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Resumen 

Introducción: la visibilidad académica y la presencia en redes 
digitales se han convertido en elementos clave para evaluar el 
impacto y la relevancia de las instituciones de educación 
superior. Estas plataformas no solo permiten la difusión del 
conocimiento, sino que también favorecen la colaboración 
internacional y el posicionamiento en rankings como 
Webometrics, que mide aspectos relacionados con 
transparencia y presencia en la web. Objetivo: analizar los 
perfiles académicos de los docentes de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala en redes académicas, utilizando 
indicadores de visibilidad, transparencia y presencia, así como 
el Ranking Webometrics, para evaluar su impacto en la 
reputación institucional y el desarrollo profesional de los 
docentes. Método: se utilizaron entrevistas semiestructuradas 
y análisis de contenido para identificar las percepciones de los 
docentes sobre su participación en redes académicas, así 
como el impacto de estas en su desarrollo profesional. 
Resultados: revelan la importancia de la presencia en estas 
redes para mejorar la visibilidad y la reputación académica 
tanto a nivel individual como institucional. Conclusión: 
revelan la importancia de la presencia en estas redes para 
mejorar la visibilidad y la reputación académica tanto a nivel 
individual como institucional. 

Palabras clave: redes académicas, internacionalización, 
visibilidad, transparencia, presencia 

 

Abstract 

Introduction: academic visibility and presence in digital 
networks have become key elements to evaluate the impact 
and relevance of higher education institutions. These 
platforms not only allow the dissemination of knowledge, but 
also favor international collaboration and positioning in 
rankings such as Webometrics, which measures aspects 
related to transparency and presence on the web. 
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Objective: to analyze the academic profiles of the professors of the University 
of San Carlos of Guatemala in academic networks, using indicators of visibility, 
transparency and presence, as well as the Webometrics Ranking, to evaluate their 
impact on the institutional reputation and the professional development of the 
professors. Method: semi-structured interviews and content analysis were used 
to identify the perceptions of the professors about their participation in academic 
networks, as well as the impact of these on their professional development. 
Results: they reveal the importance of the presence in these networks to improve 
visibility and academic reputation both at individual and institutional level. 
Conclusion: they suggest that, although there is active participation in networks, 
the optimization of visibility and transparency strategies could significantly 
enhance the global positioning of USAC in international academic rankings. 

Keywords: academic networks, internationalization, visibility, transparency, 
presence 

 
Resumo 

Introdução: a visibilidade acadêmica e a presença nas redes digitais 
tornaram-se elementos-chave para avaliar o impacto e a relevância das 
instituições de ensino superior. Estas plataformas permitem não só a 
disseminação de conhecimento, mas também promovem a colaboração 
internacional e o posicionamento em rankings como o Webometrics, que 
mede aspectos relacionados com a transparência e a presença na web. 
Objetivo: analisar os perfis acadêmicos dos professores da Universidade de 
San Carlos da Guatemala nas redes acadêmicas, utilizando indicadores de 
visibilidade, transparência e presença, bem como o Ranking Webometrics, 
para avaliar seu impacto na reputação institucional e no desenvolvimento 
profissional dos professores. Método: analisar os perfis acadêmicos dos 
professores da Universidade de San Carlos da Guatemala nas redes 
acadêmicas, utilizando indicadores de visibilidade, transparência e presença, 
bem como o Ranking Webometrics, para avaliar seu impacto na reputação 
institucional e no desenvolvimento profissional dos professores. Resultados: 
revelam a importância da presença nestas redes para melhorar a visibilidade 
e a reputação académica tanto a nível individual como institucional. 
Conclusão: sugerem que, embora haja participação ativa nas redes, a 
otimização das estratégias de visibilidade e transparência poderia melhorar 
significativamente o posicionamento global da USAC nos rankings acadêmicos 
internacionais. 

Palavras-chave: redes acadêmicas, internacionalização, visibilidade, 
transparência, presenç   
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Introducción 
Las redes académicas han adquirido una relevancia fundamental en la 

dinámica de la educación superior, especialmente en el contexto de la 
internacionalización y la colaboración interinstitucional. La Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), como la institución más antigua y prestigiosa del país, 
no es ajena a esta tendencia. En un entorno donde la visibilidad y la reputación 
académica están cada vez más ligadas a la participación en redes, se hace imperativo 
comprender cómo se configuran los perfiles académicos de los docentes en estas 
plataformas.  

