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Resumen

La aparición de la web 2.0 y las redes sociales ha modificado las formas de comunicación científica a través de las revistas científicas. 

Su uso genera beneficios y posibilita el acercamiento, intercambio y debate con los públicos especializados y no especializados. La 

presente investigación tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de los aspectos teóricos-prácticos relacionados con el 

uso de las redes sociales por las revistas científicas. Es un estudio descriptivo con un análisis bibliográfico y documental. Como 

resultado principal se pudieron constatar diferentes aspectos como: beneficios del uso de estos canales, indicadores para la analítica, 

redes sociales más usadas para diseminar sus artículos y comunicarse con los autores y lectores, entre otras. Se concluye, que las 

revistas científicas que han implementado estrategias de comunicación, incluyendo el uso de las redes sociales generalistas, 

académicas y profesionales, muestran resultados satisfactorios.
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Abstract

The emergence of web 2.0 and social networks has modified the forms of scientific communication through scientific journals. Their 

use generates benefits and enables rapprochement, exchange and debate with specialized and non-specialized audiences. The present 

research aims to conduct a literature review of the theoretical-conceptual aspects related to the use of social networks by scientific 

journals. It is a descriptive study with a bibliographic and documentary analysis. As a main result, it was possible to verify different 

aspects such as: benefits of the use of these channels, indicators for analytics, social networks most used to disseminate their articles 

and communicate with authors and readers, among others. It is concluded that scientific journals that have implemented 

communication strategies, including the use of general, academic and professional social networks, show satisfactory results.
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1. Introducción

Las revistas científicas constituyen uno de los principales canales de comunicación y difusión de los

resultados de investigación. López-Hung, Lao-León y Batista-Matamoros (2022) señalan que son uno de los 

productos más valorados por las instituciones educativas del nivel superior, ya que constituyen el canal de 

comunicación de la ciencia y validan el conocimiento científico.

En el empeño de fortalecer y aumentar la visibilidad para poder destacarse dentro de las múltiples 

posibilidades existentes, muchas publicaciones científicas utilizan uno de los medios de comunicación más 

empleados por los internautas a nivel mundial: las redes sociales (RRSS).

Para obtener mayor visibilidad se precisa de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la web 2.0 y las 

redes sociales, porque aumentan el rango de difusión de una publicación a un entorno mundial (Arroyo-

Vázquez, 2007). De esta manera, las RRSS han transformado los modelos de comunicación y la forma de 

relacionarse entre las personas. En el caso de las revistas científicas, la presencia de las RRSS genera cambios en 

las formas de trabajar e interactuar con los autores y los lectores (Martínez-Guerrero, 2017), facilitan el 

acercamiento y debates con los públicos internautas.

Dentro de las ventajas que trae el uso de las RRSS en las publicaciones periódicas se encuentran: la 

visibilidad de las publicaciones y los resultados de investigación, aumento del impacto, dinamización de la 

comunidad científica, múltiples metrías, mayor tráfico y, por extensión, repercuten con un alza en los índices 

de visitas (Herrero-Gutiérrez, Álvarez-Nobell & López-Ornelas 2011). En consecuencia con lo anterior, los 

editores de las revistas científicas utilizan estos canales alternativos para promocionar sus publicaciones y 

aumentar la visibilidad de sus resultados de investigación. El uso de las RRSS permite explorar otra forma de 

llegar al público en general y no solo al especializado.

En este contexto, la presente investigación parte del interés de comprender el uso y adopción que las revistas 

científicas hacen de las RRSS, teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el tema a nivel internacional y 

nacional. En consideración con lo anterior, se persigue como objetivo realizar una revisión de los aspectos 

teóricos y prácticos relacionados con el uso de las RRSS por las revistas científicas. La actualidad e importancia 

del estudio reside en el interés que ocupa a los editores y entidades editoriales el uso de estas plataformas 

digitales con el fin de facilitar la comunicación y difusión de los resultados de la investigación a un público más 

amplio.

