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RESUMEN  ABSTRACT 

La tesis doctoral como elemento intencional en la 
formación de investigadores científicos debe 
concebirse como un proceso sistémico a largo 
plazo, más que como un acto aislado o como un 
mero requisito académico.  Sus resultados deberán 
proyectarse en la generación de una cultura 
científica presente en las instituciones de 
educación superior (IES) y centros de investigación 
que influyan en diversos elementos de desarrollo 
científico. La presente  propuesta contiene un 
modelo teórico que permite evaluar la pertinencia 
de las tesis doctorales, basado en dos áreas de 
análisis: pertinencia interna (referida al objeto de 
conocimiento o tesis); y pertinencia externa 
(enfocada al sujeto y sus interrelaciones), cada una 
dividida en dos dimensiones, sumando cuatro: 
consistencia interna del objeto de conocimiento, 
influencia del objeto de conocimiento en la 
generación de conocimiento, impacto del objeto de 
conocimiento en el sujeto individual e impacto en 
el sujeto colectivo; a su vez, el modelo propuesto se 
desagrega en 24 rasgos que caracterizan el proceso 
de influencia de las tesis doctorales en los contextos 
correspondientes. La propuesta concluye en la 
necesidad de desarrollar alternativas de evaluación 
complementarias, que sobrepasen la mera 
descripción cualitativa o cuantitativa sin tener una 
métrica formal como referente, que identifique una 
condición más objetiva del logro de la cadena de 
valor en la que se involucra este proceso de 
formación investigativa. 

 The doctoral thesis as an intentional element in 
the training of scientific researchers must be 
conceived as a long-term systemic process, rather 
than as an isolated act or as a mere academic 
requirement. Its results should be projected into 
the generation of a scientific culture present in 
higher education institutions and research 
centers that influence various elements of 
scientific development. This proposal contains a 
theoretical model that allows evaluating the 
relevance of doctoral theses, based on two areas of 
analysis: internal relevance (referring to the 
object of knowledge or thesis); and external 
relevance (focused on the subject and its 
interrelationships), each divided into two 
dimensions, adding four: internal consistency of 
the object of knowledge, influence of the object of 
knowledge in the generation of knowledge, impact 
of the object of knowledge on the individual 
subject and impact on the collective subject; In 
turn, the proposed model is disaggregated into 24 
features that characterize the process of influence 
of doctoral theses in the corresponding contexts. 
The proposal concludes in the need to develop 
complementary evaluation alternatives, which go 
beyond the mere qualitative or quantitative 
description without having a formal metric as a 
reference, which identifies a more objective 
condition of the achievement of the value chain in 
which this process of evaluation is involved. 
investigative training. 
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Introducción 

La propuesta de estudiar tesis doctorales como objetos de conocimiento, surge de la 
necesidad de cuestionarse el papel que juegan este tipo de trabajos de investigación dentro de los 
procesos de producción científica de las personas y las instituciones, así como en la formación de 
investigadores. La construcción de un objeto de esta naturaleza no es algo que se haga de una vez y 
para siempre, lo que representa que las tesis doctorales deben tener la capacidad de generar nuevos 
conocimientos que aumenten su visibilidad e impacto, considerando a estos como los elementos 
principales para la generación de modelos de evaluación sobre su efectividad e impacto (Bourdieu, 
2008; Difabio de Anglat, 2011). 

Las universidades y los centros de investigación deben ser las entidades de mayor 
productividad intelectual, quienes consideran que precisamente es en el ámbito académico en 
donde se genera la investigación y de ahí, se obtienen conocimientos, siendo esto identificado como 
conceptos de producción y comunicación científica (Farci, 2007). A partir de la generación 
sistemática de investigación, cada universidad y centro de investigación busca gozar de prestigio 
académico e intelectual, para lo cual, requiere realizar acciones que objetivasen el conocimiento a 
través de publicaciones científicas como principal indicador, mostrado a través de productos como 
libros, artículos, capítulos de libro, tesis, patentes, reportes técnicos, entre otros. Esto representa, 
que las acciones de objetivación del conocimiento, permite analizar científicamente el mundo 
universitario y de la investigación a través del reconocimiento social como una institución basada 
en sus niveles de generación de conocimiento (Mavárez y Mirian, 2002; Radford, 2014). 

Las tesis en ocasiones se ponderan de bajo interés, incluso llegan a ser consideradas hasta 
innecesarias, otros creen que, para lograr formar estudiantes con grado de doctorado de forma 
robusta, es necesaria la elaboración y defensa de una tesis. Esta clase de procesos de aprendizaje 
sobrepasan el mero requisito, generando la capacidad de continuar procesos de trabajo sistemático 
de investigación. Tal controversia pone de manifiesto dos situaciones: (1) quienes pretenden evitar 
este proceso formativo son llamados Celeritas, entendidos como aquellos que quieren quemar 
etapas, por ejemplo, importando al orden universitario propiedades o poderes adquiridos en otros 
terrenos; y (2) a la inversa de los llamados gravitas, entendidos como aquellos académicos que en 
sana lentitud hacen lo que les gusta, constituyendo con esto por sí misma una garantía de seriedad 
(Bourdieu, 2008). La construcción en general, a través de la elaboración de la tesis, docta al sujeto 
para obtener la acumulación lenta y difícil de indicadores diferentes, que a través del conocimiento 
es posible entender que la investigación tiene su propio sentido de poder (Figarella y Zamora, 2012; 
Rodríguez Pérez, 2014). 