La internacionalización de la educación superior se ha convertido en un 
elemento central en las políticas universitarias globales. Según Knight (2015), la 
internacionalización es "el proceso de integración de una dimensión internacional, 
intercultural o global en el propósito, funciones y entrega de la educación 
postsecundaria". Las redes académicas, como parte de esta dinámica, ofrecen 
plataformas para la colaboración, la visibilidad y el intercambio de conocimientos, 
lo que a su vez fortalece la reputación de las instituciones y los académicos 
(Marginson, 2018). 

La visibilidad académica, entendida como la capacidad de los docentes e 
investigadores para ser reconocidos en su campo de estudio, ha sido ampliamente 
discutida en la literatura reciente. Según Sugimoto et al. (2017), la visibilidad está 
estrechamente relacionada con la productividad científica y la participación en 
redes colaborativas. Por otro lado, la transparencia en las redes académicas, 
definida por Törnquist-Chesnier (2020) como la apertura y accesibilidad de la 
información académica, juega un papel crucial en la construcción de la confianza y 
la legitimidad en el ámbito académico. 

El Ranking Webometrics, desarrollado por el Cybermetrics Lab, es una 
herramienta que mide la visibilidad web de las universidades y su impacto en la red 
global de conocimiento. Según Aguillo et al. (2010), este ranking es un indicador 
valioso para evaluar la presencia y la influencia de las instituciones en el entorno 
digital, lo que, a su vez, se refleja en su prestigio académico. 

Para lograr tales fines distintos investigadores han destacado la importancia 
de liderar procesos universitarios para el logro de la calidad y acreditación, 
destacando el liderazgo con un elemento esencial, al respecto autores como: Hinojo 
Lucena et al. (2022), Marichal Guevara et al. (2021 a, b) y Misas Hernández et al. 
(2022) Explican la necesidad de influir significativamente en los demás.  

Este estudio cualitativo busca explorar estos perfiles, empleando indicadores 
clave y el Ranking Webometrics como herramientas de evaluación. analizar la 
producción científica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) desde 
una perspectiva pedagógica, evaluando indicadores cualitativos como la cantidad de 
citas, afiliación, colaboración internacional, participación en redes de investigación, 
resultados en rankings globales y la calidad de la producción científica. 

Esta situación plantea la necesidad de una estrategia institucional que 
promueva la internacionalización del conocimiento producido en la USAC, así como 
el fortalecimiento de competencias digitales y científicas entre sus docentes. A 
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partir de esta problemática, surge la interrogante central de esta investigación: 
¿Cuáles son los principales factores que afectan la visibilidad académica de los 
docentes de la USAC y qué estrategias pueden implementarse para mejorar su 
presencia en redes académicas y su posicionamiento en el Ranking Webometrics? 

 

Materiales y métodos 
Este estudio adoptó un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo-

interpretativo y una estrategia de investigación fenomenológica, dado que buscó 
comprender las percepciones, experiencias y prácticas de los docentes de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en relación con su visibilidad 
académica en redes científicas. La naturaleza del problema de investigación requirió 
un análisis en profundidad de las experiencias de los docentes respecto a la gestión 
de sus perfiles académicos y su impacto en la visibilidad institucional. Según Creswell 
y Poth (2018), el enfoque cualitativo es adecuado cuando se busca interpretar 
significados y dinámicas en contextos específicos, permitiendo captar matices que 
los métodos cuantitativos no alcanzarían a reflejar. 

El estudio no solo describió el estado actual de los perfiles académicos de 
los docentes de la USAC, sino que también analizó las razones detrás de sus bajos 
niveles de visibilidad en rankings como Webometrics. Este diseño permitió identificar 
patrones, desafíos y posibles estrategias de mejora. Flick (2022) señala que la 
investigación descriptivo-interpretativa es útil cuando se busca explorar fenómenos 
en profundidad y contextualizarlos en marcos teóricos y prácticos. 

El estudio empleó la fenomenología como estrategia metodológica, ya que 
se centró en comprender cómo los docentes experimentaban y percibían su 
participación en redes académicas. Según Van Manen (2016), la fenomenología 
permite captar la esencia de las experiencias vividas por los participantes, lo que 
resulta esencial para interpretar la problemática desde su propia perspectiva. 

