rex Brown,
Vinnie Paul

Creadores
Trey Azagthoth, David
Vincent, Pete Sandoval

Nombre del colaborador: Sócrates Aragón
Ubicación: Puebla
Actividad: Guitarrista de Gore & Camage y
Nadiescucha

Nombre del colaborador: Jonas Bautista
Ubicación: Tijuana
Actividad: Vocalista de El Escuadrón
Ataque Tormento

Nombre del colaborador: Carlos Márquez
Ubicación: Monterrey
Actividad: Creador de contenidos digitales

Nombre del colaborador: Claudia Hughes
Ubicación: San Diego
Actividad: Bajista de Eternal Disgrace y
Abject Terror

Álbum
Brujería. 1993. Matando güeros.
Estados Unidos: Roadrunner.
33 minutos.
Primer álbum de estudio

Álbum
Morbid Angel. 1993. Covenant.
Estados Unidos: Earache.
41 minutos.
Tercer álbum de estudio

Productor
Scott Burns

Productor
Vinnie Paul,
Dimebag Darrell

Álbum
Napalm Death. 1990. Harmony
Corruption. Estados Unidos: 
Earache. 41 minutos.
Tercer álbum de estudio

Álbum
Pantera. 1997. Official Live: 101
Proof. Estados Unidos: East
West. 76 minutos.
Álbum en vivo

Fuente: Elaboración propia.
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conclUsIones

En el canal de Metalófago, las metanarrativas proporcionan 
un valor agregado a los contenidos, debido a la documentación 
y a las vivencias que se generan alrededor de los álbumes mu-
sicales manifestados en cassettes, discos ópticos, discos de 
vinilo y contenidos digitales sonoros; sumado a ello, la partici-
pación de los colaboradores proporciona nuevos elemen tos en 
relación con los músicos, la forma en cómo se editaron los álbu-
mes, las dificultades que acontecieron y la reacción que pro -
vocaron las propuestas musicales en aquel momento, en con-
traste con el tiempo actual en donde se consume la música con 
el uso de los servicios digitales en línea. Estas metana rrativas 
constituyen en cierta medida contenidos promocionales e in-
formativos que exhortan a los individuos a escuchar las pro-
puestas musicales. 

Se destaca en los podcasts que el origen y el tránsito de los 
individuos en determinados territorios afecta notablemente 
su expresión musical, como el sonido sureño de Texas en los 
ritmos de Pantera, o la convergencia de los idiomas inglés y 
español en las canciones de Brujería al ser una banda origina-
ria de un contexto transfronterizo, así como el sonido de carác-
ter industrial y británico en los primeros álbumes de Napalm 
Death con matices duros y compactos, en contraste, Morbid 
Angel presenta en su obra musical atmósferas espaciales y de 
terror cósmico. Asimismo, el trabajo creativo de los músicos les 
ha permitido obtener ingresos considerables por el hecho de 
existir en una infraestructura cultural (en sus respectivos territo-
rios) capaz de entender el potencial de sus propuestas musicales. 

De acuerdo con los comentarios, opiniones y críticas hacia 
los álbumes de las bandas Brujería, Morbid Angel, Pantera y 
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Napalm Death, son exponentes de un sonido extremo, esta-
blecido en gran parte en el territorio estadounidense, e histó-
ricamente basado en la música inglesa, pero que al paso de 
los años el Death Metal ha formado su propia identidad en 
una constante búsqueda que lo ha conectado con otros géne-
ros musicales más tradicionales u ortodoxos, los cuales le han 
permitido a los creadores expandir y profundizar sus técnicas 
musicales en adición con sus propias raíces culturales, esta 
libertad que ha existido en los creadores posiblemente ha re-
semantizado sus categorías musicales por el hecho de adoptar 
factores externos y reestructurar los convencionalismos.

En relación con la denominación de comunidad virtual que 
se constituye alrededor del canal de Metalófago, suele ser un 
término aceptado, pero podría llegar a ser genérico en el futu-
ro cercano, dado que las comunidades generan vínculos socia-
les a distancia mediante artefactos electrónicos de conexión 
a Internet, siendo entonces conceptualmente, comunidades en 
red (en un plano abstracto), como la esencia y la síntesis de sus 
comunicaciones y sus relaciones sociales, en donde se obtienen 
beneficios mutuos a mediano y largo plazo, utilizando las tec-
nologías para transmitir sus mensajes de forma asincrónica y 
sincrónica, además de generar un comercio electrónico con la 
venta de productos derivados de los podcasts, de manera que, 
la virtualidad tiende a ser ambigua por el hecho de suponer 
que alguien se encuentra conectado y al mismo tiempo pue-
de no estar atendiendo los flujos de información que se generan 
en las plataformas y servicios digitales, por lo que se podría 
interpretar una ausencia y ambigüedad en su actividad al hacer 
referencia a la virtualidad.
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