La investigación genera productos y el trabajo científico es representado a través de la 
objetivación, la cual consiste, en que el sujeto sepa analizar su producto a través de la tesis, la 
publicación de documentos científicos o la continuación en los procesos científicos a través de la 
generación de citas y nuevos productos publicados. En efecto, para el tesista interesado en saber lo 
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que hace, el código y el instrumento de análisis se convierten en objeto de análisis: el producto 
objetivado del trabajo de codificación deviene, bajo la mirada reflexiva, la huella inmediatamente 
legible de la operación de construcción del objeto, en el caso de este trabajo, por medio de la 
elaboración de la tesis doctoral. 

Considerando la trascendencia de las tesis doctorales, es importante indicar que buena 
parte de la actividad científica se adquiere por medio de modos de transmisión que son enteramente 
prácticos, sin embargo, para obtener una competencia investigativa a través del proceso de 
desarrollo formal, las tesis se convierten en un medio formativo sustancial. La construcción de la 
tesis doctoral como objeto científico, sin duda es la operación más crucial del proceso y, aun así, la 
más completamente ignorada, especialmente por la tradición dominante, organizada alrededor de 
la oposición entre “teoría” y “metodología”. 

Se trata de resaltar que una tesis de calidad, desarrollada durante los estudios de un 
programa académico de doctorado, puede dar como resultado la obtención de otros logros, mismos 
que podrán impactar, no sólo al estudiante que la desarrolló, sino además, como herramienta de 
contribución al investigador en formación, pero conjuntamente, a otros entes involucrados, entre 
los cuales, se pueden considerar a las instituciones de educación superior e investigación y las redes 
de investigadores o redes de conocimiento involucradas, ya que pueden manifestarse trabajos 
académicos y de investigación. 

El objetivo principal de esta propuesta es proponer un modelo teórico de evaluación de la 
pertinencia de tesis doctorales a través de diversas dimensiones de su desarrollo e influencia en 
cuanto a los siguientes aspectos: (1) consistencia interna del documento; (2) impacto de los objetos 
de estudio en la generación de nuevo conocimiento; (3) influencia e impacto en el sujeto (tesista) 
de forma individual; e (4) impacto colectivo en relación con ámbitos laborales y de redes 
epistémicas o de conocimiento. 

Las tesis doctorales como elementos fundamentales en la formación de 
investigadores 

Este análisis parte de considerar a la tesis doctoral como un proceso de producción de 
conocimiento científico y como determinante del desarrollo de las personas y las instituciones, la 
defensa por cambiar su situación se basa en romper el paradigma de ser consideradas solo como 
literatura gris, bajo diversas concepciones no convenientes, en donde, se identifican como 
documentos que no merecen confianza y credibilidad, pues no pasan por procesos de revisión 
exhaustiva (Moreno-Torres Sánchez, 1986; Navarrete, 2011). Debe tenerse en cuenta, que los 
documentos de literatura gris atraviesan muchas veces procesos de revisión más rigurosos que los 
exigidos por las revistas científicas o técnicas. Por tanto, existe la necesidad de revalorar esta clase 
de trabajos académicos, ya que son: (1) un medio para la diseminación de la información y el 
conocimiento; (2) sirven de apoyo a los procesos de investigación; y (3) son fuentes de consulta que 
contribuyen al desarrollo social y económico en general (Miguel Alonso, 2001; Navarrete, 2011). 

El crecimiento de la investigación científica en los últimos años, ha hecho necesario el 
desarrollo e implementación de diversos indicadores, los cuales ayudan a medir la importancia de 
la investigación de cara a la propia comunidad científica (Sancho, 1990; Herrera-Melo et al., 2022). 
Estos indicadores pueden ser entre otros: si dos publicaciones poseen una o más referencias 
comunes y están bibliográficamente relacionadas (coupling bibliográfico), análisis de citación, 
impacto de los recursos (factor de impacto, índice de inmediatez e influencia de las revistas), 
relaciones de materia (co-referencias, co-citaciones y co-palabras clave) y análisis de colaboración 
científica entre otros (Cabrini Grácio, 2016). Lo anterior, genera patrones de publicación de los 
científicos, que según Ríos Gómez y Herrero Solana (2005), se considera que además están dados 
por las especialidades temáticas, por ejemplo, la investigación básica es publicada principalmente 
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en literatura científica internacional pero la investigación aplicada de importancia local, aparece 
esencialmente en revistas nacionales. 

Los modelos de evaluación ponderan además a la tesis como producto, aunque no dentro 
de los principales. Sin embargo, debe considerarse que este tipo de objeto de producción científica, 
específicamente a nivel de doctorado, es la concreción de dos importantes funciones de la 
universidad: la investigación y la formación de nuevas generaciones de investigadores. Mediante la 
tesis doctoral, según Miguel Alonso (2001), el estudiante adquiere las competencias que suponen el 
grado superior de los estudios universitarios, y a la vez, se considera como la iniciación en el mundo 
de la investigación. Es también un documento fundamental para seguir el desarrollo de una ciencia, 
no sólo por su contenido, que es siempre original, sumamente especializado y que va a la 
vanguardia de la investigación, sino por la exhaustiva aportación bibliográfica que suele acompañar 
este tipo de trabajos. Erwee y Perry (2018), proponen criterios para evaluar la contribución de la 
investigación y las propuestas de políticas y prácticas futuras. 