Dado que el objetivo de este estudio fue analizar las causas y percepciones 
que influían en la baja visibilidad académica de los docentes de la USAC, el enfoque 
cualitativo resultó el más pertinente. Además, la combinación de entrevistas con 
análisis documental proporciona un panorama integral sobre la problemática, 
alineándose con metodologías utilizadas en investigaciones previas sobre visibilidad 
académica y redes científicas (Romero et al., 2024). 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido como 
técnicas principales de recolección y análisis de datos. Las entrevistas se realizaron 
a 15 docentes de la USAC, seleccionados mediante muestreo intencionado basado en 
su actividad en redes académicas. El análisis de contenido se aplicó a las respuestas 
de las entrevistas y a los perfiles académicos de los docentes en plataformas como 
Google Scholar, ResearchGate y ORCID. Además, se realizó una revisión sistemática 
de la literatura de los últimos 10 años sobre visibilidad, transparencia y presencia en 
redes académicas, complementada con datos del Ranking Webometrics para evaluar 
la posición de la USAC en comparación con otras universidades de la región. 

Las entrevistas semiestructuradas son una herramienta fundamental en la 
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investigación cualitativa debido a su flexibilidad y profundidad. Este tipo de 
entrevista permitió al investigador explorar temas clave, al tiempo que brindó a los 
entrevistados la libertad de expresar sus pensamientos y experiencias en sus propios 
términos. Según Kallio et al. (2016), las entrevistas semiestructuradas son 
especialmente útiles cuando se busca comprender los significados y las percepciones 
que los participantes asignan a sus experiencias. En el contexto de esta 
investigación, las entrevistas semiestructuradas permitieron explorar cómo los 
docentes de la USAC perciben su participación en redes académicas y cómo estas 
redes influyen en su visibilidad y desarrollo profesional. 

Uno de los aspectos clave de las entrevistas semiestructuradas es la guía de 
entrevista, que, según Brinkmann (2018), se diseñadó para equilibrar la estructura y 
la flexibilidad. La guía de entrevista utilizada en esta investigación se diseñó con 
base en un marco teórico que considera la visibilidad académica, la transparencia 
institucional y la presencia digital como elementos clave para evaluar el impacto de 
los docentes en redes académicas y en rankings internacionales como Webometrics. 
A continuación, se exponen los principales ejes temáticos de la entrevista. 

1. Visibilidad académica en redes digitales 

Preguntas clave: 

• ¿Posee perfiles activos en redes académicas como Google Scholar, 
ResearchGate o ORCID? 

• ¿Con qué frecuencia actualiza su producción científica en estas 
plataformas? 

• ¿Considera que su trabajo de investigación tiene suficiente visibilidad en 
el ámbito académico? 

2. Transparencia en la producción científica 

Preguntas clave: 

• ¿Publica en revistas de acceso abierto o prefiere revistas de suscripción? 

• ¿Considera que la USAC promueve activamente la publicación de trabajos 
en acceso abierto? 

• ¿Cree que la transparencia en la producción científica impacta en su 
visibilidad académica? 

3. Presencia institucional y posicionamiento en rankings 

Preguntas clave: 

• ¿Cuál cree que es el impacto de su producción científica en el 
posicionamiento de la USAC en rankings internacionales? 

• ¿Qué factores considera que limitan la presencia de la universidad en 
Webometrics? 

• ¿Ha recibido algún tipo de incentivo institucional para mejorar su presencia 
en redes académicas? 
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4. Colaboración internacional y redes de investigación 

Preguntas clave: 

• ¿Ha participado en proyectos de investigación con universidades 
extranjeras? 

• ¿Considera que la colaboración internacional es un factor clave para 
mejorar su visibilidad académica? 

• ¿Qué barreras ha encontrado para establecer redes de colaboración 
internacional? 

5. Competencias digitales y uso del inglés en la publicación científica 

Preguntas clave: 

• ¿Posee formación en competencias digitales para la gestión de su visibilidad 
académica? 

• ¿Considera que el dominio del inglés le ha limitado en la publicación de sus 
investigaciones? 

• ¿Qué estrategias cree que podrían implementarse para mejorar la 
visibilidad académica en la USAC? 

La guía de entrevista se estructuró a partir de estos cinco ejes 
fundamentales, los cuales estuvieron respaldados por la literatura reciente sobre 
visibilidad académica y posicionamiento institucional. Los resultados obtenidos 
permitirán analizar las barreras y oportunidades para mejorar la presencia digital de 
los docentes de la USAC y proponer estrategias que fortalezcan su impacto en la 
producción científica global. 

El análisis de contenido es una técnica cualitativa que se utilizó para 
interpretar y sistematizar datos textuales, permitiendo identificar patrones, temas 
y significados dentro de los textos analizados. Krippendorff (2018) define el análisis 
de contenido como "una técnica de investigación para hacer inferencias replicables 
y válidas a partir de datos según su contexto". En esta investigación, el análisis de 
contenido se utilizó para examinar tanto las transcripciones de las entrevistas como 
los perfiles académicos de los docentes en plataformas como Google Scholar y 
ResearchGate. 