1.1 Tipología de las redes sociales y su impacto en las revistas científicas

La web 2.0 o web  social ha evolucionado hacia una nueva filosofía, creando un paradigma de socialización 

digital con la libre publicación de información y la reelaboración constante de contenidos, en la cual los 

usuarios de Internet adoptan un papel activo en la generación y difusión de información, cambiando el 

paradigma de los medios tradicionales de comunicación (O’Reilly, 2005).

El grupo de trabajo de Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) españolas señala que la web 2.0 se 

identifica por el empleo de tecnologías abiertas, tanto desde el punto de vista de la arquitectura de la 

información, como de la interconexión de servicios y, sobre todo, del trabajo colectivo que se realiza de forma 

telemática, colaborativa y desinteresada (REBIUN, 2010). Por su parte, Ribes Guárdia (2007, p. 2) la describe 

como:

aquellas utilidades y servicios de internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los 

usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la 

información existente), en la forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente.
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Esta definición resalta al usuario como agente modificador del servicio, al igual que Martínez (2010) que 

define la web 2.0 principalmente como una tecnología de la información y la comunicación, pero su potencial 

es significativamente social, gracias al papel preponderante conferido al usuario en la construcción colectiva de 

conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la interacción es el punto clave para que estos medios pasen de 

ser tradicionales a sociales. Dentro de los desarrollos más innovadores de web 2. 0 se destacan las RRSS.

Las plataformas sociales, entre ellas las RRSS, ostentan el objetivo de vincular y conectar personas o 

comunidades con intereses y gustos en común generando interacción y amistades. A propósito, Henao-Posada 

(2013) y Baró-Guerra (2017), definen lo que es una red social a partir del surgimiento y evolución de la propia 

red. De una forma u otra, todos apuntan a aspectos como: espacio virtual, interacción, relación, compartir con 

actores (ciudadanos individuales o colectivos), un lugar de encuentro para miles de usuarios con intereses 

comunes donde se establecen relaciones sociales.

Actualmente, las RRSS han alcanzado a millones de personas en todo el mundo, donde la proliferación de 

Internet y sus posibilidades de acceso de forma inalámbrica en gran parte del mundo han influido, en buena 

medida, al aumento de la interacción virtual (Herrero-Gutiérrez et al., 2011).

La tipología de las RRSS es muy variada, Borrás-Gené (2015) señala que se pueden encontrar diferentes 

tipificaciones y al mismo tiempo tener en cuenta que, se hace cada vez más compleja su clasificación, pues cada 

una de ellas va adquiriendo rasgos, tareas y opciones que las incluyen en una o más categorías. Celaya (2011) las 

clasifica en tres grandes grupos: 1. Redes generalistas o de contacto, 2. Redes profesionales y 3. Redes 

especializadas.

Castañeda & Gutiérrez Porlán (2010) refieren que las RRSS generalistas, o de contacto, son aquellas en las 

que la finalidad principal para la que han sido creadas es la de facilitar la comunicación entre diferentes 

individuos. Lo cual coincide con Hutt (2012) quien señala que están enfocadas en la creación de perfiles, 

basados en la generación de contactos, con el fin de relacionarse con personas cercanas y no tan cercanas, para 

comunicarse, o bien para compartir música, videos, fotografías e información personal. Dentro de las RRSS 

generalistas más destacadas están: Facebook, Twitter,
1
Instagram  y Youtube, las cuales Igartua, Ortega-

Mohedano & Arcila-Calderón (2020) señalan que son espacios ideales para informarse y así conocer los 

principales hechos científicos del mundo.

En el caso de Facebook  y Twitter, han adquirido popularidad a nivel mundial, se caracterizan por tener un 

incremento en el ritmo de crecimiento marcado por la generación de contactos. En el sitio web de análisis de 

tráfico web StatCounter GlobalStats, se observa en la estadística desde mayo 2021 a mayo 2023, se mantienen 

en los dos primeros lugares dentro de la lista de RRSS más utilizadas a nivel mundial.

Orizaola & Valdés (2015) consideran que Facebook  y Twitter  son medios efectivos para la difusión de la 

actividad científica, no solo en el ámbito profesional también en el divulgativo frente audiencias sin formación 

científica. Para Fainholc (2016) Twitter  una herramienta democrática, ya que se encuentra al alcance de 

prácticamente todos aquellos que quieran intercambiar datos e información breve.