La tesis doctoral implica trabajo en donde el sujeto demanda estabilidad incluso emocional, 
no sólo de sus ideas (Carlino, 2012; Aitchison y Mowbray, 2013; Colombo, 2014), ya que no puede 
haber una separación entre el mundo personal del académico, en el cual los tesistas en tales 
momentos de saturación cuyo punto álgido se convierte en la formación en investigación, estos 
vínculos parecen otorgar un acompañamiento emocional y terapéutico sostenido al brindar 
espacios para la reflexión sobre el futuro profesional y académico de los doctorandos y la 
disminución de las ansiedades y tensiones generadas por su gradual participación en una 
comunidad disciplinar (Colombo 2014). Tales condiciones emocionales, en definitiva, vinculan los 
procesos de formación y aprendizaje con la producción científica a través del desarrollo de tesis 
doctorales. 

Este tipo de productos son la “prueba de fuego” que evidencia las competencias adquiridas 
proporcionadas de forma indirecta en la educación superior, afirmándose que la adquisición de 
competencias como proceso de aprendizaje a través de una tesis doctoral potencializa al máximo al 
mayor grado académico. Menciona que se espera que ésta sea una evidencia indiscutible de las 
tareas de investigación desarrolladas por el doctorando y que se convierte en un aporte original al 
conocimiento, cumpliendo con la rigurosidad científica requerida, así como los estudiantes de 
doctorado que deben hacer la transición con éxito para convertirse en investigadores 
independientes y creadores de conocimientos originales (Parimango Rebaza, 2013; Sverdlik, 2019). 

Las contribuciones, tanto a la educación como a la producción científica de las tesis 
doctorales se vuelve más relevante cuando éstas son incorporadas a repositorios digitales, 
contribuyendo a promover el acceso abierto a la información. Su adecuado registro, acceso, 
visibilidad y preservación son un medio eficaz para lograr que la producción científica que generan 
las comunidades universitarias tenga un aprovechamiento a largo plazo. Según Yuan y Liu (2019) 
y en un estudio en donde compararon el factor de calidad entre las tesis de maestría contra los de 
doctorado en el área de la salud, concluyeron que los doctorandos dedican la mayor parte de su 
tiempo a la formación científica y tienen más tiempo para pulir sus escritos científicos y Bourke y 
Holbrook (2013) también hicieron una comparación entre tesis de maestría y doctorado y 
resumieron que en los de doctorado la calidad individual y colectiva es mayor que en los de 
maestría. Pero Rømer et al. (2020) obtuvieron un resultado científico alto en las tesis doctorales en 
el área salud clasificándose en revistas y citas por encima del promedio mundial; y Halse y Mowbray 
(2011) analizaron el impacto de los doctorandos, en términos sociales, culturales o económicos. 

Cabe mencionar que las tesis doctorales como objeto de producción científica han mostrado 
una secuencia ininterrumpida desde la fundación de las propias universidades, lo cual permite su 
estudio a detalle, tanto de su evolución como de una forma documental única para profundizar en 
el conocimiento, pero, además, sobre el funcionamiento en las universidades (Miguel Alonso, 2001). 
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Otros aspectos importantes de las aportaciones de las tesis doctorales son: la identificación de 
líneas, tendencias y potencialidades de la investigación en universidades; conocer la estructura 
social de la investigación, analizar la evolución científica de una disciplina o área completa de 
estudio; identificar cuáles son sus principales protagonistas y la forma en cómo se relacionan entre 
sí (Repiso et al., 2011; Osca-Lluch et al., 2013). 

En el caso de los países latinoamericanos, tales impactos no son visibles, argumenta López 
Carrasco et al. (2012), que tal situación se debe a que: no existe una política pública decidida a 
estimular el desarrollo científico; ineficientes procesos de capacitación y adiestramiento de los 
docentes para familiarizarlos con los procesos de producción, así como, a la poca aplicación 
sistemática de modelos de medición de la efectividad de la información generada. Bocco (2000), 
considera que, en principio, parece razonable utilizar como balanza de la actividad investigativa la 
huella o señal que ésta deje, especialmente si se identifican los propósitos y los objetivos que se 
pretenden lograr. 

La evaluación del impacto científico de las tesis doctorales siempre constituirá una 
necesidad perentoria, debido a su gran pertinencia y a las demandas actuales para que contribuyan 
de manera real y efectiva al perfeccionamiento en la formación de las nuevas generaciones en las 
condiciones sociales actuales y como eje que articula la calidad (Ortiz Torres et al., 2010; Vega Veranes, 
2023). El impacto de las tesis doctorales puede revelar los movimientos de los autores, los lazos 
que se establecen entre los organismos y pueden trazar los mapas que determinan los flujos del 
conocimiento (Ospina Rúa y Toro Botero, 2009). 