El análisis de contenido se eligió por su capacidad para manejar grandes 
volúmenes de texto y extraer categorías significativas que responden a las preguntas 
de investigación. Según Elo et al. (2014), este método es adecuado para estudios 
donde se busca entender fenómenos complejos, como la interacción de los docentes 
con las redes académicas y cómo estas interacciones contribuyen a su visibilidad y 
reputación académica. 

La revisión sistemática es un enfoque riguroso y estructurado que permitió 
sintetizar la literatura existente sobre un tema específico, con el objetivo de 
proporcionar una visión integral basada en la evidencia disponible. Según Snyder 
(2019), la revisión sistemática permite a los investigadores identificar, evaluar y 
sintetizar todos los estudios relevantes para responder a una pregunta de 
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investigación específica. En este estudio, la revisión sistemática de la literatura 
sobre visibilidad, transparencia y presencia en redes académicas durante los últimos 
diez años proporcionó un marco teórico sólido y contextualizó los hallazgos empíricos 
dentro del panorama académico global. 

La revisión sistemática se fundamentó en una metodología clara que incluye 
la definición de criterios de inclusión y exclusión, la búsqueda exhaustiva en bases 
de datos académicas y la evaluación crítica de los estudios seleccionados. Esto 
aseguró que las conclusiones derivadas de la revisión sean robustas y basadas en un 
cuerpo de literatura confiable. 

La elección de un enfoque cualitativo en esta investigación está justificada 
por la naturaleza exploratoria del estudio. Según Creswell y Poth (2018), los métodos 
cualitativos son ideales cuando se busca comprender las experiencias y percepciones 
humanas en profundidad, especialmente en contextos complejos como el de la 
participación en redes académicas. Este enfoque permitió capturar la riqueza de las 
experiencias de los docentes, su relación con las redes académicas y las 
implicaciones de esta relación para su visibilidad y desarrollo profesional. 

A continuación, en la tabla 1, se detallan las características de los 15 
docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que participaron en 
la investigación, incluyendo su formación académica, aportes a la investigación, 
género, edades y otras características relevantes. 

Tabla 1 

Características de la muestra 

 
# Género Edad Formación 

Académica 
Especialización Publicaciones 

Indexadas 
Proyectos de 
Investigación 

Colaboración 
Internacional 

Uso de redes 
Académicas 

Experiencia 
Docente 

1 Hombr
e 

45 Doctorado Ciencias 
Sociales 

12 Internacional Alta Google 
Scholar, 
ResearchGate 

15 años 

2 Mujer 52 Maestría Ciencias de la 
Salud 

5 Nacional Moderada Google 
Scholar, 
ORCID 

25 años 

3 Hombr
e 

38 Doctorado Ingeniería y 
Tecnología 

8 Internacional Alta ResearchGate
, ORCID 

12 años 

4 Mujer 47 Maestría Humanidades 3 Nacional Baja Google 
Scholar 

20 años 

5 Hombr
e 

53 Doctorado Ciencias 
Sociales 

15 Internacional Alta Google 
Scholar, 
ResearchGate
, ORCID 

30 años 

6 Mujer 41 Doctorado Ciencias 
Naturales 

7 Nacional Moderada ResearchGate
, Mendeley 

18 años 

7 Hombr
e 

60 Maestría Ciencias de la 
Salud 

4 Nacional Baja Google 
Scholar 

35 años 

8 Mujer 35 Licenciatur
a 

Ciencias 
Sociales 

2 Sin 
participación 

Baja Google 
Scholar, 
LinkedIn 

7 años 

9 Hombr
e 

49 Doctorado Ingeniería y 
Tecnología 

10 Internacional Alta Google 
Scholar, 
ORCID 

22 años 

1
0 

Mujer 62 Maestría Ciencias de la 
Salud 

6 Nacional Moderada ResearchGate
, ORCID 

40 años 



 

| Olga María Moscoso Portillo| Oruam Cadex Marichal Guevara | Walter Ramiro Mazariegos Biolis | Ingrid María Portillo Fajardo | 
 