En el caso de Instagram, que se encuentra en tercer lugar en las estadísticas de uso a nivel mundial a pesar de 

su constante crecimiento, no ha sido usada mayormente para fines de comunicación cientifica como revelan los 

estudios de Alcolea-Parra et al. (2020), no obstante debido a las característica audiovisuales y dinamismo para 

la entrega de mensaje puede considerase como una de las favoritas para la divulgación (Barashkova, Vorob’Ev, 

Shavaev, & Zapolskaya., 2019).

Las RRSS profesionales se caracterizan por poner en contacto a profesionales de todos los ámbitos de 

trabajo, facilitando a los usuarios el desarrollo de una amplia lista de contactos que sirva tanto para 

intercambios comerciales como para interacción y búsqueda de oportunidades entre las personas desde un 

punto de vista laboral (Castañeda & Gutiérrez Porlán, 2010). Según Fumero Reverón & García Hervas 

(2008), los servicios para la gestión de contactos profesionales nacen para soportar el networking en un entorno 
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corporativo y/o como una herramienta para la gestión de la carrera laboral; de hecho, algunos se han 

convertido en aliados naturales para las empresas de reclutamiento y búsqueda de ejecutivos. Una de las más 

relevantes es LinkedIn: red social orientada a las empresas, los negocios y el empleo.

Finalmente, las RRSS especializadas ofrecen a los usuarios y empresas un entorno específico para desarrollar 

actividades de todo tipo, tanto profesionales como personales en torno a sus perfiles (Fernández Burgueño, 

2009).

Existen otras que son una opción para los investigadores y académicos. Las denominadas RRSS académicas o 

también llamadas RRSS digitales científicas que se pueden definir como: “plataformas de comunicación en red 

que posibilitan a los investigadores crear y dar a conocer un perfil académico y profesional. Este perfil es la 

puerta de acceso para difundir investigaciones y consultar online y/o descargar referencias y otras producciones 

científicas” (González-Díaz, Iglesias-García & Codina, 2015, p. 641). Como ejemplos de estas redes 

se destacan ResearchGate, Academia  y Mendeley. La última, a pesar de ser un fuerte gestor de 

referencias bibliográficas, también funciona como una potente red social académica, a través de su versión 

web  se puede crear grupos públicos y privados, intercambiar y compartir publicaciones (Flores-Vivar & 

Zaharía, 2019), contribuyendo al desarrollo de la sociedad del conocimiento.

En el caso de los directorios y repositorios de revistas, a pesar de que difundir las publicaciones de los 

investigadores en acceso abierto, no son consideradas RRSS (Martínez-Galindo, 2020), ya que su objetivo 

principal es asegurar la disponibilidad y preservación de los resultados científicos. La decisión de las entidades 

de editoras de las revistas científicas de crear perfiles en las RRSS está promovida por el objetivo de difundir el 

conocimiento y construirlo de manera colaborativa (Ollé & López-Borrull, 2017).

La comunicación científica permite visualizar los resultados de investigación, intercambiar ideas e 

información, trasmitir y difundir el conocimiento. Medina-Borges (2017) plantea que es el conjunto 

de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica en la sociedad 

humana y constituye el mecanismo principal de existencia y desarrollo de la ciencia. Con relación al 

objetivo de la comunicación científica Kircz (1997) apunta que es el "registro, evaluación, diseminación y 

acumulación de conocimientos, hechos y percepciones humanas".

Cuando los científicos publican los resultados de sus investigaciones en revistas científicas, o los dan a 

conocer en reuniones o congresos. Esto se refiere al proceso de comunicación de conocimiento científico entre 

pares (Ruiz, 2016). En cambio, la divulgación científica consiste en la comunicación de la información 

científica por un conjunto de actores, entre los que se incluyen científicos, filósofos o periodistas, la sociedad y 

el público, mediante un lenguaje sencillo, comprensible por la generalidad (Ruiz, 2016). Esta concepción 

va más allá de la concepción exclusiva del saber científico propio de los investigadores, para unirse a un 

concepto contextualizado con la vida de gente (Martínez-Guerrero, 2017), donde se establecen códigos en el 

lenguaje sin tecnicismo.