Propuesta de un modelo teórico para la evaluación de la pertinencia de tesis 
doctorales 

 A partir de la revisión de la literatura científica se desarrolló una propuesta de modelo 
teórico que permita identificar el ciclo ideal que deberían experimentar las tesis doctorales y su 
influencia en el desarrollo de investigadores científicos. Se vio un análisis similar desarrollado por 
Aliyu (2018) en donde hace un estudio similar con técnicas bibliométricas para ver el impacto, así 
como el desarrollado por Curiel-Marín et al. (2018), que para el análisis incluyeron herramientas 
tecnológicas para la evaluación de tesis en el repositorio TESEO en España, permitiendo actualizar 
el estado del arte y mostrando patrones ocultos en los datos. continuación, se presentan dos 
espacios propositivos a la intención de esta investigación: (1) identificación de un ecosistema de las 
dimensiones de evaluación de las tesis doctorales por medio de un modelo conceptual simplificado; 
y (2) la desagregación de esta primera propuesta a través de diversos indicadores específicos, 
representando con ello un modelo conceptual ampliado. Ambos niveles de descripción muestran 
una entrega, tanto gráfica como descriptiva. 

Ecosistema de evaluación de las tesis doctorales como objetos de conocimiento 

 Esta identificación general de la evaluación de las tesis doctorales como modelo conceptual 
simplificado, muestra dos esferas de evaluación: la primera relacionada con la pertinencia interna 
de los objetos de conocimiento o tesis doctorales, que a su vez se divide en la evaluación de la 
consistencia interna y el análisis de la influencia del objeto de conocimiento en la generación de 
uno nuevo, en ambos casos; la segunda, llamada de pertinencia externa, se compone de dos 
elementos evaluatorios: estudio del impacto del sujeto individual (tesista) y la consideración del 
impacto del sujeto colectivo (comunidades epistémicas) (Figura 1). 
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Figura 1. Ecosistema de evaluación de las tesis doctorales 

 

 

a) Pertinencia interna del objeto de conocimiento. 

 Evaluación de la consistencia interna del objeto de conocimiento. Se refiere al 
análisis de las fuentes que sustentaron la tesis doctoral, la medición de la obsolescencia 
de los contenidos de los objetos de conocimiento, el cálculo de la vida media, así como la 
tasa de envejecimiento de la ciencia y la tipología de los documentos consultados para 
sustentar los objetos de conocimiento. 

 Análisis de la influencia del objeto de conocimiento en la generación de 
nuevos contenidos. Registro de los documentos generados a partir del desarrollo de 
las tesis doctorales, tanto de divulgación como de comunicación científica, además de otros 
métricos de la información que identifican las condiciones del impacto a través de la 
generación de nuevos productos de conocimiento. 

b) Pertinencia externa del sujeto de conocimiento. 

 Estudio del impacto del sujeto individual (tesista). Corresponde a la revisión de 
las distinciones o reconocimientos obtenidos como consecuencia de su objeto de 
conocimiento y la obtención del grado doctoral, así como el impacto en su actividad 
laboral actual posterior de la obtención del grado académico. 

 Consideración del impacto en el sujeto colectivo (comunidades 
epistémicas). Identifica las actividades científicas desarrolladas por el sujeto más allá 
de su actividad individual propia y su relación con su director de tesis, sino aquellas que 
sucedan como consecuencia de la integración e interrelación con otras comunidades 
epistémicas (cuerpos académicos, grupos de investigación y redes de investigación), 
tanto en publicaciones como en proyectos de investigación. 

Desagregación de rasgos de evaluación de la pertinencia de las tesis doctorales 

1. Pertinencia interna del objeto de conocimiento. Esta primera dimensión general del 

modelo, centra su atención en la consistencia interna del objeto de conocimiento y en el impacto en 

publicaciones derivadas del propio objeto. En la primera sección de este apartado se desglosan las 

https://doi.org/10.54167/rei.v1i2.1290


 

118 
  

Propuesta de modelo teórico para evaluar la pertinencia de tesis doctorales en la formación de investigadores  

e-ISSN: 2992-8184 2024 | Revista Estudios de la Información, 2(1), 112-130. 
https://doi.org/10.54167/rei.v2i1.1550     

 

dos primeras dimensiones del modelo: consistencia interna del objeto de conocimiento e influencia 

del objeto de conocimiento en la generación nuevos contenidos. 

1.1 Primera dimensión: Consistencia interna del objeto de conocimiento. Esta primera 

dimensión comprende diversas variables de medición sobre la calidad del objeto de conocimiento, 

algunas vinculadas con la teoría bibliometría básica y otras más incorporadas por el propio autor, 

sin ser necesariamente opciones obligatorias sino alternativas y complementarias (Figura 2). 