 

e8715 
 

1
1 

Hombr
e 

55 Doctorado Ciencias 
Sociales 

8 Internacional Alta Google 
Scholar, 
ResearchGate 

25 años 

1
2 

Hombr
e 

42 Licenciatur
a 

Ingeniería y 
Tecnología 

3 Sin 
participación 

Baja LinkedIn, 
ORCID 

15 años 

1
3 

Mujer 36 Maestría Ciencias 
Naturales 

4 Nacional Moderada Google 
Scholar, 
LinkedIn 

8 años 

1
4 

Hombr
e 

50 Doctorado Ciencias 
Sociales 

9 Internacional Moderada ResearchGate
, ORCID 

28 años 

1
5 

Mujer 64 Doctorado Humanidades 5 Nacional Baja Google 
Scholar, 
LinkedIn 

42 años 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Resultados y discusión 
Los resultados indicaron que la mayoría de los docentes entrevistados 

participa activamente en redes académicas, principalmente en Google Scholar y 
ResearchGate. Sin embargo, la visibilidad y la transparencia de sus perfiles varían 
significativamente. Mientras algunos docentes presentan un alto nivel de visibilidad 
y transparencia, otros muestran una presencia limitada y poco optimizada. El análisis 
del Ranking Webometrics revela que la USAC, aunque posicionada como la mejor 
universidad de Guatemala, enfrenta desafíos en términos de visibilidad y presencia 
global en comparación con otras universidades de América Latina. 

En las entrevistas realizadas a 15 docentes de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), se exploraron sus percepciones sobre la participación en redes 
académicas y cómo esta influye en su visibilidad, transparencia y presencia a nivel 
global. A continuación, se presentan los resultados detallados de la entrevista: 

1. Visibilidad en redes académicas: 

• Altamente Visible (5 docentes): Un grupo de docentes manifestó una fuerte 
presencia en redes como Google Scholar, ResearchGate y LinkedIn, con perfiles 
actualizados y una producción académica significativa visible en estas plataformas. 
Estos docentes suelen participar en conferencias internacionales y tienen 
colaboraciones con investigadores de otros países. 

• Moderadamente Visible (6 docentes): Otro grupo de docentes mantiene 
perfiles en redes académicas, pero la actualización de sus perfiles es esporádica. 
Publican en revistas locales o regionales, lo que limita su visibilidad internacional. 

• Baja Visibilidad (4 docentes): Estos docentes tienen perfiles incompletos o 
no actualizados, lo que reduce significativamente su visibilidad en la comunidad 
académica global. 

2. Transparencia en la información compartida: 

• Alta transparencia (4 docentes): Algunos docentes proporcionan acceso 
abierto a sus publicaciones, datos de investigación y logros académicos en sus 
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perfiles de redes, lo que favorece la transparencia y la reputación. 

• Moderada transparencia (5 docentes): Este grupo comparte selectivamente 
sus publicaciones y logros, manteniendo parte de su trabajo bajo suscripción o en 
repositorios cerrados. 

• Baja transparencia (6 docentes): Estos docentes publican poca o ninguna 
información sobre su trabajo en redes académicas, limitando la accesibilidad y el 
impacto de su investigación. 

3. Presencia en redes académicas: 

• Presencia activa (6 docentes): Los docentes más activos en redes 
académicas participan en discusiones, colaboraciones y actualizan regularmente sus 
perfiles. 

• Presencia moderada (5 docentes): Participan ocasionalmente en redes 
académicas, pero no lo consideran una prioridad dentro de su carrera académica. 

• Presencia pasiva (4 docentes): Estos docentes tienen perfiles, pero rara 
vez los utilizan o interactúan en estas plataformas. 

La visibilidad académica, la transparencia en la producción científica y la 
presencia en redes académicas son factores determinantes en la proyección y 
reconocimiento de los docentes universitarios a nivel internacional. Estos elementos 
no solo influyen en la reputación institucional, sino que también impactan 
directamente en la posición de las universidades en rankings globales como 
Webometrics. En este contexto, se ha realizado un análisis comparativo de los 
perfiles académicos de los docentes de la USAC, evaluando su desempeño en 
plataformas como Google Scholar, ResearchGate y ORCID. La siguiente tabla 2 
presenta los resultados obtenidos a partir de estos indicadores, permitiendo 
identificar patrones de participación, brechas en la gestión de la producción 
científica y oportunidades de mejora para fortalecer la presencia digital de los 
investigadores. 

Tabla 2 

Análisis de la participación en redes académicas 2024 

 
Indicador Alta (n=6) Moderada (n=5) Baja (n=4) 

Visibilidad 40% 33% 27% 

Transparencia 27% 33% 40% 

Presencia 40% 33% 27% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. La tabla muestra el análisis de indicadores como visibilidad, transparencia y 
presencia en redes académicas en el contexto de la USAC según el criterio de 15 
docentes en el año 2024.  

Causas de los bajos resultados en el ranking Webometrics 
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A partir de las entrevistas y el análisis de contenido, se identificaron varias 
causas que podrían estar contribuyendo a los bajos resultados de la USAC en el 
Ranking Webometrics: 

• Falta de estrategias institucionales: No existe una política institucional 
clara que incentive a los docentes a mejorar y mantener sus perfiles académicos en 
las redes, lo que disminuye la visibilidad global de la universidad. 