Para comunicar la ciencia los investigadores utilizan vías o canales, que pueden ser formales e informales 

(Borgman, 1989). Los canales formales están representados por la presentación escrita en artículos científicos, 

libros, memorias, tesis doctorales, entre otras y suelen estar disponible durante largos períodos para un amplio 

público.

Los canales informales están representados por la presentación oral como: conferencias, mesas redondas, 

congresos entre otras, las cuales tienen la característica de ser transitorias y para un público limitado. Ruiz 

(2016) señala que permiten una interacción más inmediata entre el emisor y el receptor lo que facilita el flujo 

continuo de la información.

El desarrollo de las tecnologías de la información ha aportado cambios importantes al sistema de 

comunicación científica. En el caso de la comunicación formal están las revistas electrónicas, los libros 

electrónicos, e-prints  y pre-prints. En los informales se encuentran: grupo de noticias, foros electrónicos y las 

RRSS.
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Pero sin duda alguna, la expresión dominante para la comunicación científica, tal como lo considera 

Castillo-Esparcia (2012), son las publicaciones científicas. Para Miguel & Felquer (2011) constituyen uno de 

los principales canales de comunicación y difusión de los resultados de investigación y de institucionalización 

social de la ciencia en la mayoría de los campos del conocimiento. Lo cual coincide con López-Hung et al.

(2022), quienes señalan que son uno de los productos más valorados por las instituciones educativas de nivel 

superior, ya que constituyen un canal de comunicación de las ciencias, que validan el conocimiento científico. 

También son consideradas parte fundamental de la nueva sociedad del conocimiento (Cueva-Estrada, Sumba 

Nacipucha, Meleán Romero, Artigas Morales, Cueva Ortiz, & Plaza Quimis, 2023).

En este sentido, muchas revistas científicas en su afán de divulgación y difusión de contenido vinculan sus 

plataformas con las RRSS, buscando una vía alternativa para alcanzar visibilidad y llegar a más lectores. 

González-Vegas (2010) señala que la visibilidad es la posibilidad de que los artículos publicados en una revista 

sean hallados y leídos en un contexto tanto nacional como internacional.

El uso de las RRSS por las revistas científicas (RC) posibilita el acercamiento, intercambio y debate con los 

públicos objetivo, que varían según el perfil de cada lector (catedráticos, revisores, estudiantes de grado o 

posgrado, investigadores en general) y que las RC deben indagar a través de la realización de estudios de 

mercado dirigidos hacia ese público objetivo (López-Hung et al., 2022).

Arroyo-Vázquez (2007) sostiene que las RRSS proporcionan visibilidad a quienes se integran activamente a 

ellas. En el caso de las publicaciones periódicas; por ejemplo, estas producen mayor tráfico y, por extensión, 

repercuten con un alza en los índices de visitas (Herrero-Gutiérrez et al., 2011). Por su parte, Torres-Salinas & 

López-Cózar (2009), señalan que estos canales alternativos de comunicación fortalecen el acceso a la 

producción científica por parte de un público más amplio y diversificado.

En contraste con lo anterior, las revistas cientificas desarrollan estrategias comunicativas como: incluir 

enlaces a las RRSS en la página principal de la revista, añadir la posibilidad de comentarios en los artículos para 

crear feedback, difundir el contenido a través de Really Sindication, añadir imágenes o videos para generar 

dinamicidad y engagement (Perea-Valero, 2014). En cuanto a los contenidos se debe incluir información que 

permita atraer a nuevos lectores e investigadores para mantener la expectativa y fidelidad.

2. Metodología

   Este estudio forma parte de una investigación más amplia, en la que se analiza el uso de Facebook y Twitter  
por las revistas científicas cubanas indizadas en Scientific Electronic Library Online  (SciELO). Para establecer 

los antecedentes y construir el marco teórico contextual que lo sustenta se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal en el período que cubriera las publicaciones de enero del 2012 hasta enero del 2023, 

empleando métodos de carácter teórico como el histórico lógico y el inductivo deductivo y de carácter 

empírico como el análisis documental.