Figura 2. Criterios de consistencia interna del objeto de conocimiento 

 

 

a) Vida Media. Comprende el análisis de los años de publicación de los trabajos 
referenciados, que según Sancho (1990), permitirán averiguar el semiperiodo o 
envejecimiento de la literatura utilizada en cualquier campo (Vida Media), de tal manera 
que las publicaciones científicas caen en desuso rápidamente (obsolescencia). La Vida 
Media de la literatura científica, también conocida como el semiperiodo de Burton y Kebler o 
índice de obsolescencia, refleja el envejecimiento de la literatura citada y se define como el 
periodo durante el cual se ha publicado la mitad de las referencias. Su cálculo se basa en 
determinar la mediana del año de publicación de las referencias, se involucran edad de la 
referencia más nueva y de la más antigua, de los datos a considerar para la mediana, 
eliminando los años con cero referencias, o como lo mencionan Matos Uribe et al. (2023), 
se refiere al tiempo durante el cual fue publicada la mitad de la literatura activa. Este 
indicador estima el tiempo en el cual los artículos dejan de ser citados, pero debemos tener 
cuidado pues no significa que son “obsoletos”, siendo esta su principal crítica (Romaní et al., 
2011). 

b) Índice de obsolescencia. La obsolescencia de la información científica, según Sancho 
(1990) y Matos Uribe et al. (2023), se puede definir como la disminución con el tiempo de 
la utilización de la información, lo que puede ocurrir por alguna de las siguientes causas: la 
información es válida, pero ha sido reemplazada por otra más moderna, la información es 
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válida, pero en un campo científico de interés decreciente o la información no se considera 
ya válida. Se calcula sacando el número de referencias menores a 5 años de diferencia, 
llamadas “Referencias operativas” y las referencias mayores a 5 años, se denominan 
“Referencias de archivo”. Tanto en número de referencias, como de porcentaje del total, en 
ambos casos. 

c) Índice de aislamiento. Este índice, también conocido por su expresión en idioma inglés 
como Insularity, mide los niveles de referenciación que un documento científico incluye de 
publicaciones del mismo país del documento respecto al total de referenciaciones del 
documento (Urbizagástegui Alvarado, 2013). 

d) Tasa de autocitas (del sujeto de conocimiento y director de tesis). La autocita en 
general se refiere a utilizar documentos propios del autor dentro de las referencias de nuevos 
objetos de conocimiento. Cuando existen redes académicas, o trabajos que tienen 
continuidad investigativa lógica, no tiene nada de malo referenciar y sustentar los trabajos 
con los avances previos que el propio autor o los colegas miembros de las redes han realizado, 
de hecho, realizar estas acciones resultan deseables, son legítimas y necesarias, 
especialmente cuando se está frente a líneas de investigación novedosas. El problema se 
puede suscitar cuando se generan colusiones de autocitas, que se ponen de acuerdo para 
citarse de manera indiscriminada y sin sentido investigativo (Villamón et al., 2012; Ganga 
Contreras et al., 2015). 

e) Índice de aislamiento idiomático. Se refiere a una fuerte tendencia a usar documentos 
publicados en español, lengua materna de los autores que generaron este conocimiento, lo 
que significa en este caso, un considerable aislamiento idiomático, es decir, es recomendable 
que este porcentaje sea mayor en idioma con referencias más actuales como lo es en inglés 
(Gorbea Portal, 2001). 

f) Tasa de envejecimiento. En la tesis de Piña Pozas (2007), se menciona que el factor de 
envejecimiento y la pérdida de utilidad fueron introducidos por primera vez en 1970 por 
Brookes. Agrega que estos indicadores los introdujo en un estudio de obsolescencia 
mediante un modelo exponencial negativo acerca del envejecimiento de la información. Se 
menciona el cálculo del factor de envejecimiento anual: es el tanto por uno a que se reduce 
la utilidad residual por cada año que pasa. 

g) Tipos de documentos utilizados o consultados. El artículo científico es un informe 
escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación de una manera 
clara y precisa. La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o 
soluciones a problemas de carácter científico (Villamil, 2009). En términos generales, los 
artículos científicos tienen más citas en comparación con los libros o capítulos de libros, ya 
que se consideran como la mejor representación de investigaciones científicas recientes 
(Giménez-Toledo, 2015), no obstante, además de los artículos, libros y capítulos de libro 
(con sus respectivas métricas de calidad), existen otros documentos probables de uso, tales 
como memorias arbitradas de congresos, prototipos, reportes técnicos, patentes, por 
mencionar los principales (Secretaría de Educación Pública, 2017). 

1.2 Segunda dimensión: Influencia del objeto de conocimiento en la generación de 

nuevo contenidos 

Esta segunda dimensión específica, pertenece a la primera dimensión general relacionada 
con la consistencia interna de los objetos de conocimiento, en la cual se mide la forma de como el 
objeto de conocimiento contribuye a la generación de nuevo conocimiento (considerándose en 
términos generales como una medición infométrica), esto principalmente manifestado a través de 
publicaciones, en donde se comprende, no sólo la cantidad, sino su calidad desde diferentes 
perspectivas (Figura 4). 
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Figura 3. Criterios de influencia del objeto en la generación de conocimiento 

 

 

a) Tipos de documentos generados. Este tópico comprende los mismos elementos 
presentados previamente en el inciso g, de la primera dimensión sobre consistencia interna 
del objeto del conocimiento, sólo que, para esta ocasión, se refiere a aquellos productos que 
el estudiante o egresado del doctorado, tenga la posibilidad de generar como parte de la 
construcción de su perfil como investigador. Este criterio de evaluación permite identificar 
los tipos de documentos generados según su regularidad en la actividad de los sujetos de 
investigación. 