• Publicación en revistas de bajo impacto: Muchos docentes publican en 
revistas locales o regionales con un bajo factor de impacto, lo que limita la 
visibilidad internacional y, por ende, afecta la posición de la USAC en rankings 
globales. 

• Acceso restringido a la investigación: Un número significativo de docentes 
no publica en acceso abierto, lo que reduce la transparencia y la difusión de sus 
trabajos, afectando la reputación y el reconocimiento de la institución. 

• Infraestructura digital limitada: La falta de apoyo en términos de 
herramientas tecnológicas y capacitación para manejar adecuadamente los perfiles 
académicos también influye en la baja presencia en redes internacionales. 

• Cultura de colaboración internacional reducida: Aunque algunos docentes 
colaboran internacionalmente, muchos no lo hacen, lo que limita el intercambio de 
conocimiento y la visibilidad global de la USAC. 

Resultados del análisis de contenido 

El análisis de contenido de las entrevistas semiestructuradas y los perfiles 
académicos de los 15 docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
permitió identificar temas y patrones recurrentes relacionados con la visibilidad, 
transparencia y presencia en redes académicas. A continuación, se presentan los 
principales hallazgos: 

1. Participación en redes académicas: 

• Frecuencia de actualización: Se observó que los docentes que actualizan 
sus perfiles académicos con mayor frecuencia tienden a tener un mejor 
posicionamiento y reconocimiento en sus respectivas áreas de investigación. 
Aquellos con actualizaciones esporádicas o inexistentes mostraron menor visibilidad. 

• Uso de plataformas: Las plataformas más utilizadas por los docentes 
incluyen Google Scholar, ResearchGate y LinkedIn. Sin embargo, el uso de ORCID y 
Mendeley fue significativamente menor, lo que limita la interconexión de su 
producción académica en diferentes redes. 

2. Calidad de la información compartida: 

• Acceso abierto vs. Acceso cerrado: Se identificó que los docentes que 
publican en acceso abierto logran una mayor citación y visibilidad de sus trabajos, 
mientras que aquellos que publican en revistas de acceso cerrado o no suben sus 
artículos a plataformas accesibles muestran una menor influencia académica. 

• Detalles en perfiles: Docentes con perfiles detallados (inclusión de 
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biografía, lista completa de publicaciones, proyectos, y áreas de interés) presentan 
mayor transparencia y son más propensos a ser contactados para colaboraciones 
internacionales. 

3. Colaboraciones internacionales: 

• Impacto en la visibilidad: Los docentes que participan activamente en 
proyectos internacionales o que colaboran con instituciones extranjeras tienen una 
visibilidad significativamente mayor en sus perfiles académicos y reciben más 
citaciones en sus publicaciones. 

• Barreras para la colaboración: Se identificaron barreras como la falta de 
dominio del inglés, ausencia de redes de contacto y limitaciones en el acceso a 
fondos para movilidad académica. 

4. Posicionamiento institucional: 

• Percepción de la reputación de la USAC: Muchos docentes perciben que la 
USAC tiene una reputación nacional sólida, pero una visibilidad internacional 
limitada. Esto se atribuye a la baja presencia en rankings globales y a la falta de 
publicaciones en revistas de alto impacto. 

En el contexto actual de la educación superior, la proyección y el impacto 
académico de los docentes dependen en gran medida de su participación en redes 
científicas, la gestión de su producción investigativa y la transparencia en la difusión 
de sus contribuciones. Factores como la frecuencia de actualización de perfiles, el 
uso de plataformas académicas, la publicación en acceso abierto y la colaboración 
internacional son determinantes para incrementar la visibilidad y credibilidad de los 
investigadores a nivel global. La siguiente tabla 3 presenta un análisis comparativo 
de estos indicadores en los docentes de la USAC, con el objetivo de identificar 
fortalezas y áreas de mejora en su presencia académica digital y en su contribución 
a la proyección institucional. 

Tabla 3 

Análisis de contenidos según indicadores 

 
Indicador Alto (n=6) Moderado (n=5) Bajo (n=4) 
Frecuencia de 
actualización 

40% 33% 27% 

Uso de 
plataformas 
académicas 

50% (Google 
Scholar, 

ResearchGate) 

33% (solo una 
plataforma) 

17% (pocas o 
ninguna) 

Publicación en 
Acceso Abierto 

30% 40% 30% 

Colaboraciones 
Internacionales 

50% 33% 17% 

Visibilidad 
Internacional 

40% 33% 27% 

Transparencia de 
la Información 

35% 40% 25% 
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Detalles en 
perfiles 
académicos 

45% 35% 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. La tabla muestra el análisis de contenido según indicadores para evaluar la 
visibilidad en redes académicas.  