Para la estrategia de búsqueda de información se seleccionaron términos entre los que estuvieron: RRSS, 

revistas científicas, uso o empleo de RRSS y divulgación científica en las RRSS. La búsqueda se realizó, 

primeramente, en la base de datos Google académico  para obtener una idea general de los conceptos y 

definiciones del tema. La búsqueda especializada se enmarcó en las bases de datos regionales e internacionales 

en acceso abierto.

Los sistemas de información consultados para obtener información fueron Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal (RedAlyC), SciELO regional, Dialnet, Library  and Information Science 

(E-prints) y repositorios de tesis regionales. Dentro de los registros obtenidos se destacó la presencia de 

artículos de revistas científicas y tesis de grado. Se obtuvieron un total de 50 resultados relacionados con los 

términos de búsquedas. De ellos, se decidió trabajar con nueve investigaciones por su actualidad y pertenencia 

de la información. Los estudios seleccionados abordan contenidos relacionados con la difusion comunicación 

cientifica y las RRSS en entidades de informacion. Estos estudios previos proporcionaron algunas ideas que 

permitieron comprender el estado del arte de la presencia en las RRSS de las revistas científicas.
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3. Resultados y discusión

En el marco de esta investigación se han tomado en consideración algunos estudios relacionados con el uso

de las RRSS para difusión cientifica. En la Tabla 1 se presenta los antecedentes utilizados.

Tabla 1

Estudios previos relacionados con uso de las redes sociales para difusión científica

Autores Estudios relacionados con el uso de las redes sociales

Martínez- 

Guerrero 

(2017)

Uso en las revistas científicas de la Universidad de los Andes, Venezuela. Dicha 

investigación ofrece un diagnóstico sobre la participación de Facebook, Twitter, Youtube

y Linkedln para la divulgación de conocimiento.

Sugimoto et al.

(2017)

Dicha exploración consiste en una revisión teórica que proporciona una descripción 

extensa del estado del arte en el uso académico de las RRSS y altmetrics. La revisión 

termina con una discusión crítica de las implicaciones de esta transformación en el 

sistema de comunicación académica.

Alonso Galbán, 

Hernández 

Vidal & 

Alfonso 

Sánchez (2018)

Investigación sobre el empleo de las RRSS en el Sistema Nacional de Salud cubano. 

Expone los componentes de la estrategia desarrollada por el Centro Nacional de 

Información de Ciencias Médicas, para la inserción de los contenidos web de la red 

Infomed en Facebook y Twitter y sus principales resultados hasta 2018.

Arcila-

Calderón, 

Calderín-Cruz 

& Sánchez-

Holgado 

(2019)

Investigan la adopción de RRSS por revistas científicas de ciencias sociales. Es una 

investigación basada en la Teoría unificada de aceptación y uso de tecnología.

Sánchez-

Santamaría & 

Aliaga (2019)

Basaron su estudio en revistas científicas de educación en RRSS y científicas: presencia, 

frecuencia, tipo de información y usos. Se analiza la forma de actuación de revistas 

españolas de educación.

Zheng et al. 

(2019)

Dirigieron su estudio hacia la presencia de las revistas académicas en las RRSS. Se explora 

hasta qué punto las revistas que las utilizan, en particular Facebook y Twitter, difunden 

los resultados de sus investigaciones y se comunican con los lectores.

Gómez-

González & 

Sosa Zaragoza 

(2020)

Trabajaron el tema de el uso de Facebook y Twitter en las bibliotecas universitarias de 

México: es un estudio comparativo. La investigación ofrece un panorama sobre el uso de 

RRSS en las bibliotecas universitarias de México.

Stable-

Rodríguez & 

Álvarez 

Calderón 

(2021)

Investigación sobre el uso de la red social Facebook en las organizaciones de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Cuba. Analizaron el uso Facebook en 20 Entidades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación desde febrero del año 2018 hasta mayo del año 2020.

Cueva-Estrada 

et al. (2023)

Describe las características del contenido compartido por parte de las revistas cientificas 

del campo de la salud indexadas en Scielo España en la red social Facebook.