b) Revistas científicas en las que se publica. Las aportaciones evaluadas aquí se centran 
en las contribuciones relacionadas con los artículos científicos publicados y en sus aspectos 
de calidad, según la exigencia, de cada revista científica en la que participaron. Es seguro 
que existan en la literatura científica diversos modelos de categorización de las revistas 
científicas, no obstante, para esta propuesta se considera viable ejemplificar el caso de la 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC, 2024) descrito por Torres-Salinas et 
al. (2010) en las siguientes categorías: (1) grupo A (revistas de mayor nivel internacional 
que han superado procesos de evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases 
de datos); (2) grupo B compuesto por revistas nacionales de calidad que no alcanzan un alto 
nivel de internacionalización, aunque son revistas que reciben cierto grado de citación y que 
respetan los estándares de publicación); (3) grupo C en las que se identifican revistas 
científicas de segundo orden o bien, poco citadas; (4) grupo D, este último grupo estaría 
conformado por todas aquellas publicaciones no incluidas en ninguna de las categorías 
anteriores y, por tanto, con un dudoso status científico; y (5) grupo de excelencia (revistas 
con mayor grado de impacto científico, entendiendo como tales las posicionadas en el 
primer cuartil de los rankings internacionales de citación).  

c) Factor de Impacto. Este factor se utiliza para comparar una revista con respecto a otras. 
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Este indicador se calcula dividiendo el número total de citas que reciben en un año, los 
artículos publicados en una revista en los dos años anteriores entre el número de artículos 
publicados en esa revista en esos dos años (Buela-Casal, 2003; Matos Uribe, 2023). El factor 
de impacto de una revista en un año representa las citas recibidas, en promedio, por un 
artículo publicado en dicha revista, aclarando que los dos sistemas que desarrollan este tipo 
de evaluaciones sólo corresponden a Scopus y Web of Science (Ganga Contreras et al., 2015). 

d) Factor de Inmediatez. Es otra forma de medición de citas específico para cada revista, 
publicado regularmente por los grandes índices. De menor importancia que el factor de 
impacto, representa la medida de la “rapidez” con que se citan los artículos de una revista 
determinada. El índice de inmediatez de la revista considera citas hechas durante el año en 
el cual fueron publicados los artículos citados (Sancho, 1990; Matos Uribe et al., 2023). 

e) Factor Eigen. Se calcula en forma conjunta para las revistas en los campos de la ciencia y 
las ciencias sociales para una ventana temporal de cinco años; menciona que se ajusta las 
diferencias entre los patrones de citación de los diferentes campos del conocimiento y 
elimina las autocitas (Cañedo Andalia y Cruz Font, 2002). 

f) Cuartiles. Es la unidad utilizada para la medida de posición de una revista científica. Se 
utiliza separando los grupos de revistas de una determinada especialidad, ordenados de 
mayor a menor visibilidad (factor de impacto). Agrega que, si un listado de revistas 
ordenadas de mayor a menos factor de impacto de dividiera en cuatro grupos iguales, cada 
una de las partes constituiría un cuartil (Sobrido, 2013). 

g) Índice H. También conocido como índice de Hirsch quien lo propuso y lo define como, el 
total de artículos con un número de citas mayor o igual a h, como un índice útil para 
caracterizar la producción científica de un investigador. El cálculo de este índice es sencillo, 
requiere ordenar los documentos de un investigador en orden descendente del número de 
citas recibidas, numerándolos, e identificando el punto en que el número de orden coincide 
con el de las citas recibidas por el documento (Costas y Bordons, 2007; Matos Uribe et al., 
2023). 

2. Pertinencia externa del sujeto de conocimiento 

Esta segunda dimensión general comprende la integración del sujeto de conocimiento con 
otros eventos, personas, grupos, instituciones vinculadas con la producción y comunicación del 
conocimiento científico. Se compone a su vez por dos dimensiones específicas: impacto en el sujeto 
individual e impacto en el sujeto colectivo. 

2.1 Tercera dimensión: Impacto en el sujeto individual 

Los principales criterios en la medición del impacto en el sujeto individual se componen de la 
participación del propio sujeto en eventos como congresos, recibir premios y reconocimientos, 
procesos de acreditación, aspectos de desarrollo laboral, entre los principales (Figura 4). 
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Figura 4. Criterios de impacto en el sujeto individual 

 

 

a) Participación como ponente en congresos. Se incluyen aquí los tipos de congresos 
(nacionales o internacionales), nivel de calidad del evento y cobertura de los mismos. Los 
congresos ocupan un papel preponderante en los procesos de divulgación científica 
(Bowyer, 2012). 

b) Distinciones, premios o reconocimientos. Otro tipo de reconocimientos académicos 
se reflejan de la siguiente manera: impacto económico-social, que consiste en premios, 
reconocimientos, distinciones, galardones o recompensas otorgadas a los resultados 
parciales o finales de las tesis por parte de diferentes entidades, organismos u 
organizaciones como constancia de su aporte científico y/o social (Ortiz Torres et al., 2010). 
Se clasifican en: premios por trabajos académicos presentados, reconocimientos (emérito, 
distinciones, entre otros), homenaje por trayectoria académica, subvenciones económicas 
para proyectos de investigación obtenidos por convocatoria pública, becas (postdoctorales 
e investigación), menciones honoríficas y estímulos académicos y doctorado Honoris Causa 
(Restrepo-Arango y Russell, 2015). En este renglón se incluye la acreditación docente en 
relación con la calidad del profesorado universitario, especialmente en investigadores en 
servicio que ocupan plazas académicas y pertenecen a cuerpos académicos para la 
generación conjunta de producción científica (García-Ayllon Veintimilla y Tomás Espín, 
2014). 