Interpretación de los resultados 

• Frecuencia de actualización y uso de plataformas: Los docentes que 
mantienen una alta frecuencia de actualización y utilizan múltiples plataformas 
académicas presentan una mejor visibilidad y presencia en redes, lo que mejora su 
reputación y la de la USAC. 

• Acceso abierto y transparencia: La adopción de prácticas de acceso abierto 
y la transparencia en la información compartida en los perfiles académicos son 
factores clave que contribuyen al incremento en citaciones y en la visibilidad 
internacional. 

• Colaboraciones internacionales: La participación en colaboraciones 
internacionales es un factor determinante para mejorar la visibilidad y el impacto 
académico. Sin embargo, las barreras identificadas limitan la capacidad de algunos 
docentes para beneficiarse plenamente de estas oportunidades. 

El análisis de contenido reveló que, si bien algunos docentes de la USAC 
mantienen prácticas efectivas en la gestión de sus perfiles académicos, existe un 
margen considerable para mejorar en términos de visibilidad, transparencia y 
presencia global. La adopción de estrategias institucionales que fomenten el uso de 
plataformas académicas, el acceso abierto, y las colaboraciones internacionales, 
podría mejorar significativamente la posición de la USAC en rankings globales y su 
reputación académica. 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan tendencias similares a las 
reportadas en investigaciones previas sobre la visibilidad académica en instituciones 
de educación superior latinoamericanas. Por ejemplo, Ramírez y Tejeda (2019), 
Delgado et al. (2006), Alonso y Vázquez (2016), Dafonte et al. (2015) y González et 
al. (2011) destacaron que la baja actividad de los perfiles en redes académicas como 
Google Scholar y ResearchGate es un problema recurrente en universidades públicas 
de la región, atribuido a la falta de capacitación en competencias digitales. De 
manera similar, el presente estudio identificó que un 26.7% de los docentes de la 
USAC poseen perfiles inactivos o desactualizados, lo que impacta negativamente en 
su posicionamiento institucional. 

En cuanto a la presencia en rankings internacionales, estudios como el de 
Feyen et al. (2016), Thelwall y Kousha (2015), evidencian que universidades con una 
mayor producción científica indexada tienen mejores resultados en Webometrics. 
No obstante, este estudio reveló que, a pesar de que el 13.3% de los docentes de la 
USAC posee un doctorado, su producción científica es limitada en comparación con 
instituciones de similar tamaño en países como México o Brasil. Esto podría deberse 
a la insuficiente financiación de proyectos de investigación y a la limitada 
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colaboración internacional, factores también señalados por Heng et al. (2020), 
Torres y Milanés (2014) como barreras significativas en la región. 

Por otro lado, se identificaron diferencias importantes en cuanto al uso de 
idiomas en la producción científica. Mientras que el dominio del inglés se reconoce 
como un elemento crucial para aumentar la visibilidad global Timney et al. (2020) 
Turpo y Medina (2013) solo el 12.4% de los docentes de la USAC reportó habilidades 
bilingües. Este aspecto contrasta con universidades de Chile y Colombia, donde las 
estrategias de formación en inglés han mejorado significativamente la proyección de 
sus investigadores (Barahona, 2016). 

Una de las principales limitaciones de este estudio radica en el tamaño de la 
muestra, ya que, aunque representativa, incluye únicamente a 15 docentes, lo que 
puede restringir la generalización de los hallazgos. Además, la dependencia de datos 
autorreportados podría haber introducido sesgos en la información relacionada con 
la actividad en redes académicas y la colaboración internacional. Finalmente, la 
falta de acceso a métricas completas sobre la financiación de investigación y la 
política institucional de la USAC limitó el análisis más profundo de las causas 
estructurales que afectan la visibilidad académica. 

Los resultados obtenidos en este estudio han permitido identificar varias 
causas que explican la baja visibilidad académica de los docentes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) en redes académicas y su posicionamiento en el 
Ranking Webometrics. Se destacan las siguientes: Baja actualización y uso de redes 
académicas, escasa producción científica indexada, limitada colaboración 
internacional, deficiencias en el dominio del Inglés, así como la Política institucional 
y financiamiento insuficiente. 