Fuente: elaboración propia.
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Sobre la base de la revisión de las fuentes consultadas se encuentran investigaciones que abordan el uso de las 

RRSS desde diferentes organizaciones o entidades que difunden información científica como: bibliotecas 

(Gómez-González & Sosa Zaragoza, 2020), sector de la salud en Cuba (Alonso Galbán, Hernández Vidal & 

Alfonso Sánchez, 2018), organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba (Stable-Rodríguez & 

Álvarez Calderón, 2021), desde las revistas científicas y académicas (Martínez-Guerrero, 2017; Arcila-

Calderón et al., 2019; Sánchez-Santamaría & Aliaga, 2019 y Zheng et al., 2019 y Cueva-Estrada et al., 2023).

Se identifican estudios que resaltan el papel de las RRSS a partir de su incidencia positivas en su empleo para 

la difusion del conocimiento (Tabla 2).

Tabla 2

Incidencias positivas en el uso de las redes sociales

Autores Incidencias positivas

Martínez-Guerrero (2017); 

Zheng et al. (2019) y Cueva-

Estrada et al (2023)

Aumenta de la visibilidad de publicaciones y los resultados de 

las investigaciones, facilidades para la comunicación directa 

con los públicos y difusión de la información científica.

Zheng et al. (2019); Gómez-

González & Sosa Zaragoza 

(2020); Cueva-Estrada et al.

(2023)

Constribuye a la creación de la identidad digital, incide en el 

factor de impacto de las publicaciones y los resultados de 

investigación.

Alonso Galbán, Hernández 

Vidal & Alfonso Sánchez 

(2018) y Gómez-González & 

Sosa Zaragoza (2020)

Genera interacción con los públicos, permiten promover y 

posicionar los recursos digitales de forma intencionada.

Fuente: elaboración propia.

En el caso de las investigaciones desarrolladas desde la perspectiva de las revistas académicas sobresale el 

análisis de la presencia y uso de Facebook y Twitter (Martínez-Guerrero, 2017; Sánchez-Santamaría & Aliaga, 

2019; Zheng et al.,  2019  y Cueva-Estrada et al., 2023), Youtube  y LinkedIn  (Martínez-Guerrero, 2017), 

Researchgate y Academia.edu (Sánchez-Santamaría & Aliaga, 2019).

La selección de Facebook  y Twitter  para establecer su análisis, se le adjudica a la capacidad de apertura y 

penetración en una parte importante de la población (Zheng et al., 2019). En otras palabras, Martínez-

Guerrero (2017) le otorga gran importancia por la popularidad y la capacidad de llegar a todo tipo de lector, lo 

cual no sucede con las redes académicas que tiene un espectro más cerrado.

En cada uno de los antecedentes para la analítica de las RRSS se utilizan diferentes indicadores como: 

descripción del sitio, datos de contacto, foto de portada, año de creación del perfil, cantidad de suscriptores, 

cantidad y frecuencia de publicación, interacción con las publicaciones, enlaces a números de las revistas, 

enlaces a temas de interés afines a la política de la revista, información sobre indexaciones, convocatoria a 

autores, entre otros.

Estos indicadores estan relacionados con la identidad digital, el nivel de actividad, tipo de contenido, 

formato, estrategias de comunicación e interacción con los usuarios (Tabla 3).
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Tabla 3

Indicadores para la analítica de las redes sociales

Autores Indicadores en la investigación

Martínez-Guerrero (2017)

Actividad en las RRSS, el contenido y la interacción con los 

usuarios.

Sugimoto et al. (2017) Actividad en las RRSS.

Alonso Galbán, Hernández 

Vidal & Alfonso Sánchez 

(2018)

Actividad en las RRSS.

Arcila-Calderón et al. 

(2019)

Expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo e Influencia 

social, sobre el uso real de RRSS en las revistas científicas.

Sánchez-Santamaría & 

Aliaga (2019)

Presencia y actividad en las redes y tipo de información que se 

difunde en ellas.

Zheng et al. (2019) Interacción con los usuarios en la red social.

Gómez-González & Sosa 

Zaragoza (2020)

Identidad digital, actividad en las redes, formato de la información e 

interacción con los usuarios.