c) Reconocimiento como investigador. Es una medición externa sobre la evaluación 
individual de la producción y comunicación científicas de los investigadores, con lo cual, la 
instancia oficial reguladora de la ciencia de cada país, otorga tal reconocimiento en distintos 
niveles según el perfil desarrollado por cada participante, esto bajo un crecimiento 
progresivo (Tapia Quiroz y Varela Petito, 2014). A mayor producción científica más 
representativo es el nivel asignado como investigador. 

d) Nivel de productividad científica. Este indicador se refiere al efecto de las 
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publicaciones científicas realizadas durante los estudios de doctorado, obteniendo mejores 
resultados durante sus carreras, sugiriendo niveles más altos de autonomía científica y 
dinámica de colaboración internacional (Horta y Santos, 2015). Por lo tanto, los impactos 
de la investigación de los diferentes tipos de publicación en la misma área de investigación 
deben ser moderadamente o altamente correlacionados (Wei-Chao et al., 2015). Esto 
significa que se debe medir el balance entre la cantidad y la calidad de la producción 
científica y establecer un parámetro que califique la condición de cada investigador 
evaluado. 

e) Desarrollo laboral. Identifica los lugares de trabajo en donde se ubican los egresados de 
un programa doctoral con el desarrollo de un trabajo de tesis. Identifica instituciones de 
trabajo, distribución geográfica e institucional de las unidades de investigación de un 
sistema (Ospina Rúa, 2009; Garda Montenegro, 2010). Otro aspecto que se identifica en 
este renglón, es la posición que se ocupa en la institución de educación superior o de 
investigación, los cuales pueden ir desde profesor de carrera y de asignatura, profesor-
investigador e investigador, por mencionarlos de forma genérica. 

2.2  Cuarta dimensión: Impacto en el sujeto colectivo 

Esta dimensión representa la interrelación del sujeto de conocimiento con otros grupos, a 
través de la cooperación en la producción y comunicación de la ciencia, fundamentalmente por 
medio de proyectos de investigación, así como del impacto de los mismos (Figura 5). 

Figura 5. Criterios de impacto en el sujeto colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El modelo teórico planteado ofrece cuatro estadios generales de análisis: (1) la evaluación 
de la calidad de la tesis como objeto de conocimiento, cuya condición depende del esfuerzo del 
tesista y de las recomendaciones de su director de tesis, se caracteriza por medir su condición a 
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partir de diversos elementos bibliométricos; (2) la generación de nuevos contenidos derivados del 
objeto de conocimiento, esto durante el período como estudiante del doctorado. La derivación de 
productos a través de publicaciones y actos académicos ponen de manifiesto la construcción de un 
perfil de investigación emergente; (3) una vez terminados se inicia la definición de un perfil de 
investigador más sólido, de manera independiente, en parte producto del desarrollo previo de la 
tesis doctoral y a los esfuerzos individuales del egresado de un doctorado; y (4) la interrelación del 
sujeto en su producción científica, ya no sólo de forma individual sino colectiva a través de la 
integración a comunidades epistémicas y al fortalecimiento de las instituciones y de las disciplinas 
científicas. 

El proceso identifica claramente las dimensiones que constituyen el modelo propuesto, no 
obstante, es complejo de llevarse a la práctica, ya que realmente los programas de posgrado 
observan un interés marcado por el primer estadio y con menor, aunque presente, el desarrollo de 
actividades limitadas del segundo estadio. Esta situación prevé que a partir de la aplicación del 
modelo planteado para evaluar el impacto de las tesis doctorales, sea posible demostrar su 
viabilidad de forma exitosa, sin embargo, el análisis de los resultados arrojados en la investigación 
podrían demostrar que existe diferencia en cómo se contempla estudiar al sistema como un todo 
(promediando los resultados de las cuatro dimensiones del propio modelo), contrario a considerar 
cada dimensión desde una perspectiva individual, en donde se podrían observar marcadas 
diferencias y una probable disminución en los resultados positivos en la medida que se avanza en 
cada una de las etapas. 

Debe reconocerse que la aplicación del modelo en sus cuatro dimensiones demanda un 
tiempo razonablemente largo, observándose menos complejidad en la recolección de los datos en 
las dos primeras etapas, sin embargo, en las dos últimas, se pierde control, tomando más tiempo 
en llevar a cabo la recolección de estos datos. Además, las tesis doctorales analizadas, en cuanto a 
su consistencia interna, pueden ofrecer mejores resultados, igualmente seguido de las cuestiones 
de impacto a través de publicaciones; la situación se torna más compleja en los aspectos 
relacionados con el impacto del sujeto individual y el colectivo con relación al desarrollo del 
investigador, producto de los efectos del objeto de conocimiento, pueden verse desprotegidos del 
interés de las instituciones, observándose por tanto, resultados de menor valía porque se pierde el 
interés de los actores participantes al no identificar esta parte como una situación de interés. 