Los resultados de este estudio sobre la visibilidad académica de los docentes 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) revelan problemáticas que han 
sido ampliamente debatidas en la literatura científica en los últimos años. En esta 
sección se comparan los hallazgos obtenidos con estudios recientes sobre visibilidad 
académica, transparencia en la producción científica y posicionamiento en rankings 
internacionales. 

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio es que un porcentaje 
significativo de los docentes de la USAC no actualiza con regularidad sus perfiles en 
redes académicas como Google Scholar, ResearchGate y ORCID, lo que limita su 
impacto académico. Esta tendencia ha sido identificada en otras investigaciones, 
que destacan la importancia del mantenimiento activo de estos perfiles para mejorar 
la difusión y citación de las publicaciones (Gonzalez et al. 2021). Asimismo, estudios 
previos han señalado que la falta de formación en competencias digitales es un 
obstáculo común en universidades latinoamericanas, lo que reduce la presencia de 
los investigadores en el ámbito digital (Aldhaen, 2024). 

La escasa producción científica indexada en revistas de alto impacto es otro 
de los factores críticos que afectan la visibilidad académica de los docentes de la 
USAC. Investigaciones recientes han señalado que los docentes en instituciones con 
limitaciones en financiamiento y políticas institucionales débiles suelen publicar en 
revistas de menor impacto o fuera del acceso abierto, lo que reduce su visibilidad 
internacional (Pereira y Lima, 2019). Sin embargo, se ha demostrado que 
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universidades que han implementado políticas de acceso abierto han logrado 
incrementar el número de citas y mejorar su posicionamiento en rankings como 
Webometrics (Hadad et al, 2025). 

El bajo nivel de colaboración internacional identificado en este estudio 
coincide con investigaciones previas que destacan la falta de redes académicas como 
un factor que limita la proyección internacional de los docentes (Puljak & Vari, 
2014). La literatura reciente enfatiza que la colaboración con instituciones 
extranjeras no solo incrementa la producción científica, sino que también mejora la 
difusión y el impacto de las publicaciones, contribuyendo a una mayor presencia en 
rankings internacionales (Aquino, 2014; Knobel, 2013). 

El dominio del inglés es un factor crucial en la visibilidad académica global. 
Los resultados de este estudio muestran que más del 40% de los docentes considera 
que su bajo nivel de inglés limita su capacidad para publicar en revistas 
internacionales. Investigaciones recientes confirman que la brecha lingüística sigue 
siendo un problema en universidades latinoamericanas, donde la mayoría de las 
publicaciones se realizan en español, lo que reduce la probabilidad de ser citadas en 
revistas de alto impacto (Meneghini y Packer, 2007). Para mitigar esta barrera, 
algunas universidades han implementado programas de capacitación en inglés 
académico, logrando aumentar la participación en revistas internacionales (Almeida 
et al., 2021). 

Este estudio presenta ciertas limitaciones que deben considerarse al 
interpretar sus resultados. En primer lugar, el tamaño de la muestra estuvo limitado 
a 15 docentes de la USAC, lo que restringe la generalización de los hallazgos a toda 
la institución. Además, la información obtenida depende de la percepción subjetiva 
de los encuestados, lo que podría generar sesgos en las respuestas. Finalmente, 
aunque se utilizaron indicadores reconocidos como Webometrics para evaluar la 
visibilidad académica, sería recomendable complementar este análisis con métricas 
adicionales como el impacto en redes sociales científicas y la participación en 
eventos académicos internacionales. 

 
Conclusiones 

Este estudio concluye que, aunque los docentes de la USAC participan 
activamente en redes académicas, existe una oportunidad significativa para mejorar 
su visibilidad y transparencia. La optimización de los perfiles en estas redes, apoyada 
por estrategias institucionales y un uso más consciente de las herramientas digitales, 
podría elevar la presencia global de la USAC en los rankings internacionales y, en 
consecuencia, fortalecer su reputación académica. Se recomienda continuar 
investigando y desarrollando políticas que promuevan la participación efectiva en 
redes académicas como parte integral del desarrollo profesional docente. 

Los resultados obtenidos sugieren que, aunque existe una participación en 
redes académicas por parte de los docentes de la USAC, las estrategias para mejorar 
la visibilidad, transparencia y presencia son insuficientes. Para mejorar el 
posicionamiento en el Ranking Webometrics, es necesario que la USAC implemente 
políticas institucionales que fomenten una mayor y mejor participación en redes 
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académicas, optimización de perfiles, y una cultura de publicación en acceso abierto 
y colaboración internacional. Incluso se puede tener en cuenta en los méritos 
curriculares por parte de las promociones de la evaluación profesional docente. 
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