Stable-Rodríguez & 

Álvarez Calderón (2021)

Identidad digital, actividad en la red social, estrategias de 

comunicación e interacción con los usuarios.

Cueva-Estrada et al. (2023) Actividad en las redes sociales y tipo de contenido que se difunde.

Fuente: elaboración propia.

En el caso de Twitter se destacan otros indicadores vinculados con el número de tweets y retuis  (Alonso 

Galbán, Hernández Vidal & Alfonso Sánchez, 2018; Sánchez-Santamaría & Aliaga (2019); Zheng et al. 

(2019) y Stable-Rodríguez & Álvarez Calderón (2021)

Los resultados de las investigaciones evidencian que existe un uso incipiente y poco aprovechamiento de los 

beneficios de las RRSS, que puede estar dado en la algunos casos por la ausencia de políticas, lineamientos o 

normalizaciones de uso (Alonso Galbán, Hernández Vidal & Alfonso Sánchez, 2018  y Martínez-Guerrero, 

2017), falta de personal capacitado, escasas estrategías de interacción con los públicos (Stable-Rodríguez & 

Álvarez Calderón, 2021), poco uso de los hashtags para la difusión de contenido (Estrada et al., 2023).

Respecto a las revistas académicas, se evidencia que han ido adoptando progresivamente tanto RRSS 

generalistas: Twitter  y Facebook, como académicas: ResearchGate  y Academia  y profesionales (Procter, 

Williams, Stewart, Poschen, Snee, Voss & Asgari-Targhi, 2010; Ponte & Simón, 2011; Campos-Freire & 

Valencia-Bermúdez, 2015; Campos-Freire & Rúas-Araújo, 2016).

Para lograr un mejor aprovechamiento de estos canales de comunicación en la práctica, en algunos estudios 

se recomienda perfeccionar la capacidad de respuesta y el compromiso con sus seguidores (Stable-Rodríguez & 

Álvarez Calderón, 2021). De igual modo que el personal que gestione estas plataformas trabaje en equipo y 

establezca estrategias de interacción generando contenido que motiva la acción, la discusión y la participación 

de su público (Gómez-González & Sosa Zaragoza, 2020; Cueva-Estrada et al., 2023), la instrucción y la 

alfabetización informacional del cuerpo editorial, gestores o encargados de la producción científica con la 

finalidad de constituir gestores de comunidades digitales de calidad, de modo que puedan afrontar cada espacio 

virtual acorde a sus exigencias y asumir los riesgos que implica para las RRSS (Martínez-Guerrero, 2017; 

Alonso Galbán, Hernández Vidal & Alfonso Sánchez, 2018 y Stable-Rodríguez & Álvarez Calderón, 2021).
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El análisis de los aspectos teóricos y prácticos del uso de las redes sociales, desde diferentes organizaciones y 

entidades que difunden información científica destaca el interés de los investigadores por conocer el 

comportamiento de dichos canales de comunicación, con el fin de mejorar la interacción con los públicos, 

potenciar la visibilidad y divulgar la información.

Los hallazgos en las publicaciones científicas analizadas exponen que las RRSS generalistas: Facebook  y 

Twitter son las más usadas, debido a su popularidad a nivel mundial. Lo cual se evidencia por el incremento en 

el ritmo de la generación de contactos en ellas.

Por su parte, se constató que las revistas científicas y académicas que han implementado estrategias de 

comunicación incluyendo el uso de las RRSS generalistas, académicas y profesionales muestra resultados 

satisfactorios de acuerdo con los indicadores empleados para su evaluación, lo cual apunta a que son una 

herramienta de valor en el entorno digital comunicativo.

Sin embargo, todavía constituye un reto para los editores o el personal que gestionan estas plataformas, por 

lo que se recomienda incluir la figura de community manager o publicista digital que se dedique a la gestión en 

los diferentes perfiles. Otro elemento importante es la alfabetización informacional, trabajo en equipo para el 

establecimiento de estrategias de interacciòn en correspondencia con las exigencias del tipo de red social.

El análisis del estado de arte contribuyó alaporte de ideas, evidencias y reflexiones de la presencia, frecuencia, 

tipo de información y usos de las RRSS desde diferentes contextos.
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