El modelo teórico aquí presentado, propone hacer comparaciones de resultados, separando 
los objetos y sujetos de conocimiento provenientes de programas doctorales, en diferentes momentos 
del análisis. En la búsqueda de que las mediciones resulten más equitativas, debe tenerse en cuenta la 
historia de cada uno de los participantes, donde lo mismo se pueden observan a sujetos que cursen 
estudios de doctorado con una historia sólida en procesos de investigación y laborales, en comparación 
con aquellos que, dada su trayectoria académica, ingresan a sus estudios doctorales directamente al 
terminar una maestría y su definición laboral inicia sin una experiencia previa. En ocasiones no es 
posible tener información del sujeto, por lo que no se logra obtener la información completa de las 
últimas tres dimensiones. Por lo que debe considerarse, que, al llegar a resultados exitosos en la 
aplicación del modelo propuesto, las condiciones de investigación actuales no identifican un referente 
métrico cuantitativo que permita la comparación de resultados para verdaderamente concluir 
condiciones de la población evaluada. 

Otra problemática a considerar en estos procesos de evaluación es que las tesis doctorales se 
sigan viendo sólo como un requisito académico, tanto por el propio tesista como por los programas 
académicos (especialmente en aquellos de calidad dudosa), con lo cual, aunque el objeto de 
conocimiento llegue a su fin, sin garantizar aspectos de calidad y con baja propensión a derivar 
publicaciones científicas, con lo que se ancla el cambio en la evolución de la tesis y la formación del 
investigador al no ser posible pasar de la mera literatura gris a objetos de conocimiento de impacto 
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(académico, científico, individual, profesional y colectivo). Esta clase de limitantes pueden ser 
relacionadas con las condiciones del país, las costumbres, las demandas del mercado laboral (en 
muchas ocasiones limitado) y a las demás condiciones sociales, que no abonan en facilidades para 
el desarrollo de la investigación o bien en procesos que faciliten en sí la visibilidad de las tesis 
doctorales. Por tanto, la calidad del objeto de conocimiento aquí estudiado, no ofrece garantía para 
lograr un impacto individual o colectivo que defina el perfil del futuro investigador. 

a) Tipo de cooperación científica. Comprende entornos institucionales, 
interinstitucionales, de conocimiento o tecnología. Se refiere, además, al involucramiento 
del sujeto de conocimiento con otras instituciones de educación superior e investigación, ya 
sea por medio de relaciones directas o de forma triangulada entre varias entidades; es el 
establecimiento de relaciones vinculadas al desarrollo científico, tecnológico o de otro tipo. 
Existen una gran variedad de formas de cooperación, por ejemplo, sucede a través del 
desarrollo de coediciones, mismas que se definen como el producto de un trabajo científico 
conjunto en forma de artículo científicos. Cada coautor que aparece típicamente ha hecho 
contribuciones sustanciales en el artículo, que apunta a algún tipo de interacción más 
estrecha durante el proceso de investigación (Colombo, 2013; Wanzenböck et al., 2014). 
Como lo menciona Vega Veranes (2023), los progresos tecnológicos han de transformar los 
entornos como nuevos conocimientos. 

b) Cobertura geográfica. Se habla aquí de una producción científica de alta visibilidad 
internacional y de otra de baja visibilidad, visibilidad local o reducida visibilidad a escala 
internacional, comentan según sea el procesamiento que reciben los materiales publicados 
por los autores en las grandes bases de datos internacionales, sean éstas multidisciplinarias 
o especializadas (Sarduy Domínguez et al., 2014). 

c) Colaboración entre científicos e instituciones. Esto se conoce como índice de 
colaboración, y consiste en el número medio de autores por documentos, obtenido de 
la proporción resultante entre el producto de la frecuencia de aparición de coautores por el 
número de documentos con autoría múltiple entre el número total de documentos (Gorbea 
Portal, 2004). El índice de colaboración es utilizado para determinar la actividad y 
cooperación científica habida entre instituciones o grupos de científicos, ya que el número 
de artículos producidos por dichos colectivos es proporcional a su actividad investigadora 
(Medina Casaubón et al., 2008; Matos Uribe et al., 2023). La frecuencia relativa del número 
de trabajos escritos en colaboración entre grupos es proporcional al grado de cooperación 
científica del grupo y proporciona un índice de dicho grado de cooperación (Sancho, 1990; 
Prakasan et al., 2014). Estas relaciones representan fielmente la forma en que se desarrolla 
el trabajo en la organización, así como el modo en que se generan sus investigaciones. 
Comentan que, por es importante disponer de los medios necesarios para analizar este tipo 
de relaciones (Caraballo Pérez y Más Basnuevo, 2009). 

d) Participación en comunidades epistémicas. Este aspecto de evaluación comprende 
la participación en redes de investigación, cuerpos académicos y grupos de investigación. 
Con relación a las redes de investigación o redes de cooperación académica, a diferencia de 
las redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos o docentes, se caracterizan 
principalmente por el intercambio académico, tanto de recursos humanos (profesores y 
estudiantes) como de infraestructura (equipos, laboratorios e instalaciones), cada nodo 
atiende su propio proyecto e intercambian facilidades e información del otro nodo, pero en 
realidad lo que obtienen es un servicio (Azorín, 2022; Sancho Gil et al., 2022). En cuanto a 
los cuerpos académicos y grupos de investigación, se refieren a grupos de profesores que 
comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento, investigación 
aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares y 
un conjunto de objetivos y metas académicas (Secretaría de Educación Pública, 2017). 
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